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5 
J-ROIOGO 

El presente informe es parte del resultado de una 

investigacion rural realizada en la Costa Atlantica bajo 

la responsabilidad del Departamento de Planificacion del 
INRA (Instituto Nicaraguense de Reforma Agraria), Division 

de Estudios Socio-Economicos. Un eouipo de cuatro 
antropologos cooperaron en el trabajo de campo coordinado 
por Galio Gurdian, responsable de la Regional del INRA 

en Siuna, Y orientado por urlando Nunez, responsable 

de la Division de Estudios Socio-Economicos. Despues 

de una primera aproximacion a la problematica ~e la 
rRgion y dentro de una estrate~ia politica de investigacion 

que busca entender una realidad para transformarla junto 
con el pueblo recien liberado, optamos por dividir el 

area en dos zonas de trabajo: 
1 - la re~ion de las minas (Zelaya Central) y 
2 - el Norte de la Costa Atlantica (Zelaya Norte). 

Los datoe y el diagnostico presentados en este 
informe se refieren estr!ctamente a Is se~un~a zona, en 
la cual ~hillippe rlourgois se encarfo de las subzonas 

Rio Coco arriba (Naspam) y TaEbs Raya; y JorFe GrfinberF 
de Rio Coco abajo y del litoral. La permanencia de los 
dos investigadores en el campo se extendio de fines de 

enero a fines de marzo de 19PO. La oportunidad de colaborar 
en eete trabajo con la Revoluci6n ~icaraFfiense ha side un 
privilevio, serun la estimacion de ambos autores. El 
objetivo principal del mismo ha sido aportar elementos 
en la busQueda de nuevas perspectivas aue permi~an el 
desarrollo de una politica aFraria en la Costa Atlantica 

de ~icRragua, que afirme y hafa visible la identidad 

propia de los pueblos costenos. Estamos convencidos del 
gran potencial revolucionario del pueblo miskito y de 
su experiencia historica en la lucha contra una potencia 
colonial one nunC8 10Fro sojuzp-arlos. Creemos oue 
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solsmente en el contexte de uns sociedsd socialists se 
podra reali~ar la plena particlpacion y liperacion del 
pueblo misklto dentro del proyecto de liberacion eentro
americana y nicaraguense. 

lIall8FU8, 1 de Mayo de 1geO 



1. INTRODUCCION: LA COSTA A'l'LANTICA NORTE COMO UNIDAD 
DE INVESTIGACION 

1.1. Marco fisico 

7 

En el contexto de la Costa Atlantica de 
Nic~ragua se destaca la parte septentrional como re~ion 
compacta con una superficie de 23.583 Km. 2 y una poblacion 
estimada para 1980 de cerca de 82.000 habitantes, en su 
gran mayoria agricultores y pescadores del pueblo miskito. 
Su limite norte es desde 1960 e1 Rio Coco (Wanks), al Fste 
el Mar Caribe, al Sur los pinares entre los rios Prinza
polka y Grande de Matagalpa y al Oeste las mont·anas 
poscosas de la region de las minas. Esta region incluye 
los municipios de ~uerto Cabezas, Cabo Gracias aDios 
(Bihm\Ula), Waspam y la seccion oriental de Prinzapolka. 
(Rosita). 

Sa distinguen las siguientes subregiones: 
la.; Rio Coco arriba, desde Waspam a Raiti, con 

tierras aluviales fertiles, una densa po
blacion de agricultores con enfasis en l~ 

produccion de erroz y frijoles, pesce 
fluvial y recoleccion del tuno (chicle). 
Es una region de crecimiento de.o~rafico 
moderado y abarca aproximadamente unos 
1000 Km. 2 

2a.: Rio Coco abajo, desde Waspam a la desembo
cadura del rio cerca del Cabo Gracias a 
Dios (Cape), con tierras bejas y pantanosas 
pobladas por agricultores y pescadores 
pobres, que se dedicaD al cult~vo de arroz, 
a la ganaderia, pesca fluvial y a plan
taciones de cocoteros. Es una zona de 
calamidades casi anuales por las inunda
ciones del rio que cada ano son mas 
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violentas debido en gran parte a la des
forestacion de la region de los 3fluer;tes 

del rio en Matagalpa, Jinotega y Las 

Segovias, y p~r los huracanes. Existe 
disminucion demografica por emigracion. 
Incluye un area de cerca de 300 Km. 2 • 

8 

3a.: El Litoral entre Cabo Gracias y la laguna 
de Waunta con actividades economicas cen
tradas en la pesca maritima artesanal de 
peces y mariscos incluyendo la caza 9-e 
tortugas verdes en los Cayos Miskitos. 
Existe ademas y como complemento una agri
cultura de sUbsistencia en tierras pobres 
muy arenosas con enfasis en el cultivo de 
tuberculos (yuca, quiquisque, malanga) y 
de palmeras (coco, ohon). Poca densidad 
demografica, fuera de los nucleos del Cabo 
Viejo (Old Cape), Sandy Bay, Puerto Cabezas 
(Bilwi) y Wawa, abarcando una superficie de 

! 2 
. aproximadamente 1500 Km. • 

4a.: Los Llanos (sabanas) pedregosos de pinares 
extensos entre los rios Coco y Wawa, Kuka
laya y Bambana, Frinzapolka y Grande, con 
muy poca poblacion estable pero explotacion 
forestal importante. Ahi se ubica el Pro
yecto Forestal del Norte del IRENA (ex
INFONAC) y existen centros industriales 
en la Tronquera (ATCHEMCO, extraccion de 
resina de los troncos de pinos para' la 
produccion de sulfato de trementina) y 
Sukatpin (aserr8dero de INFOCASA). Es un 
area extensa, de 4500 Km. 2 

58.: La zona agrf.cola de Tasbe Raya entre 108 
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afluentes de los rios Waws y Kukalaya, con 

nueva colonizacion, principalmente desde la 
ribera del Rio Coco, y con altos indices de 

aumento demografico por inmigracion. Los 
principales cultivos son: arroz, frijoles, 
maiz, platanos, bananos y, eventuaJmente, 

cacao. Esta zona de aproximadamente 1701 
Km. 2 incluye segun Tahal (1978: 84), las 
mejores tierras disponioles en toda la 

region, pero cuenta todav1a con muy escasa 
poblacion. 

~ region entera esta caracterizada por un clime IJuvioso 
(entre 2500 y 2800 mm de total anuBl promedio) y con un 
periodo seco en los meses de febrero, marzo, abril y hasta 

mediados de mayo. Las temperaturas son altas con un pro
medio anual entre 23 0 y 26 0 centigrados. Alta pluviosidad, 
altas temperaturas y elevada acidez de los suelos Jimitan 
s£veramente la fertilidad de las tierras y su adaptabilidad 
para la agricultura. En estas condicione~ climaticas, el 
equiliori6 ecologico es especialmente fra~il ~ depende 

principalmente de la ve~etacion boscosa, natural protec
cion del suelo que debe ser mantenida en un alto porcentaje 
cuando se implementen programas agricolas. 

En el mapa ~ adjunto se senalnn los lirnites adllii.nistra
tivos, los centr~s urbanos, y la red vial utilizable durante 

todo el ano. 
En el cuadro 1 se da un perfil poblacional segUn los 

ceneos disponibles y un calculo de extrapolacion demogra
fica para una estimacion de la poblacion en e~ ano 1980 
tomando como base un crecimiento anual de 3 por ciento 

entre 1963 y 1980. La Costa Atlantica Norte incluye, 
segUn e] presente calculo, eJ 40 por ciento de 1a super

ficie de ]a ~ona y cuenta con el 41 por ciento de la 
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poblacion del Departamento de Zelaya, estimada en 200.000 
habitantes. 

En el cuadro g se reUnen los datos correspondientes 
del area sobre produccion agricola y ganadera tomados de 
una encuesta hecha en 1964 por la FAO y del censo de 1975. 
A pesar de la poca confiabilidad de todos los censos 
hechos durante la administracion Somoza se puede deducir 
el crecimiento relativo de la produccion. 

La forma mas antigua y hasta hoy mas comUn de la uti
lizacion de las tierras es la agricultura extensiva de 
quema y roza ('migratoria') y el producto se destina 

.' 

principalmente a la subsistencia familiar y comunitaria. 
Este sistema agricola no debe ser considerado obsoleto 0 

facilmente substituible porque presenta una forma estable 
y eficiente de economia adapt ada al medio ambiente y 
hasta ahora la unica que mantiene la capacidad product iva 
de la tierra indefinidamente·. La introduccion de maqui
naria pesada incluyendo el arado, la extension de los 
rozados y la tala extensa del bosque causarian a corto 
plazo danos irreparables al desarollo a~ricola potencial 
de la region. 

Cabe ademas destacar que solamente unos 2500 Km. 2 , 
que representan un 10,6 por ciento de la superficie total 
de la region, son tierras aptas para un uso agropecuario 
amplio incluyendo granos basicos, tuberculos, platanos, 
pina, cana, cacao, cafe, frutales y pastos artificiales 
de alto rendimiento (TAHAL 1978: 120). 

1.2. Marco historico 

La Costa Atlantica Norte corresponde a' la 
region central de la MosQuitia y esta siendo habitada en 
un alto poreentaje (eerea del 85 p~r eiento) p~r el 
pueblo m!skito. Su formaeion historiea como una soeiedad 



que se basa en un sistema balanceado ent~e agricultura, 

pesca y caza, recoleccion de plantas silvestres, y 

tambien, desde hace unos 300 anos, en el trabajo externo 

remunerado 0 asalariado. Se destaca por un alto grado 

de autonomia politica y adaptabilidad socioeconomica y 

cultural. Una corta resena historica hara comprensible 

11 

el por que de la identidad propia de los pueblos costenos. 

Entre 1612 y 1630 'bucaneros' (piratas/comerciantes 

hostiles al imperio colonial espanol) de prJcedencia 

francesa e inglesa establecieron re~ularmente relacionef: 

comerciales con el nucleo de los llamados 'mosQuitos', 

~ue vivia alrededor del Cabo Graci~s aDios y cuyo 

numero era entonces de alrededor de 2000 personHs. Eran 

americanos ('indios'), que vivian de la agricultura, 

pesca y recoleccion de frutas y de materia prima par~ sus 

productos artesanales. ' Su idioma pertenece a la familia 

linguistica chibcha como el de otros pueblos de Ie Cost~ 

del Caribe y de los valles andinos del norte de 'America 

del Sur (hoy Colombia). Se desarrollaron como frandes 

maestros en la navegacion por los rios, lagunas y las 

mal afamadas aguas de la Costa del Caribe, aue era el 

principal campo de accion de los piratas. Los 'mlskitos' 

fueron asi los aliados naturales de los bucaneros y, en 

consecuencia, las relaciones mercantiles eran pacificas 

y, de parte de estos, sin finalidad colonizadora. Los 

miskitos se corvirtieron durante el si~lo XVIII en la 

fuerza militar mas potente del litoral caribeno centroame

ricano, incorporando 0 desplazando a otras etnias vecinas, 

por ejemplo Sumus y Ramas. 

Los miskitos no fueron vlctimas de una penetracion 

colonial de dominacion 0 colonizacion esclavistq como la 

gran mayoria de los pueblos americanos Que sufrieron leE 

consecuencias de la invasion europea. ~or rezones de 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ubicacion geografica, necesidades estrate~ica~ y 10gisti
cas por parte de las superpotencias colonialistas en lucha 
por dominar al Caribe, se establecieron relaciones 

mercantiles de trueque entre navegantes europe os y 
miskitos: los europeos, principalmente ingleses, adqui
rieron sobre todo alimentos, product os de las plantaciones 
colectivas miskitas, como platanos, batatas, yuca, name, 
quiquisque, pina, pejibaye, coco, papaya y maiz; tambien 
miel de abeja, pescado, mariscos, carne de animales 
silvestres, sal y especial mente carne y aceite de tortugas. 
Tenian tambien prodllctos artesanales de importancia para 
los b'ucaneros, por ejemplo: canoas ('pipantes', del 
miskito 'bitpan'), hamacas, productos de cuero, calabazas 

y carey. Ademas los bucaneros busca'ban servicios tempo
rales de mujeres para convivir y de varones como cazadores, 
remeros, pilotos y, mas tarde, como marineros y soldados 
por un contrato temporal. Los mlskitos a su vez adqui
rieron armas de fuego (los 'mosquete s', fusiles de en
tonces, son el origen de la denominacion de 'mosouitos' 
que con el tiempo paso a ser el nombre del pueblo), 
machetes, hachas, anzuelos, tabaco, telas de al~odon, 
ollas de hierro, espejos, objetos de adorno y ron de cana. 

Con el dominio definitivo de Jamaica e islas vecinas, 
Inglaterra busco dar una legitimidad a sus intereses en 
la 'Mosquitia' llamando 'rey' a un jefe tribal mlskito a 
partir de 1687. Sin embargo no se trato de la instalacion 
de un sistema feudal sino de un acto simbolico Que no 
cambio el sistema social y politico del pueblo miskito, 
en el cual diferentes jefes guerreros y shamanes si~uieron, 
como lideres no hereditarios de una sociedad preclasista. 
El efecto mobilizador y de expansion militar de la alianza 
miskita-pirata-inglesa convirtio el litoral caribeno 
entre Trujillo (hoy Honduras) y la lafuna de Chirioul (hoy 



Panama) en la 'Costa de los Mosquitos'" en detrimento de 
las aspiraciones colonialistas espanolas. 

A partir de los ~ltimos decenios del si~lo XVIII la 
penetracion mercantil inglesa aumento tomando como 

centr~s los establecimientos de Rio Tinto, Cabo Gracias, 
Laguna de Perlas y Bluefields e introduciendo esclavos 
negros antillanos 's~bditos de su majestad' yanglo
parlantes. Los nuevos inmigrantes negros eran relativa
mente pocos, y su principal actividad productiva era 
el corte de maderas preciosas como caoba y palo de rosa 
para exportacion, pero no se establecio una 'economia de 
plantacion' como en las colonias inglesas del earibe. Un 
buen ejemplo es el hecho que en 1791 vivian en Bragman's 
Bluff (hoy Puerto Cabezas) 7 'britanicos'. probablemente 
antil1anos, con solo 17 esclavos, y en Sandy Bay 2 
'bri tanicos' con apena,s 2 esclavos (BRAUTIGAM-BEER 1970: 14). 
Otro indicador muy importante para la situacion especial 
de 1a Mosquitia es el hecho que hasta mediados del siglo 

~{IX no S8 buseo evangel izar a los mlski tos. que hubier8 
sido el principal elemento de eolonizaeion ideologiea. 
Sin embargo, fue 1a poblacion crecient de los 'creoles' 
(negros afro-3ntillanos) cristianizados y culturalmente 
mas proximos a sus amos ingleses Que a los miskitos. 
la que lagro influeneiar profundamente 1a formacion social 
de estos ultimos. En 1768 se estimo un total de 4500 
esclavos en la costa (Jenkins 1978: 50). La primera 
corriente migratoria africana eonsistio en esclavos 
fu~itivos y naufragos que desde el sigl0 XVII se incor
poraron a 1a cultura mlskita, adoptando su i~ioma, sis
tema social y religion. De aauellos decendientes de 
Africanos solamente persisten rasgos genetieos. La 
segunda ola de eselavos introducidos y dominados p~r 



I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

r 

I 

I 

14 

patrones 1ngleses forma una identidad etnica propia, 
reforzada en la segunda mitad del siglo XIX por la tercera 
inmigracion masiva de negros antillanos y belicenos, 
producida cuando el desarrollo del capitalismo mercantil 
exigia una mayor cantidad de empleados alfabetizados y 
de artesanos. As! se formaron comunidades compactas de 
creoles en Bluefields, Bragman's Bluff (Puerto Cabezas), 
Pearl Lagoon (Laguna de Ferlas), Grey town (San Juan del 
Norte) y en las islas de San Andres, Providence (Provi
dencia) y Corn Island, en donde actualmente constituyen 
Is mayoria de 1a poblacion, totalizando en territorio 
nicaragijense cerca de 80.000 habitantes. 

Hasts fines del siglo pasado, se distinguian todavia 
los 'miskltos puros' de los 'zambo~" 0 'mezclados' y de 
los 'negros criollos', pero mas tarde el proceso de 
mestizaje se generalizo; la situacion hoy es que el 
individuo de 1a Costa Norte ya no se define c1aramente por 
su apariencia fisica (racial), sino por su opcion social 
1 cultural (e~nica). Mientras que en el area del presecte 
estudio los ere/ales que llegaron como empleados de las 
companias norteamericanas a partir de 1910, tienden a 
identificarse can los miskitos, en el sur de Zelaya, los 
pac as indios rama estan pasando al grupo mayoritario 
creole, sustituyendo su propio idioma por el ing1es. 

En los anos inmediatamente posteriores a 1830 
e.pezaron a cambiar las relaciones de poder en la Mosqui
tia; la merma del interes colonialista Ingles en las 
Amerieas eoineidi6 can 1a abo1icion de 1a esclavitud en 
e1 Car1be (para los 98 esclavos de Corn Island 11ego la 
'liberacion' en el ano de 1841, exactamente 8 anos despues 
de ser decretada en Londres!). coincidio tambien con el 
auge capitalista (neocolonial) norteamericano y con e1 
interes renovado de las repub1icas centroamericanas por 



15 

sus costas atlanticas y especialmente por la construccion 
de un canal interoceanico. En esta nueva constelacion de 
intereses economicos se debilito el autogobierno miskito 
y cayo bajo e1 manipuleo cada vez mas descarado de los 
representantes del capital ingles y norteamericano, q'ue 
convirtieron Bluefields en su 'capital~ Simultanemente, 
y en consecuencia directa de la debilidad interna del 
gobierno miskito, surgieron iniciativas de una nueva 
colonizacion europe a para transformar la Mosquitia en 
un area de latifundio8 de propietari08 blancds con 
plantaciones p~ra la exportacion y con mane de obra, casi 
gratuita, de_indios y negros. En 1844 llego una comision 
de estudios del Reino de Frusia para investigar la posibi
lidad de convertir la Mosquitia en un 'paraiso aleman' 
para emigrantes del norte de Alemania. Su resultado fue 
positiv~ e incluyo la recomendacion de 'cristianizar y 
civilizar primero a los indios, que se encuentran 
paganos y por eso renuentes a aceptar un trabajo regular' 
(para los alemanes, se entiende!). Como consecuencia del 
informe aleman .'publicado en 1845 en Berlin, llegaron los 
primeros misioneros alemanes de la Iglesia evangelica 
'Unitas Fratrum', llamada comunmente 'Iglesia Morava', 
en el aoo 1849, dedicsndose a la 'civilizacion' de los 
m!skitos y negros antillanos p~r medio de la evangeliza
cion, aculturacion (p.ej. las 't!picas' viviendas costeoas 
nacen como productos de carpinteros moravos) y la escolari
zacion. Alrededor de 1900 los m!skitos se definen ya en 
su totalidad como un pueblo cristiano y la Iglesia Morava 
pasa a ser una 'iglesia etnica' con alto grado de iden
tificacion mutua entre 'ser m!skito' y pertenecer a esta 
iglesia. El poder de los jefes tribales, cuyos ultimos 
remanentes se llamaron reyes, fue sustituido por los 
l!deres eclesiasticos que mantienen hasta hoy un alto 
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grado de repreeentatividad, poder de decision ,e influencia 

al nivel local. 
Las relaciones socio-economicas (y por eso tambien 

politicas)entre 1850 y 1960 estuvieron bajo el dominic 
de las Companias de explotacion capitalista y con capital 
norteamericano, independientementedel status legal de la 
Mosquitia. Despues del tratado de Managua en 1860 (vease 
anexo) se creo la 'Reserva Mosquita' bajo juridiccion 
nominal de Nicaragua. En 1894 la ocupacion militar de 
Bluefields por el General R. Cabezas fue presentada a 
nivel nacional, es decir al lade del Pacifico, como 
'reincorporacion de la Mosquitia'. En realidad fueron 
los comerciantes norteamericanos de Bluefields, Grey town 
(San Juan del Norte) y Pearl Lagoon' (Laguna de Perlas) los 
que insistieron en abolir los ultimos vestigios del domi
nio comercial ingles para poder monopolizar todo el 
comercio costeno, privat1zar a las tierras comunales de 
los miskitos y convertir finalmente toda Nicaragua en una 
colonia 'moderna' de los Estados Unidos. Esto se logro 
efectivamente unos anos mas tarde con la invasion de tropas 
de ocupacion que desembarcaron precisamente en el ano 1910 
en la misma Costa Atlantica. Ya antes se habia efectuado 
una ·Convencion Miskita" compuesta por jefes comunitarios 
traidos por soldados a Bluefields y agasajados alIi du
rante varios dias con grandes cantidades de guaro. Esta 
convencion firma el 4 de diciembre de 1894 la mal llamada 
'carta de adhesion' de la Mosauitia a la Republica de 
Nicaragua (ver anexo). Fue el fin de la Mosquitia, pero 
nada mas que un paso en la historia del pueblo miskito. 
El documento, casi como burla, bautizo a la Mosquitia 
con e1 nombre de 'Departamento de Zelaya', en honor al 
presidente liberal, que, como una de las primeras medidas, 
repartio grandes extensiones de tierras gratultamente a 



sus amigos personales y creo asi la Unica zona de lati
fundios en la Costa, principalmente en el distrito de 
Punta Gorda, al Sur de Bluefields. El mismo Zelaya se 
vi6 forzado a renunciar como presidente de la republica 
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en diciembre de 1909, 24 horas despues de haber recibido 
una carta del entonces embajador yanki, Philander C. Knox, 
que a la vez era abogado de The Rosario & Light Mines Co., 
explotadora de las minas de oro mas ricas en la Costa 
Atlantlca Nicaraguense (Ramirez 1979: 16). 

r 

El primer gran auge economico, como enclave del 
capital con tecnologia foranea, se debio a la explota
cion del hule que empezo cerca de 1860 en el Rio San Juan 
y se extendio rapldamente, alcanzando un tope en la pro
duccion entre ·1890 y 1910, Y durante la segunda guerra 
mundlal en 1943 y 1944. Con la 'lncorporaclon de la 
Mosqultla' en 1894 la Ge~rge D. Emery Company of Boston 
adqulrio un monopoll0 de explotaclon de caoba y otras 
maderas en la costa, que perdl0 ya en 1902 cuando otras 
empresas norteamerlcanas lnvadleron los rios y 'criques' 

I 

de la costa, ya sea para extraer maderas, 0 para cultivar 
y comerclalizar bananos. En 1922 la Bragman's Bluff Lumber 
Company lnlc16 sus operaclones en gran escala, transfor
mando en 1924 el poblado .iskito de Bilwl (11amado por los 
marlneros Bragman's Bluff) en Puerto Cabezas, centro de 
sus operaciones bananeras, con un mue11e propio y con
struyendo un ferrocarrl1 que cruzaba e1 rio Wawa y llegaba 
hasta las tierras fertl1es cerca de Maniwatla. En 1926 
la Bragman's Bluff Lumber Company era e1 empleador mas 
grande de Nlcaragua con 3000 asalariados en la planilla. 
(Karnes 1977: 184) La produccion maxima a1canzada por 18 
compan!a, que se iba integrando a 1a Standard Fruit 
Company, tuvo un valor de exportacion declarado de 
, 1.175.000, para e1 ano de 1930 (FAO 1969: 18). 
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Augusto C. Sandino bajo del Rio Coco en ~ipante des
pues de 1a batal1a del Jicaro (2 de noviembre de 1926) 
con e1 propositode obtener armas del General Moncada, 
cuyo Ejercito Constituciona1ista estaba estacionado en 
Puerto Cabezas. En esta oportunidad 11ego a conocerde 
cerca el ambiente del puerto. E1 23 de dicie.bre rescato 
junto con unas prostitutas del puerto, 50 rifles que los 
marinos norteamericanos habian decomisado a las tropas 
constitucionalistas y arrojado a1 agua. Bluefie1ds, 
Puerto Cabezas, Prinzapo1ka y Rio Grande son declarados 
'zonas Jieutra1es', es decir zona libre de combates, por 
e1 ejercito de ocupacion para proteger los intereses de 
la compania norteamericana que operaba en 1a Costa. 
Despu8s de haber pasado 40 dias entre Puerto Cabezas y 

Prinzapolka, Sandino regreso por el Rio Coco en un viaje 
penoso,junto con seis ayudantes,a las Segovias, adonde 
llego el 2 de febrero de-1927. Habia gastado tres meses 
y recorrido mas de mil Kms. de camino para conseguir 40 

fusiles con la finalidad de defender al pais contra el 
ejercito de oc~acion. Sandino arribo a la conclusion: 
"La flojera de los politicos llego hasta el ridiculo, 
y fue entonces cuando comprendi que los hijos del pueblo 
eatabamos sin directores y que hacian falta hombres 
nuevos." (Ramirez 1979: 55) 

Al menos, sin embargo, no se logro convertir a 
Nicaragua en una 'Republica Bananera' y la poderosa 
Compania que controlaba toda 1a Costa Norte se retiro 
en 1942 por los siguientes motivos: 

la.: El Ejercito Defensor de Sandino se hizo 
sentir en la Costa. Esto sucedio por 
primera vez en 1928 cuando tome las minas 
de "La Luz and Los Angeles Co." en Bonanza 
(el 12 de abril) 10 cual no afecto directa-
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mente a la bananera. En el mes, de abril de 
1931 Sandino lanzo una amplia of ens iva sobre 
la empresa, logrando la destruccion de su 

infraestructura de transporte, amenazando 
Puerto Cabezas y ocupando Cabo Gracias (el 
15 de abril). Incursiones de guerrilleros 
siguieron bajando el Rio Coco con frecuencia. 
Estos hechos llevaron a la Guardia Nacional 
a tomar represalias violentas contra la 
poblacion miskita riberena desde sus 
cuarteles de Saklin y Kisalaya. Los 
marinos y la Guardia bombardearon y ametra
llaron a los poblado~ miskitos de Saklin, 
Libri y Pitkira, todos en las cercanias de 
Waspam. 

2a.: La compania no encontro la fertilidad espe
rada en las tierras adquiridas para planta
ciones propias y fracaso en su intento de 
despojar a las comunidades miskitas del 
Rio Coco de otras tierras mas aptas. Asi 
la gran mayoria de la produccion bananera 
no se dio en relaciones de auperexplotacion 
de obreros asalariados y semiesclavizados 
en plantaciones propias, como Bucedio en la 
Costa Atlantica de Guatemala y Honduras, 
sino como producto de plantaciones familiares 
de los Miskitos, los cuales vendian sus 
racimos a precios prestablecidos a los 
acopiadores de la compania que viajaban en 
sus lanchas-comisariatos por el rio. De 
eata manera la Compania (y los 'gringos') 

I' no consiguio las fuertes ganancias que 
acostumbraba pero tampoco fue percibida 
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como 'exp10tadora' por parte ~e los pro
ductores, los campesinos miskitos. 
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3a.: La coincidencia del auge economico norte
americano durante 1a segunda guerra mun
dial, una enfermedad de los bananos (la 
Sigatoka) y un huracan devastador que en 
1941 arraso con p1antaciones y 1anchas, 
determino 1a salida de 1a Compania para 
invertir su capital en operaciones mas 
seguras y 1ucrativas (Karnes 1~77: 200-205). 

Un empresario b1ufi1eno,Fred Brautigam, con experien
cia como gerente de 1a Compania, intento en 1945 un re
torno con su Corporativa Bananera Nativa y se mantuvo con 
dificu1tades hasta 1960, ano en que dejo de operar 1a 
ultima bananera en Nicaragua. Es significativo en este 
proeeso de deeadencia en 1a .economia de 1a region que los 
1ucros de los u1timos anos ya no provienen de 1a exporta
cion de bananos sino de 1a venta de articu10s de con sumo 
a los mi81l0S campesinos productores de bananos •. 

Simu1taneamente con 1a caida de 1a bananera surgio un 
nuevo cicIo, e1 de 1a exp10tacion masiva e indiscriminada 
de los pinares en las sabanas del Nordeste. En 15 anos, 
entre 1946 y 1960, se exportaron unos 335 mi11iones de 
pies ta1ares de pino mas a1gunas cantidades considerab1es 
de caoba, Sta. Maria, Cedro Real, Cedro Macho y otras 
maderas exportab1es (FAD 1969: 18). Se invadieron tierras 
comuna1es de los miskitos, y hasta se 1es prohibio uti1i
zar 1a madera para sus propias viviendas (Rojas MS: 10-14). 
A partir de 1960 decayo 1a produccion por escasez qe 
materia prima y se inicio un programa de .reforestacion 
patroeinado por la FAD (INFDNAC Proyecto Forestal Norte). 
E1 resu1tado de esa burda explotacion de los recursos 
foresta1es a1 momenta del triunfo de 1a Revo1ucion es una 
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planta extractora de productos resinosos a partir de los 
tocones de pino en La Tronquera, manejada por ATCHFMCO 
(Atlantic Chemical Corporation), Que inicio sus actividades 

en gran escala a partir de 1969. En el mismo ana se 
instalo otra empresa, lIPOCASA (Industria Forestal del 
Caribe, S.A.), en la cual la participacion de capital 
extranjero (espanol) es sayoritario. INFOCASA se ubico 
cerca de Krukira en abierta violacion de las tierras comu
nales de las 'Diez comu~idedes', y su .aerradero actual
mente trabaja en Sukatpin, al sur de Puerto Cabezas. 

La explotacion forestal causo deterioro del medio 
ambiente y au decaimiento Gauso perdida de fuentes de 
trabajo asalariado al nivel regional. Tal situaCion fue 
agravada por el fall0 de la Corte Intermacional de La 
Haya en noviembre de 1960 que establecie el Rio Coco en 
toda su extension como frontera entre Honduras y Nicaragua. 
El pueblo miskito ha habitado durante toda su formacion 
historica en ambos lados del Rio Coco (Wanki) utilizando 
alternativamente las tierra6 m's aptae para la agricultura, 
ganaderia 0 aseI1tam.1entos Aumanos y ha Jlantenido un habit8t 
territorial y ecologico blaB definido desde el Rio Tinto 
en Honduras hasta la Laguna de Perlas, extendi~ndose hacia 
el occidente hasta Bocay, sobre el Rio Coco. El gobierno 
de Somoza, en vez de buscar una soluci6n para la poblacion 
m1skita afectada que viv1e entre el bajo Rio Coco y el Rro 
Kruta, obligo (mediante una operacion militar llamada 
'traslado') a m's de 5000 personas a abandonar sus poblados, 
vi~iend8s y milpas, y a establecerse al lado sureno del rio. 
Se fundo el pueblo de Sta. Marta para tal fin en un,lufar 
totalmente inadecuado, cerea del poblado Auyapihni. Fste 
traslado forzado se convirtio er. una cat'strofe para l~ 
mayoria de los campesinos, por la mala calidad de las 
tierras, en pleno llano pedregoso y lejos del rio Wawa, 
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y por la ocupacion indebi~a de las tierras medianamente 
productivas que pertenecen desde tiempos inmemoriab1es a 
la comunidad de Auyapihni. Todo esto se agravo por 1a 
corrupcion en e1 manejo de la ayuda internaciona1 de .mas 
de USS 400.000, que en vez de servir como fondos de 
indemnizacion para los damnificados resu1to ser otro 
negocio mas de la administracion somocista. Entre 1961 
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y 1963 casi la tota1idad del ganado bovino tras1adado a 
Sta. Marta mUrio, y en consecuencia 1a mayorfa de los co10-
nos regreso gradua1mente a1 Rio Coco, donde mantienen sus 
viviendas en e1 1ado 'seguro' nicaraguense, pero cu1tivando 
las tierras ferti1es en 1a ribera hondurena del rio. 
Estas tierras, desde donde alC8l1za lame.oria co1eotiva, 
babian. pertenecid •••• Ilos,.: "~s ·antepaeados. E1 
tras1ado se di6 con i~s caracter{sticas de verdadero 
etnocldio, pero no 10gro su objetivo (FAO 1969: 2-3). 

Desde 1960 se observa una marcada depreSion economica 
en toda 1a Costa Atlantica ya que en est os an os fina1iza 
el ultimo cic19 de exp10tacion comercial a gran escala de 
los recureos naturales de 1a region. Fste ultimo periodo 
empezo 100 anos atres con el hule, paso por e1 lavado de 
orQ, corte de maderas preciosas, expor·taci6n de bananos 
y ultimamente la tala de los pinares. Lo que quedo de 
esta economia propia de los enclaves colonieles con capital 
intern8cion~1 es una region pob1ada por agrieultores mle. 
kitoe empobrecidos ,. suaergidos en un sistema de colonia1-
1 .. 0 11lterllO, ~erenci8 de los gobiernos de Zelaya a 
Somoz8 ,. de las Co~panlae George Emery ot Boston a .la 
BIPCO. 

Hoy solamente una descolonizacion decidida en los 
campos economieo, soeia1)ideologico y cultural podra per
mitir una verdadera participacion integral de la' Mosquitla 
en el proyeeto de liberacion de todos los nicaragfienses. . 
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2. DIAGNOSTICO 

2.1. Act1v1dades econom1cas pr1nc1pales 

2.1.1. Agricultura 

La actividad de primordial impQr
tancia en Zelaya Norte es la .agricultura. La produccion 
principal para el autoabastecimiento y la comercializa
cion consiste en arroz y frijole La yuca y algunas 
var1edades de bananos son tambien sumame.nte i~portantes 
para la subsistencia, pero no para el comercio •. Cantidades 
pequenas de qu1quisque, cana de azucar, c1tricos y .cocos 
~e cuI tivan tambien s610 para el consumo local. Las, 
hortalizas, co'mo repollos '. tomates y cebollas son muy 
poco cuI t1vados. Ademas de la caren'cia de semillas para 

. , 

1a siembra, las verduras son una comida poco apreciada y 
casi se les desconoce en la ~uiture. miskita. Hay wa 
resistencia muy marcada ~ las tentativas que han hecho 
algunos organismos de desarollo para increm.entar Ie produc
cion de verduras. 

I 

a) Medios de'produccion 

La agricultura de Ie zona 
es la lla~ada de quema y roze, con bajos niveles de pro
duccion y sin tecnificscion, pero bien adapt ada .~ la 
fragil ecologia de la Costa Atlantica. Los instrument'os 
de producc16n son sumamente sencillos: elmachete, la 
lima, e1 hacha, elpalo de sembrar y el fllef2'o~ ' .. La"'utili
zacion de latierra es extensiva. Cada famili~ butti~a 
varias milpas tiistlntas, de no mas de una 0 dos hec.tareas, 
por uno 0 dos c1clos productivos. Luego, la tierra 'se 
deja descansar por cinco a diez anos, hasta Que se con
vierta otra vez en monte alto ('Wamil'). En las orillas 
del rio, debido a. los desbordamientos Que anualmente 
aportan nuevos nutrientes al suelo, este periodo de 
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descanso puede ser mas corto. En estos casos el creci
miento de malas hierbas es el factor que mas limita el 

uso de la tierra, y no tanto la disminucian de fertilidad 

p~r e1 uso a traves de los anos. 
Sin embargo, la alta tasa de pluviosidad de la re

gion limita grandemente la utilizacion de instrumentos 
mecanizados tales como arados 0 tractores, y disminuye 
tambien la eficiencia de los fertilizantes. Lo Que s1 
se practica y podr1a ser planificado mas raci9na1mente 
es un sistema de rotacion de cultivos. Es comunsembrar 
yuca, platanos u otros cultivos perennes (c1tricos, cacao, 
etc ••• ) en el segundo aoo, en vez de dejar la tierra en 
descanso prolongado (como exige el eco-clima). Antes de 
todo es necesario mantener ininterrumpidamente una co
bertura minima con plantas para proteger la tierra de la 
11uvia y del sol. De esta manera se puede mantener una 
produccion sin degradacion de los suelos (Tahal 1978: 
95-96.y 109-111). 

En estos ultimos anos se estan empezando a utilizar 
! 

con mucho exite bombas para insecticidas y herbicidas para 
e1 control de las plagas Que afligen los frijolares y con
tra las malas hierbas y hongos que perjudican los arrOZ8-
les. 

b) Ciclo de produce ion 

Hay dos ciclos importantes 
en la agricultura de la zona: la siembra de postrera de 
frijoles de noviembre hasta abril y la primera siembra de 
arroz de abril hasta noviembre (ver cuadro 3). Tambien 
se puede sembrar una pequeoa cantidad de frijoles en la 
siembra de primera (Marzo-Noviembre). Algunos agricul
tores estan experimentando con un cicIo de arroz de 
postrera; dada la pluviosidad excepcional en est os 



ultimos anos, estas cosechas resultaron buenas. El maiz 
nunca se ha sembrado en gran escala, pero este ano, si 
la distribucion de semillas de maiz por parte dei INRA/ 
PROCAMPO se efectua adecuadamente, puede haber una gran 
cosecha de maiz de primera. 

Los plantios de arroz son los mas grandes. El ~rea 
de siembra por familia oscila entre una y dos hectareas. 
La FAO, en una encuesta en 1964, calcul0 un rendimiento 
de 24 quintales por hectarea (FAO 1969: 117). El gran 
problema con el arroz de primera es la quema en Mayo; 
cuando las lluvias empiezan temprano, la quema n9 se 
efectua bien y la cosecha resulta disminu!da. Eso rue 
10 que paso en el ultimo cicIo de 1979, y explica en 
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gran parte la carencia de arroz que existe hasta el 
moment 0 (interrupciones en el 'cicIo productiv~ causadas 
por la revolucion eran minimas en la zona ). La limpia de 
los arrozales exige una grande~anda de fuerza de trabajo 
asalariado. La falta depresupuesto es un factor que 
limita el tamano de las plantaciones de arroz, ya que 
estas depend en del numero de asalariados Que se pueden 
contratar para la ,limpieza. Seguramente la introduccion 
de herbicidas aligerara esta tarea, aunque se corre el 
riesgo de acabar con una importante fuente de empleos. 

En el cicIo de postrera no se quema el monte. Sin 
embargo la cosecha de frijoles ests sujeta a perdidas 
desastrosas causadas por plagas y subitos cambios cli
maticos portadores de copiosas lluvias, inundaciones, 
ciclones, etc. BegUn la opinion de 18 gente entrevistada, 
se puede obtener entre 15 y 30 quintales de frijoles por 
hectarea. La FAO estimo un promedio de 9 quintales por 
hectarea (FAO 1969: 117). Es raro Que un familia siembre 
mas de un hectarea. Las grandes perdidas de frijoles 
causadas por las plagas, amenazan toda la economia 
miskita, y por eso, la introduccion de pesticidas para 
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los frijoles podria tener buen exito. Sin embargo, el 
costo social de la utilizacion de insumos qu!mtcos es 
muy alto por los riesgos que conlleva el manejo del 

veneno. 

c) Relaciones de producci6n 

En las actividades agri
colas de los miskitos persiste una mezcla de relaciones 
de produccion capitalistas y pre-capitalistas , pero 
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siempre con fuerza de trabajo local. De un lado, existen 
productores que contratan fuerza de trabajo asalaria~a, 
y obtienen beneficios con la venta de sus granos. De 
otro lado, operan instituciones tradicionales de recipro
cidad y obligaciones economicas articuladas a traves del 
parentesco. Por supuesto, el modo de produccion capitalista 
es el dominante, pero, para entender las relaciones de 
producci6n locales y la orien'tacion economico-ideo16gica, 
hay que analizar la articulacion de estos varios modos de 
producci6n que caracterizan la agricultura en la zona. 
Para lograr esto, se requeririan mas datos, y una con
vivencia mas prolongada con los miskitos. No obstante, 
en el siguiente esquema, se intenta mostrar las principales 
relaciones de produccion en la agricultura: 

ACTIVIDAD 
Roza de frijoles 
Y arroz 

Siembra de fri
joles y arroz 

Limpieza (prin
cipalmente de 
arroz) 

Cosecha de fri
joles y arroz 

SEX 0 

Hombres 
FORMA DE TRABAJO 

Individual/familiar,Y/o 
asalariado, y/o mana 
vuelta 

Mas mujeres que Mano-vuelta, y/o 
hombres asalariado 

Principalmente 
mujeres 

Hombres y 
mujeres 

Asalariado, y/o 'indi
vidual/familiar 

Mano-vuelta, y/o indi
vidual/familiar, y/o asala
riado (y/o a medias) 
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Casi no se practica la mano-vuelta en la l~mpieza del 
arroz que exige la mas alta demanda de mane de obra, y de 

, 
dinero por parte de los agricultores; es una razon para 
que la extension de los arrozales generalmente no exceda 

de dos hectareas por familia. Es importante notar aue 
las viudas y las mujeres abandonadas representan la 
principal reserva de mane de obra para la limpieza, que 
se caracteriza como la actividad menos apreciada durante 
todo el cicIo productivo. 

En casos de emergencia, por ejemplo cuandoamenazan 
fuertes lluvias y se necesita levantar la cosecha de fri
joles inmediatamente, a veces se utiliza el sistema de 
'a medias'. Es decir, que todos los que participan guardan 
la mitad de 10 que cosechan. Es considerado como perdida 
para el dueno y como suerte para los que participan. 

En el proximo cicIo del arroz de primera (abril a 
noviembre), los agricultores se esten organizando en 
grupos de 10 a 20 hombres a traves de los ATe (Asociacion 
de Trabajadores del Campo) locales para trabajar juntos 
grandes plantaciones. Es importante enfatizar que estos 
grupos de ATC trabajan utilizando la institucion tradi
cional de mano-vuelta ('pana-pana'), con la innovacion 
importante que en vez de sembrar plantaciones distintas, 
todos trabajan en un solo lugar. Todos los integrantes, 
sin embargo, mantienen su propia milpa previendo un 
posible fraeaso de los grupos asociados. 

La ecologia es un factor limitante en estas tenta
tivas de promover relaciones de produccion colectivas. 
En primer lugar, dado el terreno irregular, no se en~ 
cuentran extensiones grandes de acceso facil y aptas para 
la agricultura. En segundo lu~ar, habria aue investi~ar, 
si un sistema de grandes rozados aumentara el peJifro de 
perdidas grandes, en el caso de un ataque de pla~as 0 de 
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graves irregularidades clim'ticas. 

d) Tenencia de tierra 

Casi todas las tierras son 
tierras nacionales y no se pueden vender 0 enajenar., Cada 
comunidad, sin embargo, tiene una posesion de hecho (sin 
titulo legal) sobre una extension de tierras bien definida 
y parcialmente demarcada. "Las tierras no se enajenan ni 
se dan en arrierido ya que la propiedad es comunal y cada 
familia tiene dereeho a uBufruetuarla" (Rojas 1977: 240). 
De tal manera, cada jere de familia dentro de la, co~unidad 
tiene dereeho de cultivar una parcela reeonocida, la cual, 
debido al sistema de agricultura extensiva, abarca mas de 
50 bectareaa en .uchos casos. Una persona obtiene derecho 
de U8ufructo permanente despues de heber cultivado un 
terreno por un cicIo agricola. La tenencia mas segura y 
reeQnocida se obtiene cuando se siembran arboles frutales 

" 
peraanent,es en una parcela. Adem's, cada familia Ilantiene 
un extension de tierras virgenes que nunes se han culti
vado. Estas tierT3s se heredan, aparentemente, sin tomar 
en cuenta el sexo del dueno. El sistema es muy flexible 
a 'corto plazo. Es decir que se prestan tierras entre 
aalgos y falliliares por uno 0 dos ciclos sin que el 
'dueno' pierda derecho de pertenenciade la tierra. 

Todavia no hay escasez de tierras cultivables en el 
Rio Coco arriba. Hay varios casos aislados de 'espanoles' 
i~igrantes con fineas ganaderas que ocupan extensiones 
de tierras relativamente grandes. En estos casos hay 
~ricciones entre el pueblo miskito y los 'espafioles' 
sobre 18 poaeaian de la tierra, pero la ZODa del Rio 
Coco_niba, por 10 menos, no se puede caraeterizar 
todavia como una region de luchas por la tierra. 8i bien 
e8 c1erto que todoB los terrenos en la vega del rio est'n 



ocupados, pero casi siempre se puede conseguir monte 
virgen sin 'duenos' ados horas de camino tal centro' 
de la comunidad donde vive el interesado. En Rio Coco 
abajo, sin embargo, la extrema escasez de tierras cul
tivables a1 1ado nicaraguense aumenta los conflictos· 
de los comuneros con intrusos 'espanoles,' genera1mente 
ganaderos. 
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El mayor problema ha side causado por la forma como 
se resolvio e1 1itigio fronterizo que Nicaragua y Honduras 
mantuvieron hasta finales de 1a decada de los a~os 50. 
BegUn un censo hechoen 1944 (P1joan 1946: 66), un 22 por 
ciento de 1a poblaci6n del Rio Coco arriba vivia en 
pob1ados al lado ahora hondureno y en el bajo Rio Coco 
el porcentaje era mas de 50 por cierito. Despues del fallo 
de laCorte lriternacional de La Haya en 1960, todos estos 
pob1adores fueron obligados a mudarse al 1ado sur, 
perdiendo la mayor parte ,de la tierra fertil que les 
proveia la base de subsistencia. Hasta hoy muchos siguen 
cu]t1vando una parte de sus frijoles, bananos y arroz en 
el 1ado hondureno.. En los lugares cerca de los puestos 
de front era hondurenos, el agricultor tiene que sacar 
papeles y pagar un quintal del producto por cada hectarea 
cosechada. En los ultimos anos no hubo mayores incidentes 
pero en 1967 un hostigamiento costa la vida a tres .iskitos 
y d08 guardiss hondurefios. Bubo taabien casos mas recientes 
de quemas y robos de cosechas. 

La utl1lzscion del terreno hondureno es mas imp or
tante para frijoles que para arroz. En el Rio Coco abajo 
nicarsgUense, el llano llega casi hasta la orilla del rio. 
Ade.as 1a tlerra es demaslado baja y padece inundaciones 
frecuentes. Por estas razones los agrlcu1tores dependen 
para 80brevlvir de la tlerra alta y fertl1 del lado 
hondureno. 
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e) Comercializacion 

El arroz y los frijoles 

son los principales productos Que vend en los agricultores 
del Rio Coco. Las variedades de platanos y de yuca son muy 
importantes para el consumo local pero no se venden en gran 
escala. Los tomates, repollos, quiquisques y otras 
hortalizas se cultivan poco y a pesar de la venta local 
dentro de las comunidades mismas, no representan una 
fuente de ingreso importante. Con la llegada de ENABAS 
el proceso de comercializacion de granos ha cambiado 
completamente. La siguiente descripcion comienza con una 
presentacion de la situacion antes de la revolucion y 
termina con una critica a ENABAS, con sugerencias y 
alternativas. 

En casi todas las comunidades del Rio Coco hay 
comerciantes, que en su mayoria son miskitos Que viven €In 
sus propias comunidades y Que compran los granos. Segun 
el tamafio de la cosecha, el agricultor vende aproximada
mente la mitad de sus granos cosechados a precios irrisorios 
(a veces menos/de C$ 50 el quintal de frijoles) para poder 
stender a las necesidades basicas de Stl familia como sal, 
manteca, azucar, ropas, medicinas, y herramientas de 
trabajo. Muchas veces el agricultor esta endeudado con 
el comerciante y la transaccion se hace a.traves de 
trueque, es decir, cambio de granos por articulos. 

Los granos que no se venden se guardan para el 
consumo casero y como semillas para el proximo cicIo. 
EI almacenamiento de frijoles es mucho mas delicado que 
el de arroz. Se necesitan latones y barriles para. 
guardar con seguridad las 60 a 100 libras que se van a 
utilizar en la siembra el proximo cicIo. No todas las 
familias tienen estos recipientes. Frecuentemente en 
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e1 caso de los frijoles y en Menor escala en el caso de 
arroz, el agricu1tor miskito esta forzado a vender 
demasiado de sus granos para satisfacer las necesidades 
economicas inmediatos. Fs decir, Que la cantidad Que el 
guarda no alcanza para abastecer las necesidades de consumo 
de su familia por todo el ano. Para tener semillas de 
siembre y algo mas que platanos para comer, el agricultor 
se encuentra forzado a comprar, a C$ 2.50 la libra, los 
mismos frijoles que ~l habia vendido anteriormente en el 
tiempo de la cosecha a s610 C$ 0.50 la libra. ' 

El arroz es mas facil de guardar en forma de granza, 
colgado de las vigas que sostienen los techos. Como se 
produce mayor cantidad de arroz, hay mas probabilidad que 
la cosecha alcance para las necesidades caseras por todo 
el ano. La comercializacion de arroz se complica, sin 
embargo, por la necesidad desecarlo y trillarlo. La 
mayoria de los agricultores venden su arroz en forma de 
granza por un precio inferior. Solo algunos comerciantes 
en San Carlos, Leimus (ahora de INRA), San Jeronimo, 
Waspam, Living Cre~k, y Saklin, por ejemplo, tienen 

secadoras y/o trilladoras. 
Loa comerciantes del Rio Coco llevan una parte de los 

granos que han comprado al gran centro comercial de Waspam, 
para venderlo a los comerciantes mayoristas locales (en 
su mayoria chinos) 0 a compradores de Managua y Honduras. 
Una gran parte del grano, sin embargo, se Queda en la 
tienda del comerciante, para ser revendida de nuevo a los 
mismos agricultores pocos meses mas tarde a precio 

cuadrup11cado. 
Para ev1tar los intermediarios del Rto Coco arriba, 

algunos agricultores han construido tradicionalmente balsas 
de bambu en las que pueden llevar de 8 a 10 quintales de 
granos en un v1aje de 5 0 6 dias hasta Waspam en donde 
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venden a 'los chinos'. Frecuentemente el 'chino' no 
pagaba en efectivo, aprovechandose de la casi imperiosa 
necesidad del agricultor por entregar au producto y. no 
volver a su pueblo con la pesada carga. En esa situacion, 
el productor tenia que aceptar el cambio de sus productos 
por mercanc!as a precios dictados por los comerciantes. 
Para lo~rar precios de compra mas bajos y as! competir 
con los 'chinos', al~unos comerciantes con lancbas grandes 
visitaban cada comunidad para comprar los granos 'a 
domicilio' durante el tiempo de la cosecha. La sede de 
transporte y de los comerciantes ambulantes del Hio Coco 
arriba es San Carlos, donde residen los compradores de 
granos mas potentes: Juan Saballos y Hailland Narr. 

Es importante recordar que los 'agricul tores del Rio 
Coco arriba estan acostumbrados a este servicio de 'eompra 
a domiciliot. Para que los esfuerzos de ENABAS por 
controlar la compra de granos en el rio tengan exito, se 
neces1tara una lancba grande para prestar este serv1cio 
de compra ambulante. La posesion por parte del gobierno 
de grandes lanchas tambien romperia el monopolio del 
transporte que un solo comerciante (Juan Saballos) tiene 
durante los diez meses lluviosos del ano, de .ayo a 
febrero. 

A fines de Marzo, ENABAS abrio tres centr~s de compra 
de frijoles en el Rio Coco arriba: Waapam, l,a Esperanza, 
y San Carlos. El precio de compra era de CS 180 por 
quintal (220 en Waspam). Este precio es 5 a 8 veces mas 
alto que el acostumbrado en la zona. Sin embargo, los 
comerciantes de Honduras con sede en Suhi, frente a, "La 
Esperanza" , estan paganda 200 cordobas, pero no aceptan 
dinero nicaraguense para la compra de sus articulos. Un 
nlcaraguense que quiere comprar harina de tri~o 0 manteca 
tiene que vender sus granos a los comerciantes de Suh! 



porque casi no se pueden encontrar estos articulos de 
'primera mecesidad' en el lado nicaraguense. 
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Actualmente se est' tratando como 'contrarevoluciona
rios' a los que venden sus granos a Honduras. De hecho 
se enajena del proceso revolucionario a los agricultores 
pobres que,en Is mayoria de los casos, solo buscan comple
mentar su economIa de subsistencia adquiriendo art!culos 
de consumo besico que ellos no producen y no les son 
accesibles en la ribera nicaraguense. Esta situacion es 
especialmente lamentable porque este grupo, dada su 
condicion de clase, seria objetivamente aliado natural· de 
la revoluci6n sandinista. Es decir. forman parte de la 
clase de peouefios agricultores explotados hacia la oue van 
dirigidos los beneficios de la revoiucion. 

ENABAS deberia abrir comisariatos populares en todos 
los pueblos importantes del rto. Eso no solamente quebraria 
el poder monopolista de los comerciantes, sino que tambien 
reducira la fuga de granos a Honduras. Tanto las tiendas 
populares como los centr~s de captacion de granos podrian 
ser dirigidos pOD los ATe de cada pueblo. ENABAS solamente 
tendria que proveer circulante para la compra de ~ranos 
como los articulos de venta para las tiendas populares. 
Los demes pueblos del rio podrian ser atendidos por el 
bote de compra ambulante que serviria tambien como medio 
de transporte popular y barato. 

Un ultimo problema que ENABAS no ha enfrentado 
todavia, es que los agricultores siempre venden demRsiados 
granos durante la cosecha, y posteriormente necesitan 
adquirir a precios ~ustancialmente mas elevados los mismos 
frijoles producidos y vendidos por ellos inicialmente. 
ENABAS piensa llevar todo el grano a los silos de Waspam 
y SakI in. Eso implicara un incremento en los costas de 
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transporte cuando en los meses anteriores ala proxima 
cosecha tengan que reabastecer de semilla a los poblados 
del rio. Seria preferible construir silos comunales en 
cada pueblo. Ademas, la construccion y administracion de 
estos graneros a traves de las organizaciones de masas 
locales poaria estimular el desarrollo de relRciones de 
cooperacion dentro de las comunidades. 

f) La lucha de clases 

Las relaciones de clase en 
la zona no se producen como un enfrentamiento entre _obrero 
y patron. La extraccion de la plusvalia se efectua en 
la estera del comercio, y no en la de la produccion. Eso 
no significa, sin embargo, que esta-explotacion sea menos 
sentida. Por razones de la formacion socio-historica y 

especialmente par las limitaciones ecologicas, no se ha 
desarollado un capitalismo a~ricola en Zelaya Norte; se 
permanece en una economia mercantile Can la salija de las 
companias transnacionales, ha sur~ido una burgues!a local 
dedicada al comercio, y no a la produccion agricola. No 
se dio una acumulacion primitiva a traves de la privati
.acion de la tierra como en el Pac1fico. Tampoco existen 
latifundios ni proletariado a~ricola. Sin embargo, debido 
a la explotacion en las relaciones mercantiles,se ha 
desarrollado una conciencia de clase entre los agricultores. 

Cabe enfatizar que, a pesar de que ambas son clases 
explotadas, no se puede igualar al campesino del Pacifico 
can el agricultor del Atlantica. Ademes de la diferencia 
fundamental, objetiva, can respecto a los campesinos del 
Pacifico, que son explotadoo dentro de una formacion 'social 
de capitalismo agricola y no de mercantiJismo (Wheelock 
1975: 84-95), los africultores mlskitos responden a UD3 

formacion historica e identidad etnica diferentes. 



Hay que precisar que los a~ricultores miskitos con
stituyen una clase social segun una definicion de clase 

35 

que no se 1imita a 1a propiedad de los medios de produccion. 
Mas bien, " ••• el lugar ocupado en un sistema de produccion 
social historicamente determinado ••• " es un elemento 
fundamental en la definicion de clase social que incluye: 
"las relaciones con los medios de produccion y/o distri
bucion, (la) funcion en la division social del trabajo, 
(la) cuantia y (la) forma de adquirir la riqueza social 
que poseen" (Bartra, Roger 1974: 148, 151). 

Como se ha sefialado, el control del comercio y del 
transporte representa el poder economico real del Rio Coco 
dada 1a sencillez de los medios de produccion a~ricola y 
la relativa abundancia de tierras. Los comerciantes 

, ' 

importantes, que se concentran en Waspam y San Carlos 
pero que se hacen presentes en ,menor escala en la mayoria 
de los pueblos de la region, representan una clase social 
privilegiada y antagonista para la ~ran mayoria del pueblo 
agricultor. 

Esta division de clases se manifiesta a traves de la 
relacion del comerciante con su milpa. A los comerciantes 
dominantes, ni siquiera les importa tener una milpa. 
Ellos viven en otro mundo: tienen varias casas ~randes 
de cemento y madera pintadas; tienen plantas electricas 
privadas en pueblos sin luz. Uno de ellos al ser entre
vistado acababa de regresar de 10 dias de vacaciones en Miami 
y San Francisco. 

Los comerciantes medianos dependen todavia de sus 
milpas para alimentarse, pero ya contratan asalariados 
para trabajarlas. Los pequenos comerciantes, presentee en 
casi todos los poblados, se identifican plenamente como 
misk1tos y siguen trabajando sus propias plantaciones, con
tratando s610 temporalmente a jornaleros adicionales. A 
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36 
pesar de tener mas recUrsos y emplear mas asalariados, no 
se les podria caracterizar como una clase diferente a la 
de los agricultores. Sus 'ventecitas' Quiebran fre
cuentemente; el comercio complementa el trabajo de. a~ri
cultura, no la subordina. 

Los agricultores perciben con claridad las difeien
cias de clase entre ellos y los comerciantes dominantes. 
La lucha de clase en el Rio Coco es muy aguda y esta 
bastante avanzada. La gente expresa con claridad que los 
comerciantes viven del sudor de los agricultores, comprando 
granos a precios baratos y vendiendo art!culos esenciales 
a precios altisimos •. Al mismo tiempo, los agricultores 
dependen completamente de los comerciantes. ~or ejemplo, 
en San Carlos cuando vinieron representantes del EPS 
(Ejercito Popular Sandinista) y del Frente (Frente 
Sandinista de Liberacion Nacional) por primera vez, 
algunas personas denunciaron el comportamiento de los cemer
ciantes. Al siguiente dta, cuando salieren los represen
tantes de la Revolucion, los comerciantes amenazaron con 
cerrar sus ventas si la gente continuaba denunciandoles. 
De hecho algunos comerciantes se rehusaron a vender cual
quier articulo durante varias semanss al representante local 
de~ ATC que les habia denunciado. Segun un informante, 
uno de los comerciantes dijo: "Cuando yo cierro mi venta, 
voya comer tranquilo por un ano. Pero tu ••. Que vas a 
hacer? Vamos aver si tus famosos amigos los sandinistas 
pueden ayudarte entonces." 

El pastor Moravo de San CRrlos conto, tambien, que en 
el ultimo ana de la guerra de liberacion, despues que el 
habia dado un sermon diciendo que los ricos no llegaran al 
cielo, un comerei811te 10 amenazo con denunciarlo como 
Sandinista a la Guardia. 

La lucha de clase tiene tambien una dimension etnica. 
Con la excepcion de los 'chinos' y 'espanoles' en Waspam, 
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la gran mayoria de los comerciantes en las co~unidades del 
rio son de ascendencia miskita. A pesar de este hecho, 
el agricultor no los reconoce como miskitos. EllQs 
distinguen entre "nosotros los miskitos, los pobres agri
cultores" y Hellos, los comerciantes, los millonario~." 
Ademas, muchos de los comerciantes importantes bablan 
espanol con sus fam11iares, y hasta con la gente miskita 
del pueblo. Generalmente mandan sus hijos a estudiar la 
secundar1a en Waspam, leen 'Is Prensa' y hacen el minimo 
trabajo agricola posible. En pocas palabras,han negado 
su ascendencia y cultura miskita, se 1dentitican con 
los 'espanoles.' 

En algunos casos los pastores de la Iglesia Morava 
se dedican al comercio, 10 que provoca criticas por 
parte de sus feligreses. Por ejemplo, algunas personas 
de Santa Isabel se refieren .al Pastor de Rai ti como 
"Reverend 0 PIa ta. " 

2.1.2. Ganaderia 

La ganaderia es la actividad 
econ6mica que ocupa el segundo lugar en importancia de la 
zona. 

En el Bio Coco abajo, donde el llano 11ega hasta cerca 
de la vega del rio, la tierra es pobre para la a~ricultura, 
y el ganado vacuno representa el recurso mas importante. 
Los animales domesticos son una especie de "caja de 
ahorro". Cuando un jefe de familia tiene algunas cabezas 
de ganado, puede sentirse seguro de que aun en caso de 
calamidad, entermedad, perdida de la cosecha, etc ••• su 
familia va a sobrevivir. 

La cria de ganado entra de manera complicada dentro 
de la estratificacion social de la region. La produccion 
ganadera esta d1vidida en diferentes grados segUn e1 
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tamano de los rebanos y la intensidad en la cria. Por 
un lado hay algunas fincas con varios centenares de 
cabezas, moderadamente tecnificadas y con pastos mejorados; 
por otro lado, la unidad familiar con menos de una docena 
de cabezas sin potreros 0 pastos mejorados. 

La mayor parte de la ganaderia es extensiva. El 
ganado crece sin pastizales mejorados ni potreros alam
brados. En cada pueblo hay algunas familias con pocas 
cabezas de ganado. Esta gente son miskitos que ademas 
practican la agricultura. Su posicion de clase es 
analoga a la de los peauenos comerciantes y frecuentamente 
son los mismos individuos. En algunos casos, estas familias 
tienen los recursos para mandar a sus hijoe a la secundaria 
de Waspam, estudian para ser maestros, a~ronomos, y/o 
modestos funcionarios del gobierno. Pero como cuental"l 
con ganado solo en forma muy reducida y no tiene potreros, 
no pueden abandonar la produccion de granos que es su 
actividad prin~ipal. De hecho, por la alta tasa de 
mortalidad bovina, un gran porcentaje de las familias 
del rio que han tenido por algun tiempo una media docena 

I 

de animales, los han perdido. 
Los miskitos no perciben a estos pequenos 'ganaderos' 

como una clase distinta, a pesar del hecho que siempre 
hay conflictos entre los que tienen ganado y los que no 10 
tlenen. En muchas ocasiones el ganado causa danos en 
plantaciones ajenas, por escasez de alambrados; este 
tipo de problematica es muy usual ell las comunidades,pero 
no representa una lucba de clases. 

Los que si representan una clase social distinta, son 
los duenos de fincas grandes. En la mayoria de los casos 
son tambien comerciantes. En el Rio Coco arriba bay menos 
de una docena de grandes fincas. En el Rio Coco abajo 
existen una media docena de ganaderos de importancia como 
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en Bilwaskarma, Kum, Andres, y Wankawala. 
Existe tambien un numero considerable de fincas med iari3~ 

con mas de 30 cAbezas y menos de 100 cRda una. Frecuente
mente sus dueftos son 'espaaoles.' 

Siempre hay disputas sobre los derechos para e1 
usufructo de la tierra. Es siFnificativo que muchos de 
ellos pretenden tener titulos de sus tierras. Por las 
dificultades de transporte y produccion, esta claEe de 
gente todavia no representa una gran fuerza econ6mica er 
la region, pero si 1a politica de la tenencia dif la tier~n 
no se aclara dentro de unos aaos, sefuramente estas pe1eas 
con dimension etnica entre finqueros medianos y agricllltores 
miskitos se agudizaran y romperan la paz en la region. 

2.1.3. Recolecci6n de tuno y oro 

En el alto Rio Coco, arriba de Sun 
Jeronimo. el ingreso economico de primera importancia 
proviene de la recoleccion del latex de tuno. El tuno 
(Castilla ferax) es un arbol Que abunda en el monte de] 
Rio Coco arriba y sus afluentes. Ia leche de este arbol 
es utilizada por la compaaia norteamericana, Wri~leys.p~ra 
la produccion del chicle. La Wrigleys abrio en lq55 una 
planta de procesamiento de tuno en 
fabrica despues de la revolucion. 
Industrial del Pueblo esta a cargo 

Waspam y abandono su 
Ahora 18 CorporRcion 
de la planta, pero 

todavia no ha reactivado su produccion. 
Aunque la exportacion del tuno sea poco importante 

para la economia nacional. esta industria es de vital 
importancia para la economia local. Los pobladores de 
los raudales. por ejemplo (arriba de Carrizal). por 
dificultades de transporte, casi no comercializan sus 
granos. El tunc es su unica fuente de ingresos en 
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efectivo. Debido a la inactividad de la planta en Waspam, 
1a pob1acion del alto Rio Coco se encuentra e~ una crisis 

, . 
econom1ca ~rave. 

La comercializacion del tuno era completamente mono
polizada por los comerciantes del Rio Coco arriba a pesar 
de que Is Wrigleys compraba directamente en la fabrica en 
Waspam. La compania pagaba tres cordobas la libra, y los 
cQmereiantes 10 compraban en los pueblos a OS 1.50. El 
problema era que los 'tuneros' entraban en relaciones de 
credito con loe comerciantes y lue~o se veian, obli~ados 
8 venderle$ toda au produccion. Solo una minoria de los 
'tUlleros· transportaba su tuna en balsas hasta Waspam. Sin 
embargo, el comprador les quitaba la mitad del peso 
alega.ndo que e1 16tex estaba demasiado humedo, Par esta 
ra~6n, la gente dice que incluyendo los gastos del viaje 
(10 dies de ida y vuelta) la ganancia era ~a misma que si 
hubieron vendido el tunc a los comerciantes Per medio 
precio. 

Nadie se dedicaba a 'picar tuna' como 6nico trabajo; 
siell2pre era un,: complemento a la produccion de ~ranos para 
eleonaumo familiar y se coordinaban las salidas con el 
cicIo agricola. 

Para mayor aeguridad, los hombres salian al monte en 
sruPo$de cuatro a seis por periodos de dos semanas a un 
mes. Frecuentemente habia accidentes, por caerse de los 
arboles que estaban picando. E1 ~rupo sacaba su 'habilita
ci6n' (ropes, comida, artfculos de primera necesidad) e11 
conjunto de un solo comerciante antes de salir. El eQuipo 
no era muy caro: un cuchillo especial y espalones para subir 
al arbol. Cuando regresaban e1 grupo cancelaba su deuda. 
1 pesar de sacar la cuenta juntos (un sistema ~ue daba mas 
seguridad al comerciante), cada individuo guardaba su 
tuno aparte y anotaba su parte de lR deuda. A p~S3r de 
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trabajar en grupos por periodos prolongadas, l?s re1aciones 
economicas se mantuvieron individuales. 

La imposibilidad de poder vender tuno, ests afectando 
la produccion agricola. Sin el ingreso del tuno, muchas 
familias han sido forzadas a vender sus granos para satis
facer sus necesidades basicas. Ademes de baberse quedado 
con solo platanos para comer, esta gente ya no tiene 
se.il1as ni para sembrar en este ciCIo. Para la reactiva
cion de la explotacion del tuno hay que considerar, que 
la materia prima es limitada y cada ano mas alejada de 
los poblados. 

El tuno tiene ademas Mucha importancia para los $umus 
que viven en los rios Waspuk (Musawss) y Umbra. De hecho, 
mucbos sumus equiparan el trabajo de tunero con su identidad 
etnica. 

La otra actividad importante de recoleccion que se 
limita al Rio Coco arriba es el lavado del oro. En el. 
rio WaspUk y tambien en el Rio Coco arriba, en Sang Sang, 
bay auchas pequefiaa 'ainas' de oro, medio abandonadas 
pero que todaTia contienen depositos. 

En los anOB8.nteriores a la Se~unda Guerra Mundia1, 
habia una poblacion importante de guiriseros. La produccion 
fue tan grande que en los anos 1930 habia un sucursal del 
Banco Nacional en San Carlos aue compraba oro. En San. 
Carlos algunas familias todavia se ganan la vida lavando 
oro con trabajadores asalariados. En los ultimos anos 
antes de la liberacion la compania Rosario, antigua duena 
de las minas de Rosita y de Siuna,estaba explorando la 
capac1dad productiva del 'Cocomine' cerca de San Carlos 
con resultados muy favorables. 

2.1.4. Pesca y caza 

En el Rio Coco la pesca y l~ caza 
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tienen una importancia economica muy reducida., Es una 
fuente proteinica, especialmente en los meses secos del 
verano entre febrero y mayo. Ademas es una actividad 
intimamente asociada con la identidad miskita. La gente 
que salio de las colonias del IAN en Tasba Raya racionalizQ 
su regreso al rio diciendo "nos falta comer pescado." 
En la caceria el gran problema en este ano fue la carencia 
de tiros 22. Ademas de reducir el consumo de proteina, no 
se pudo proteger los cultivos de los animales silvestres. 
Por esta razon, hubo dafios mayores en los frijolares. 

Para la poblacion exclusivamente mlskita del litoral 
Norte, la pesca marina, en el complejo de playas, lagunas, 
'criques', 'swampos', aguas cercanas. a la costa y a los 
cayos miskitos, as la principal actividad economica. .. 
Aquellos pescadores, junto con los pobladores de los 
raudales del alto Rio Coco, representan el sector mas 
empobrecido y olvidado del Norte del Departamento de 
Zelaya. Cada familia cuenta con un 'duri' (bote hecho de 
un solo tronco de caoba, de Santa Maria 0 de cedro macho) 
con vela triangUlar, con remos (canaletas) y un palo lar~o 
(palanque) que sirven, segUn la profundidad del agua y 
la direccion del viento, como medios de propulsion. 
Algunos hombres, los que en general han trabajado como 
marineros en barcos pesqueros, son ademas propietarios de 
botes mas grandes como e1 'duri tara' y e1 'cutwood', que 
sirven especialmente para la caza de tortu~as verdes en las 
cercanias de los cayos y para transporter personas y 

mercaderias hasta ruerto Cabezas. En todo el litoral no 
existen mas que una docena de motores 'fuera de bor.da' por 
e1 alto costo de inversion y mantenimiento. Estos ~eneral
mente pertenecen a personas favurecidas por el re~imen 
pasado (por ejemp10 un ex-juez de mesta en Sandy Bay), 
o funcionarios de orgenizacior.es estatales 0 eclesiasticDs, 



43 

o a las precooperativas de pesqueros en las comunidades de 
las lagunas Karat' y Waunta promovidos por CASIM (Comjt~ 

de Accion Social de la Iglesia Morava). 
La principal limitacion de la produccion pesquera no 

consiste en los m~dios de produccion (de los cuales 
virtualmente todos disponen), sino en almacenamiento y 
transporte para su comercializacion. En anos anteriores, 
barcos pesaueros con sistemas de refrigeracien llegaron 
desde Bluefields, Corn Island, Estados Unidos (Florida) y 
las islas de Gran Caym'n anclando cerca de los principales 
poblados pesqueros en Cabo Gracias, Bihmuna, Sandy Bay; 
Awastara, Karats, Wawa y Waunta. Los pescadores iniciaron 
jornadas de intenso trabajo y vendieron sus productos 
(camarones, chacalines, langostas y ·tortugas) recibienno 
el pago de inmediato y en efectivo, a veces en dolares. 
Hasta los Que por alguna razen,no podian salir a pescar, 
participaron de las ganancias como asalariados temporales 
en las plantaciones de los que se fueron 0 prestando 
servicios, por ejemplo reparar botes, buscar lena, reco~er 
y limpiar cocos,etc~ De hecho hubo 'dinero para todos' 
con el cual el pueblo se abastecio con art!culos comer
ciales considerados como de primera necesidad: caf~, harina 
de trigo, azucar, sal, kerosene, ropa y a veces arroz. 

En las tierras mas altas y boscosas de las barras 
entre las playas y las lagunas se cultivan como complemento 
a la pesca y para la subsistencia familiar, los tuberculos 
mas resistentes a suelos arenosos como yuca (yauhra), 
quiquisque (duswa), malanga (duku), name (yamus) y ademas 
platanos, bananos, cocoteros, fruta de pan y mango. 

Con el fin de conseguir tierras aptas para cultivar 
arroz y frijoles, hay Clue alejarse plJr dlas de la c·:>mllnidqd 
y suoir los rios con botes como desde Sandy Bay R las 
serrarias del Rio Ulang, una distancia de 20 a 25 Kms. 
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La poca division de clasES en la reEion peSQuera correspi)f;de 
H1 I1umero reducido de 'ventas' comerciales. la rrodllcc~6r 
de subsistencia se basa en relaciones de reciprocidad (mn~o 

vuelta), mientras Que los bienes destinados fara eJ mer
cado, sear ellos mariscos, peces 0 a vecee ~r~r.o~, Eon 
producidos por miembros de una sola familia 0 er tr3bajo 
asalariado. 

La crisis economica actua1 se debe a 18 ausercjr,lf; 
compradores y de instalaciones para almacenar, sRlar y 

refrig-erar los product os mari t imos • Fo I amente los pob ~ rid .')s 
con acceso vial a los centros de consumo reFiohaJ, coma ~e 

Bihmuna a Waspam, 0 de Krukira y 'I'uapi a Puerto Cabe7,8;~, 

pueden mantener actividades economicaE re~ulares. A~em8: 

existe un crecimiento demografico continuo que aumenta 1& 
presion sobre las escasas tierras cultivables en los 
alrededores de los poblados pesqueros. 

2.1.5. Artesan1a 

La producc ion artesana I en Ze 1 ay:.} 
Norte es significativa por su ausencia. La mayor p~rte 

I 

de los objetos de uso en una casa miski ta son comprados. 
Ni siquiera se cose ropa 0 se tejen hamacas. Los unicos 
productos de artesania local son los botes hechos de un 
solo tronco (pipante y duri), los 'saculados' (sacos 
ahulados hechos con la leche del hule), y las mantas de 
corteza de tuno que antes serv!an como matpria prima pDr& 
la rops. 

Significativamente, estos dos ultimos productos 
tienen poco prestigio en la cultura miskita contemporHnea. 
En gran contraste con 1 a mayoria de las otras cuI tlJraS 
indigenas de Centro America, los miskitos no tienen una 
ideolog!a de autosuficiencia. Al contrario, ellos va10rbn 



los articulos importados mucho mas aue los producidos 
localmente. Este complejo ideologico tiene sus'raices 
en la formacion historica de los miskitos. Desde el 
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siglo XVII los miskitos entraron en relaciones mercantiles 
con piratas y comerciantes europeos. De hecho, su expansion 
territorial y el exito de su cultura se debe a estas 
relaciones de trueque que tenian con los extranjeros. 

2.1.6. Trabajo asalariado 

El trabajo asalariado se puede 
dividir en dos ramas distintas: trabajo fuera y dentrq de 
la comunidad. Las oportunidades dentro 0 cerca de la 
comunidad son actualmente limitadas. Esta escasez de 
trabajo es fuertemente resentida por. la poblacion, porque 
contrasta con la situacion que habia en tiempos anteriores, 
por ejemplo, cuando la Standard Fruit operaba en el Rio 
Coco. 

Actualmente una cantidad muy reducida de personas 
trabajan, a tiempo completo, como agricultores y/o 
transportistas para los comerciantes y finqueros de la 

I 

zona. Mucha gente, sin embargo, trabaja irregularmente 
en agricultura 0 aserrando tablas de madera, para sus 
familiares y vecinos, y obteniendo un sueldo en efectivo 
para sus necesidades inmediatas. Este trabajo llamado 
'de camaron' es de poco prestigio. Hay algunos hombres 
que se ven obligados a 'camaronear' mas frecuentemente 
que otros. En general, sin embargo, es la misma gente 
la que de y toma trabajo 'de camaron' segun sus necesidades 
inmediatas de pago en afectivo. Par esta razon, no se 
puede hablar de una clase proletaria explotada dentro 
de las comunidades, con la excepcion de las viudas y las 
mujeres abandonadas. Sin ninguna duda, estas pobres 
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mujeres son los elementos mas explotados de la zona. 
De hecho, elIas apenas sobreviven y frecuentemente 
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tienen Que mantener a varios ninos, trabajando como.asala
riadas en la limpieza de arroz, en la siembra y en la 
cosecha de granos. 

En contraste, las relaciones asalariadas fuera de la 
comunidad son mucho mas importantes. Estas tienen sus 
ra!ces en la formacion historica de la sociedad m!skita. 
Los m!skitos han side una cultura de mucha movilidad; 
el hombre sal!a a cazar 0 a trabajar despues de haber 
preparado la milpa que su mujer iba a sembrar, cuidar, y 

cosechar. En los ultimos cien anos, la econom!a del R:l~ 

Coco ha sufrido una serie de altibajos, con auges y 

depresiones al entrar y salir las co'mpanias extranjeras de 
hule, madera, oro, y bananos (Helms 1976: 21-24). 

El gusto aventurero, los precios bajos de granos, 
llevan a los hombres j6venes a buscar trabajo en lu~ares 
lejanos por varios anos. Los unicos contratistas a ~ran 
escala en la re~ion son actualmente las empresas madereras 
de la Tronqueral (380 trabajadores), e INFOCASA (110 

trabajadores) y las minas de Rosita, Bonanza, y Siuna. 
Por la earencia de oportunidades locales, es comun para 
un joven irse hasta el Pacifico en busca de trabajo. For 
ejemplo van hasta Jinotega por el Rio Coco para trabajar 
en e1 corte de cafe. En el lit~ral los j6venes fre
cuentemente se van como marineros, navegando por todo el 
Atlantico Y' algunos se han ido como obreros de construccion 
a Saudi Arabia. 

Despues de varios anos de ausencia, lejos de su 
comunidad de origen, la gran parte de estos jovene~ regresa 
a su lugar natal para trabajar otra vez en la agricultura. 
Es notable que aparentemente no enfrentan ningun problema 
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de reintegraci6n. Al contrario, es el patron norma1 psrR 
la cultura miskita durante los ultimos tres siglos. 

La gente que ha regresada de sus 'aventuras de juventud', 

explica claramente que para un hombre maduro con familia 
It'no sirve" trabajar para una compania: "no hay ninguna 
seguridad y es una vida llena de vicios." El regreso a la 
agricultura les da una seguridad economica para su vejez. 
Se construyen una casa, crean hijos, siembran arboles 
frutales, y forman relaciones de reciprocidad con la gente 
de su comunidad. Eso no solamente les asegura tina iden-
tidad miskita bien definida, sino que tambien les p-aran-
tiza un bienestar social cuando son demasiado viejos para 
trabajar. El trabajo asalariado en ,Puerto Cabezas, La 
Tronquera, 0 Managua no les puede ofrecer algo equivalente. 

2.1.7. Experiencias de cooperativismo y de 
qolonizacion agricola 'planificada' 

Las iglesias y las instituciones 
'desarrollistas' del Gobierno Somocista intentaron pro
mover varios proyectos de 'desarrollo agropecuario.' 
Tales tentativas, tanto las cooperativas llamadas 'club 
de agricultores' como las nuevas zonas de colonizacion, 
fracasaron. 

En la region de Tasba Raya, una zona de relativamente 
alto potencial agropecuario, el IAN (Instituto Agraria Na
cional) empezo un programa de colonizacion a finales de 
la decada de los 60. La fundacion de estas nuevas eoloniRs 
tenia dos fines: 

la.: proveer tierra para los miskitos del Rio 
Coco abajo Que despues del tras1ado de 1961, 
careeian de tierras aptas para plantaciones 
y viviendas. 

2a.: guitar tierras a los miskitos del Rfo Coco 
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abajo que estaban quemando los ~inares del 
llano Que I}''FOr~AC queris explotar. 

Una parte de la poblacion vino entonces voluntariamel':'te, 
atraida por las grandes promesas de ayuda aue el IAN nunca 

cumpli6 (81 hur.can y hostigamientos de la guardia 
hondurena dieron un ultimo empuje a Mucha gente). La 

otra parte de los colonos fue forzada a abandonar sus 
tierras a1 INFONAC. La mayoria de esta gente, indepen
dientemente de los motivos de su migracion regreso dentro 
de dos 0 tree anos a sus lugares de origen en el rio. 

Actualmente persisten 5 colonias en Tasba Raya: 
'~8ncia Sirpi, Santa Clara, Tasba Pine, Wisconsin, y 
Esperanz8, con una superficie de 514.124 mAnzanas. La 

poblacion total es de mas de 3.000 personas con 468 

familias. La primera colonia, Francia Sirpi, rue fundada 
en 1968 despues del huracan, con voluntarios procedentes 
de Bum. Kum, y otros pueblos del Rio Coco abajo. La 
ultima colonia, Esperanza, fue fund ada al principio de la 
decada de los 70. Despues de la salida de los colonos 
orig1nales, una ~egunda ola de agricultores empezo a 
eptrar para aprovechar las tierras fertiles y la posibilidad 
de tener un titulo. La mayor in de ests gente son mlskitos, 
especialmente muchachos jovenes nue se casan con mujeres 
de Is colonia y se deciden a quedarse. Sin embargo, hay 
un contigente notable de 'espano]es' del Baclfico que 
est~n entrando desde el occidente. 

En el primer ana de 1a existencia de Francia Sirpi, 
30 colonos organizados en una cooperativa y pr0movidos par 
un agromono frances, empleado del IAN, rozaron un te.rrp.no 
de ,0 hectareas para la siembra dE' arroz. Y)r fa] tA de 
semil1as solamente pudieron sembrar 20 hectareas. Con 
la gananciR (C$ 7000), sembraron un gran numero de 
cocoteros que abundan hoy d18 en el puebJ o. Esta c,)opers-
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tiva de produccion funciono por un ano mas, con .mucho 
exito; sin embargo, en 1970 un toporrafo del IAN de1imito 
lotes cuadrados de 50 hectareas para cada familia. 
Despuee de la medicion, la gente convertida en peaueiios 
propietarios, trabajo sus pRrcelas individualmente. 

En 1975, e1 FONDE financia 113. compra de un camt6n 
para establecer una cooperativa de transporte a fin de 
unir las ~~nco colonias. Fsta cooperativa funcionapor 
cuatro anos hasta que el camian empeza a descomponerse,por 
falta de mantenimiento. Los fondos eran mal administrados; 
nadie quizo responsabilizarse por e1 camion, y desde hace 
mas de dos anos se encuentra ocioso frentea las ofic~nas 
de IAN (ahora INRA). Apesar de que. eltransporte es e1 
mayor problema que enfrenta la poblacion de Tasbs Raya, 
no hay ningun movimiento hasta ahora de parte de :I.a gente 
o del INRA para reactivar la cooperativa. 

La ultima coope:rativ8 de las colonias es el 'qlubdtt 
Ganaderos' que fue fundado hace tres aoos y medio cuando una 
organizacion de ayuda inglesa, dio dinero para Is compra 
de 50 vacas cargadas., Dos lotes de 25 vacas fueron entre
gados a Francia Sirpi y Santa Clara con condicion de 
cuidarlas cooperativamente y entregar despues de cinco anoe 
25 vacas a las comunidades vecinas de Tasba Pine y 
Wisconsin. En Santa ClAra 57 personasentraron ~n~lcl ub" ' 
de los cuales 47 se hanmantenido. Fl rebanohe crecido 
hasta tener cerca de 120 cabezas. En FranciaS1rpi. a 
pesar de eer la sede,o mas bien precisamente por ser 18 

sede del IAN sub-regional, hubo irregularidades en la 
formacion del club, y s6lo los 25 jefes de families que 
ya ten!an ganado pudieror. entr8r en el club. Hasta hoy 
dIa, sigue un antagonismo entre el pueblo que no tiene 
ganado y los miembros del club. 

Desde el triunfo de la R~voluci6n, por la falta de 
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comunicacion que existe entre INRA y los socios del club, 
nadie ests cuidando ni ordefiando el ~anado en Santa Clara. 
La gente ests convencida que de todos modos se 10 van a 
qui tar. Dicen que solamente con un papel ~arantizando su 
propiedad, seguiriancon la cooperativa. 

Laa tentativas de cooperativismo no se limitan a 
instituciones gubernamentales. De hecho, la primera 
cooperativa de la region fue fundada por un sacerdote 
Catolico en el R!o Coco en 1944 (Smutko 1979: 58). En 

1967 un movimiento cooperativista impulsado de,nuevo p~r 
la iglesia Catolica, apoyo la fundacion de los Clubes de 
Agricultores del Rio Coco (ACARIC), en 57 pueblos miskitos. 
Estas organizaciones trecuentemente tentan mucho exito en 
los primeros anos. Por ejemplo, en 1970 ACARIC logro 
obtener, a traves de un sacerdote capuchino, un contrato 
con la mina de Bonanza para la compra de 2000 quintales de 
arroz y 1000 quintales de- frijoles, un hecho que forzo a 
los 'chinos' de Waspam a pagar mejores precios a los 
agricultores. Sin embargo, las cooperativas fracasaron 
por 'mala administracion' al nivel local. 

La dinamica de la problematica en el cooperativismo 
de 1a zona es coapleja, pero se pueden senalar alguna6 
debilidades tundamentales. Un problema es el paternalismo 
con el que se introdujeron y admin1straron las cooperativas. 
Sin la participacion integral de la gente afectada a todos 
los niveles, desde la planificac10n hasta la administracion 
de 1a cooperativa, esta tiene que tracasar. Tambien el 
amb1ente corrupto y antisocialista del regimen somocista 
contr1bU7o a la caida de estos proyectos. 



2.2. Nueva estructura polltica 

2.2.1. Instituciones del f-obierno 
revolucionario 

/-

Todas las instituciones guterna

mentales de la zona trabajan e~ condiciones dificile~ 
dada 1 a POCEl infrast ructura y los p!'esup\le stos reduc id as. 
El problema principal es, sin embargo, la carencia je 

cuadros capacitados y cor,cier,tizados. EI funcior.ari~ 

tiere que caminar a trav~s del lodo, las lluvias torrer
ciales y aguantar zancudos, eSCBsez de comida, etc ••• 
En breve, se requiere una convivencia conciente C;Jn lei 
El:ente del lugar y con e1 media amb} ente. ~)esEZ:raciadp..mente, 

hay pocos funcionarios todavlB aue erltiE:nden el POI'qUE: de 

18 revoluci6n. Muchos de elIas tar. trabajados con e} 

antiguo r~frirnen corrupto y alfuro!= siguen en 18 mismR t c"{.

dencia del somocismo. 
Los !uncionarios representan en las relaciones 

sociales de la zona una clase de] pueblo altarnente 
privilegiada y alienada. Sus salarios son altisimos en 

comparacion con 10 que gana e] BgricuJtor local, y el 
prestigio de trabajar para el Gobierno erire fuerte~ 
barreras entre e1 funcionario y e1 campesino. Esto inc]uye 

una dimension 'tnica. El miskito educado en Waspam 0 

herto Cabezas y empleado por e1 Gobierno, m1.lc!:8.s vpces 

empieza a negar su descendencia, y hasta ir,terta 
olvid~r su idioma nativo, a] no utilizarlo. EFta ~lier3-
ci6n ~co-~tnica impide e1 cumplimiento de ur tr~hAjo 

verdaderamente revolucionario. 

a) IKRA/PRQCA~FO 

El TNRA es 18 instituci6n 

gubernamenta 1 ma s imp.J!'tante de la znna. Sin i.: rnn::lTfO, I 
I 

I 
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al nivel local, solo una minoria de los emple~dos saben 10 
que es el socialismo, 0 conocen los planteamientos basicos 
del Gobierno de Reconstruccion Sandinista. Muchos .de e1105 
trabajaron antes para el IAN 0 e1 INTA (Instituto Nicara
guense de Tecnologia Agropecuario). 

En estos primeros meses de la existencia del INRA en 
Zelaya Norte, hubo mucha desorganizacion y confusion. La 
critica mas frecuentemente repetida por los agricultores 
es que el INRA no cumple con sus promesas. Se escucho 
en una comunidad: "INRA nos ha enganado ••• " La distri
buc:16n de semillas de frij oles para la postrera, POl' 

ejemplo, no se hizo sistematicamente. Algunas comunidades 
de facil acceso, recibieron grandes cantidades de semillas 
(mas de 100 libras cada agricultor) y otros pueblos mas 
lejanos del alto y bajo RIo Coco no las recibieron. Como 
la radio habia prometida Ie distribucion masiva de semillas, 
los agricultores prepara~on grandes rozados que no pudieron 
sembrar. Actualmente (abril), se estan rozando de nuevo 
extensiones mayores que las usuales para arrozales y 

maizales, respondiendQ a las promesas del INRA de suminis
trar todas las semillas requeridas. 

Hay una confusion al nivel local Bobre la politica 
agraria del INRA. Los agronomos saben mas 0 menos que 
deben apoyar relaciones de trabajo comunitarias pero 
elIas no saben hasta qu~ punta insistir. La gran pregunta 
es si la gente no organizada (en ATC), tiene derecho a 
recibir la ayuda (herramientas, semillas, etc ••• ) del rt~A. 

En una comunid11d de Tasba Raya el respons8.ble de ATC dijo: 
"No queremos trabajar mas can el INRA; siempre caml:;ian'rlc 
ideas. Un die viene un hombre diciendo una cosa, otro 
dia otro dicienda otra casa. Como podemos organizar~o~?" 

En ZelaYA- Norte lH irtegr&cion de MIDA (Ministerio de 
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Desarrollo Agropecuario) /PROCAMPO (una dependencia del 
INRA) rue problematica. Los a~ricultores captan' e 
PROCAMPO/ MIDA./INRA como organizeciones distintas. Hay 
mucha duplicaci6n en el trebajo y poca comunicacion entre 
los agr6nomos del I1~ y los de PROCAMPO. 

b) BANCO AEREO 

El BaIlcO A~reo del Banco 
Naaionsl de Desarrollo es la instltucion gubernamental 
mas criticada de la zona y por buena raz6n. Los •• pleados 
del Banco, con slgunas excepciones, eon eonsiderados como 
los mas alienados de todos los funcionarios. En San Carlos, 
el 10 de !ebrero.cuando vinieron los representantes de 
Bluefie1ds para entregar dinero a los agricultoree del 
Rio Co'co arriba, (sucursal San Carlos), trajeron algunas 
cajas de baterias para venderlas en su propio beneficio. 
Cuando se dieron cuenta 4e la 'fuerte demand a , doblaron el 
precio! En otros lugares e1 Banco cerro sus puertas a las 
doce horas del aabado, a pesar de la presencia de un 
grupo de campesinos que habia hecho un viaje de 3 dies 
para llegar hasta eeta sucursal y que tuvieron que esperer 
hasta lunes. 

La coordlnaci6n entre el Banco Aereo y sus sucursales 
es deficiente. No llegan el dia anunciado y 11evan menos 
dinero de 10 que prometieron. En San Carlos, aas de 60 
agrlcultores de las comunidades que depend en de la 
sucursal, perdieron 4 dias de trabajo esperando la 
llegada del aYi6n. El dinero entregado al rin era menos 
de CI 300 cada agricultor. 

Una critica aas profunda de la politica de prestamos 
del banco es que estan fortaleciendo relaciones de pro
ducci6n capitalistas en una zona en donde estas relaciones 
eran sola.ente incipientes. Los prestamos a1 agricultor 
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ademas de ser asignados para 10 compra de comida, herra
mientas, etc., sirven para pagar mana de obra. Este hecho 
es claramente expresado por los responsables del Bar.co 
cuando dan charlas a los aFricv1tores. No tada la Fente 

est a aprovechando estos nuevos pr~stamos. Se esta 
desarrollando en las comunidades una clase incipiente de 
pequefios agricultores capitalistas, aue saben manejar e1 
dinero mejor que sus vecinos. Normalmente, cuando los 
agricu1tores de 1a zona no tienen dinero, se organizen en 
grupos colectivos, uti1izando 1a institucion ,de mano 
vue1ta para llevar a cabo sus trabajos. 

Una alternativa a estos prestamos individuales, 
serla otorgar prestamos comunitarios. Fs decir, facilitar 
dinero que podria ser manejado por 1& ATe 0 MISURASATA 
local, para 1a compra de maquinaria que beDeficiari~ a 1a 
comunidad entera; por ejemplo: un motor fuera de bordo, un 
granero, una secadora de arroz, etc. 

c) ENABAS 

El control del comercio y 

del transport~ representa e1 poder real en el modo de 
produccion de 18 zona. For esta razon, ENABAS (Empresa 
Nociona1 de Alimentos Basicos) tiene un papel sumamente 
importante, y repre~enta una fran esperanza para e1 
pobre agricu1tor explotado por los comerciantes. AdemRf" 

e1 metodo mas segura de leva~tar la producci6n y de 
obtener e1 APOYO de la pob18cion 11.e la C;)stA Atlantj ce 
Norte es de pager un alto precio por los graros. 

En 1a seccion sobre 'comercializ8cion,' se ha 
presentado un ana1isis del papel de EPABAS en Ie reac
tivacion de Ie ecoDomia y como c~taliz~dor de las co~trq
dicci6nes clasistas del rio. S010 SP rtebe enfRtiz8r e] 
amplio potencial de c~1~boraci6n entre E~ABAH y l~s ~r~~ri-



zaciones de masas. De hecho, en algunos pueblos~9Qmo pn 
San Carlos, se ha 10Frado ur buera cooreraci6n, er In 

c C, 
./ ... / 

cual los ATC mismo~ est'n administrados por los nuevas 
comisariatos populares. En los primeros anos de eu 
funcionamiento, un servicio de asesoria en tecnicas de 
contabilidad, ser:!a importante para evitar los casas de 
'mala administracion' que hicieron fracasar casi todas IRS 

tentativas anteriores en cooperativas de consumo sobre el 
, 

rl.o. 

d) EFS 

Durante el regimen de Somoza, 
habiB relativamente pocos fuardias er 10 z)na de Zelaya 
Norte, y menos todavia en el Rio Coco. En contraste, la 
presencia de los integrantes del EPS (Ejercito Popular 
Sandinista) y de los 'guarda-fronteras' es notoria. 
Afort~ademente, In grar. moyorla de e~tos miJitares son 
muchachos miskitos j6venes, de los pueblos del rio. De 
hecho el EPS se ha transformado en e1 contratista m~s 
grande de la region. La critica mas frecuentemente repe
tida por la gente es aue los 'milicianos' ganan mucho 
pero no participan en la produce ion. Con la propaganda 
revolucionaria de levantar Ie produccion esto provoca una 
contradiccion aguda. 

Ademas, el nuevo prestigio y poder economico de este 
importante grupo de jovenes armados que ~ana sueldos altos, 
ests en conf1icto con 1a organizacion tradicjonal de la 
cultura miskita en 1a cual son los ancianos quienes gozan 
del mayor prestigio y respeto. Hay tambien casos aislados 
de abusos cometidos par 'milicianos' ebrios y/o aburridos. 
Es comprensible que para los mi1itares meno~ concientes, 
el unico modelo de comportHmiento militar sea el de 10 

Guardia Somocista. 
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2.2.2. Orfanizacione~ de masQs snrdini?tas 

Los mayores problem8s de las 

organizaciones de masas son la dificultad de movilizaci6n 
en Ie region, y la carencia de personal conciente y capB7. 

En muchos pueblos la cantidad de responsables que he 
llegado para or~anizar ATC, CDS (Comite de Defensa Sandi
nista), MISURASATA, AMNLAE (Asociacion de Mujeres Nicara
giiense, Luisa Amanda Espinosa), grupos de credito del Banco, 
comisiones para recibir a los alfabetizadores, etc., ha 
causado confusion. En la mayoria de las comunidades, el 
responsable municipal 0 de zona llego una sola vez, hizo 
una reunion, superviso eleccciones para responsable~ 
locales y se fue, dejando a la gente sin m's orientaciones. 
Estas elecciones son particularmente problem'ticas porque 
no existe Ie experiencia de votar. Frecuertemente, ele
mentos reaccionarios que ?ablan mejor el espanol 0 que 
intimidan a la gente logran colocarse en posiciones impor
tantes. 

En algunos casos los 'responsables' que llegan de 
la sede municipal para dirigir las reuniones, no entienden 
bien el proceso revolucionario, ni las funciones de las 
nuevas organizaciones. Por ejemplo, en febrero un activista 
de la ATe hizo reuniones en varios pueblos del Rfo Coco 
arriba, informando a la gente Que el Banco era "una 
organizacion burguesa ••• mejor no trabajar con el." En 
otros lugares, los representantes del Banco trataron de 
'contrarevolucionarios' a los arricultores nue no 
quisieron aceptar prestamos. 

Finalmente, hay que enfatizar que a los niveles 
municipal y departamental hay necesidad de mas coordinacion 
horizontal, no solamente entre las organizaciones de masa, 
sino tambien entre las instituciones del Gobierno. 
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La queja frecuentemente repetida por parte de los fun
cionarios locales es de que "no se puede hacer nada Baul 
porque el pueblo no est' conciente." Eeta afirmaci6n 
est' profundamente equivocada. Los a~ricultores de 18 

region no solamente estan dispuestos a organizarse, sino 
que quieren organizarse para poder salir de la miseria en 

que viven. 

a) ATC 

La As.ociacion de Trabaja

dores del Campo es la organizacion de masmm's consecuente, 
al nivel local, en la region. El grado de organizaci6n 
difiere marcademente de comunidad a" comunidad. Los 
pobladares del litoral, par ejemplo, no tienen ninguna 
arganizacion de ATC. En cantr.aste, los comites de la ATC 
de San Carlos han arganizado un grupo de 73 hombres y 

8 mujeres (mas de la mitad de los agricultores del pueblo) 
para rozar 170 hectareas de arroz y malz en una enorme 
plantacion. Tambien coordinan la venta de product os de 
ENABAS en un comisariato popular y han logrado obtener 

al~mentos distribuidos por el Ministerio de Bienestar 
Social a traves del programa (un tanto paternalista) de 

"alimento por trabajo." 
Los ATC de San Carlos, sin embargo, son una excep

cion. En las otras comunidades 'bien organizadas' hay, 
en el mejor de los casos, dos ° tres grupos con una docena 
de 'socios' que trabajan juntos, perc en m11pas separadas. 
Todos los integrantes de estos grupos mantienen tambien 
una milpa aparte. Para ellos, esta 'nueva' forma de 
organizac1on es una ampliacion funcional de su tradicion de 

mane vuelta. 
En base a la tenencia comunltaria de ]a tierra y a 
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la institucion de mano vuelta, que toda la gente entiende 
bien, se podria intensificar la cooperacion comunitaria 
en los pueblos miskitos con mucho exito. 

Fina1mente, es importante tener en cuenta que los 
agricu1tores se van a organizar en la ATC solamente si 
perciben una ventaja economica concreta; por ejemp10, 
se uniran para reclbir herramientas, seml11as mejoradas 
y ayuda tecnica por parte de INRA/PROCAMPO. Al menos la 
ATC es una organizacion apta par administrar,a nivel 
local, 1a distribucion de los inaumos y otras a~da~ 
externaa. Tambien son utl1es para senalar y enfrentar 
emergencias inmediatas como plagas, inundaciones, etc. 
Los ATC serian mucho mas eficientes. si los organismos 
locales del Gobierno, como INRA y ENABAS, intent~ran 

coordinar todavia mas au trabajo con ellos. 

c) CDS 

Los CDS no tienen una 
funcion real en las comunidades de la region, pues sola
mente en La Tronquera, Waspam, y Puerto Cabezas haygrupos 
de personas que no son trabajadores del campo. En los 
primeros meses que si~uieron al triunfo, se organizaron 
CDS en algunos pueblos de la region, pero con la llegada 
de ATC al Rio Coco, est os desaparecieron. A los pueblos 
miskitos del litoral, sin embargo, nunca han llegado 
representantes de ATe y persistp., con Mucha confusion, 
una organizaci6n de CDS incipiente. 

En Puerto Cabezas y Waspam, hay CDS, pero se esten 
conviertiendo en una organizacion de masas de la p~quena 
burguesia. Hay una explicacion objetiva para este 
fenomeno. Una gran parte de la poblacion de Waspam y de 
~uerto Cabezas esta constituida pOI' comerciantes y 
funcionarios del gobierno. Representan a la burguesla 
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de la·zona. Sus intereses de clase anta~onizan can los 
de los agricultores y con los de 18 revolucion en general. 
Por esta razon, los CDS y la poblacion no-campesina de 
Puerto Cabezas y de Waspam representan un grave problema 
para Is revolucion. 

c) MISURASATA 

MISURASATA tiene una gran 
potencialidad para la movilizacion de la poblacion miskita 
y sumu en la zona. Idealmente, podria complementar a la 
ATC y garant1zar Is sensib11idad ~tnica en el analisis.de 
clase de 4§sta. For el momento, al nivel looal, MISURASATA 
esta organizada solamente de nombre. La organizacion 
carece de recursos y no ba pod1do hacer el intenso trabajo 
que 1& zona ex1ge. La poblacion miskita y sumu en las 
.coaun1dades lejanas no entiende bien 10 que es 0 puede 
llegar a ser MISURASATA.. De becbo, debido a 10 escaso de 
sus recursos e infrastructura, bay una tendencia a 
marginal1zarla, dentro de las organizaciones de masa. 
Esta situacion 1mpide el uso de un importante canal de 
expres10n y organizacion para los miskitos y sumus. 
Seria urgente integrar a MISURASATA directamente al 
proceso revoluc1onario, fac11itandolo recursos y partici
pacien en las decisiones y en 18 administracion local. 
Con el Do.bra.1anto de un representante de MISURASATA 
en el Consejo de Estado, es mas importante aUn fortalecer 
la infrastructura al nivel regional de este organizacion 
~tn1ca de Dlssas. 

2.3. Eetratificacion ~tnica y clases 80cial&s 

En America Latina las relaciones inter
~tnicas eon siempre y tambi~n relaciones de clase PO.T'(lll€, 

desde la invasion europea basta boy dia, los pueblos 
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colonizados siguen en condicion de clase dominada aunOUA 
muchos de ellos, inclusive los miskitos, tengan sus 
sectores reducidos de burguesia. Por un lado, los 'cos

tenos'~ miskitos, creoles 0 sumus - estan como etnia en una 
situacion de subordinacion y discriminacion con conotacion 
colonial frente a los representantea de la etnia nacional
mente mayoritarie, - los nicaraguenses 'espanoles' -, 
independientemente de su posicion individual ,de c1 ase. For 
otro lado, entre los mismos costenoa se produce a su vez 
una jerarquizacion ~tnica, en la que los creoles ocupar el 
estrato mas alto y los aumu el mas bajo. Sin embargo y 
dada Ie preponderancia num~rica de los miskitos en Is zona, 
la identidad creole no es monolftica ni exclusiva. 
ciertas situaciones (p.ej., en las reivind~caciones de 
tierras comunales frente a los 'espanoles'inmigrantes), 
el creole tiende a identificarse como miskito. Este 
sistema de discriminacion ~tnica y racial no substituye 
las relaciones,de clase, sino que las convierte en una 
fina red de clasificaci6n mutua que parte de lR apariencin 
racial y que se refleja hasta en los aspectos ma~ simples 
de la vida cotidiana. Ambas perspectivas, la de lR. estra
tificacion ~tnica y la de la lucha de clase, permiten en 
conjunto entender la realidad ~ociAl de la poblacion dp ]a 
Costa. Como ilustracion v~ase el cuadro 2. 

Cabe ...mencionar que desde la Revolucion 1 a j rfl uerd n 

del ~rupo denominado 'extranjero' y de extracci6n y/o 

ciudadania anglosajona ha disminuido mllcho por hsbp;r 
incluido al sector mas reaccionario. 

En la jerarquizacion etnica/raciHJ de Ie Costa AtlRr
tica ocupan tradicionalmente el primer lu~ar los 'bl~ncos' 

anglo~parlantes (como herencia del paternalismo misionero 
y de las companias norteamericanas); el se~undo lugar los 
'creoles', anglo-parlantes, que representan a la blJrl'~:f':::~: 
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urbana 10CBl; el tercer lugar la masa campesina mlskita 
que representa.la gran mayoria de la poblacio~ e incluye 
un sector creciente de burguesia local en conflicto con 
los 'creoles', y el ultimo lugar.los poco. 'su~us', , 
despla~ad~s que ~o han formado nuc]eos de burrueeia en Ja 
region abarcada por el estudio. los otros do~ grupos 
etnicos, 'espafioles' nicaraguenses del Pacifico y los 
chinos, no entran en la clasificacion jerarqu1ca en ,forma 
inequivoca a peser de su gran importancia refional, tal 
vez por haber inmigrado hace apenas unos 60 u 80 anos a 
la Costa Norte. Los chinos por eu caracteristica de 
casta mercant11 i~penetrable son a la vez admirados y 

odiados por las clases populares, por haber logrado un 
virtual monopolio comercial 'a 10 largo de la Costa. 
Llegaron a partir de 1894 de Panama como agricultores es
pecia11zados en horticultura, y, en total, no sohrepasan 
actualmente los 600 a 800 individuos en toda la Costa 
Atlantica. Mantienen muy poca interaccien cultural y 

social con la poblacien regional, a pesar de hablar 
generalmente cuatro idiomas (chino, mlskito, in~les y 

espanol) y caen fuera del sistema de jerarquias etnicas, 
Un caso muy diferente es el de los 'espanoles': 

este es el unico sector monolingue y fuertemente cohe
sionado a traves de valores 'nacionales', que son pre
sentados ante los costenos como cultura dominante, 
incluyendo la religiosidad popular catelica. Se pre
sentan, independientemente de su posicion de c]ase; como 
representantes 'nacionales' de un ornen hegemonico, en el 
amI una supuesta superioridad racial y cultural justifica 
la dominacion de las relaciones sociales concretas. La 

frontera etnica marca una desigualdad estructural, que 
se manifiesta sobre todo al nivel de las representacionea 
ideologicas y del ejercicio del poder. Esto permite 
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hablar de una 'colonia interna' en ]a cual los' nicara

guenses ladinos substituyeron a ]GS ingleses yantil1anos 
de los tiempos de la 'reserva' como ]a 'burguesla de 
servidumbre' al servicio del capital norteamericano. 

Los 'espaiioles' forman un sector que desde e1 triunfo de 1a 
Revolucion ha crecido en n6mero e importancia por el alto 
grado de identificecion mutua entre 'sandinista' ('compa'), 
'espafiol' ('nica') y 'catolico'. Estas asociaci~~es en 
su conjunto y en la vida diaria son percibidas como 

practicas colonialistas por los costenos que' no perte.necen 
a1 sector mencionado. Los primeros 'eFpanoles' ll~garon 

a la Costa Norte 8 principioe del sip-lo XX: como miner.:)s, 
gUiriseros, hu1eros y comerciantes al Rio Coco y a la 
region miners del ~is-Fis, y como funcionarioF est~ta1es, 
maestros y militares a los centro~ adminjstrativos, como 
Puerto Cabezas. En los 6ltimos 15 anos y con el Rvnr.cp de 
la frontera agricola, desde Matagalpa y Jinotega, Hument6 
el sector de c8mpesinos pobres 'espanoles' Que ertr~jf; ,en 

conflicto con las comunidades sumu del Bocay y de In z~na 

de Bonanza, 11egsndo tambien hasta la rerion de Tasba 
Raya( v~ose mRpa 4). 

Las tendencias generales en e) desarrollo de las 
relaciones etnicBs ~ de clase en la reFion serian: 

la.: Desplazamiento de ]a burE"uesia 10ca] creo1e 
y 'extranjera' (norteamericana en ~ener81) 
p~r profesionales miskitos en los sl1bcP!'tros 
urbanos y por 'espanoles' en P~Jerto ('abe za s 
y Waspam. 

2a.: Aumento de conflictos entre campesinos 
miskitos (y sumus) e inmi~rantes rurB]e~ 
'espanoles' en las tierras ferti]e~ ~e 
facil acces,) (p.ej. Tasba Raya, C[lI'r~tcr'! 

Rosi ta - Puertl) Cabezas). 



38.: Conflictos fuertes entre campesinos miskitos 
organizados (ATC, MISURASATA) Y Ie. bur
guesia comercial y ganadere. del Rio Coco 
(chinos en ger.eral, pero incluyendo tambien 
miskitos, espafioles y creoles). Es muy 
significativo que los comerciantes miskitos 
se identifican Y son identifice.dos CQmo 
'espafioles', para marcar su paso a Ie. c]ase 

dominante. 
4a.: Aumento del (lumpen) proletariado'miskito , . 

y creole en Puerto Cabezas y Waspam faci1-
mente manipulable por sectores de la bur
guesia mas reacciona~ia que se infiltro 
hasta en las or~anizaciones sandlnistas 

(p.ej. en los CDS). 
5a.: Aumento de la identificacien de los cre01es 

con los m!skitos dado el nuevo prestirio 
que tienen las reivindice.ciones indlfenas 
desde el reconocimiento oficial de MISUPA2A'IA. 

2.4. Tendencias ideolegicas 

Como principales tendencias ideologicas se 

destacan las iglesias como representantes de intereses etni
cos opuestos, el movimiento de reafirmacien etnica del· 
pueblo miskito y la reaccien de la clase dominante contra 

e1 proceso 11berador sand1n1sta. 

2.4.1. Las iglesias 'nacionales' 

Desde hace mas de 130 anos Ie 

historia social de la Mosquitia, tanto en la parte que 
pertenece a Nicaragua como en 1a de Honduras, esta vin
culada con la Iglesia MorHve. (Unitas Fratrum, 'Moravian 
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Church'), que tiene sus raices en la reforma protestante 
checa del siglo XIV,siendo renovada en el siglo XVIII en 
Sajon1a (Alemania) con enfasis en la tendenc1a pietista de 
'v1v1r como hermanos en perfecta unidad' (Unitas fratrum 
qu1ere decir 'la unidad de hermanos'). 

Los m1sioneros, generalmente artesanos alemanes de 
extraccion social humilde, fueron llevados por e1 colonia -

lismo Ingles 7 danes hacia el Caribe; 1.1eFaron a Jamaica 
y desde all! a la Costa Atlantica. Hasta 1912 todosfueron 
alemanes; posteriormente fueron norteamericanos, descendien
te~ de emigrantes alemanes, pero hoy dia 19 Iglesia Morava 
en Nicaragua se presenta como Iglesia independiente con 
caracteristicas de una 'iglesia etn~ca' de los miskitos, 
creoles y sumus. Sus dos obispos Y todos los numerosos 
ministros (pastores ordenados y laicos l1amados 'reverendos 1 ) 

pertenecen a las comunidades 60stefias y por eso existe un 
alto grado de identificacion mutua entre 'ser misklto' 0 

'ser creole' y 'ser moravoten toda 1. region. Se podria 
decir. que la congregaci6n de la Iglesia es 18 unica 
organizacion que·' da una identidad organica a los miski tos 
en la Costa No"tl'te, aunque incluye todas las contradicclon€r-' 
de clasee y tambien etnicas en su seno. Existen pnstores 
revolucionarios qU~ ~impDtizaron con IH ~uerrR de Jiber8-
ci6n y que forman actualmente un buen cara] rie rror:SF'"FJn(~l'l 

y educacion politico sandinista. Hay tambi~n pH9torp~ 
que en forma velada 0 abierta identifican el trillnf'o de] 
sandinismo con e1 advenimiento del ~ltimo juici~ ~ cnn pI 
reino del anticristo comunista. Existen tambien los 
pastores que se destacan como comerciantes locaJes de 
importancia. En la dimension etnica, la iglesiA repro-
duce la jerarQuia local entre creole y mlskito (p.ej., los 
dos obispos moravos son creoles). 

Siendo una 'iglesia nacionHl' de un pueblo regionaJ-
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mente mayoritario pero dominado y contando con ~ lider
azgo propio estrechamente vinculado con cada comunidad, 
la Iglesia Morava como tal es la institucion ideologica 
mas importante en 1a Costa Atlantica. 

La Iglesia Catolica (Vicariato Apostolico de Blue
fields), a su vez, puede ser considerada como 'igJesia 
nacional' de los 'espafio1es'. Llego a la Costa como 
consecuencia de la 'incorporacion de la Mosquitia' en 
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1913, con la clara finalidad de convertir y castellanizar 
a los creoles e indios que eran miembros de iglesias 
evange1icas anglo-parlantes. Los padres capuchinos, 
encargados de esta tarea 'patriotica' eran or1g1nar~os de 
Espana y no aprendieron ni m!skito ni ing1es. Durante 
la Segunda Guerra Mundial, el vicariato paso en 1943 a 
manos de los capuchinos norteamericanos de Wisconsin. 
Hasta hoy casi todos los sacerdotes catolicos de la region 
son norteamerieano y han-llegado, en los ultimos veinte 
anos, a una buena cooperacion ecumenica con la I~lesia 
Morava. Formaron en Bluefie1ds un organismo ecumenieo 
regional, Consej9 Ecumenico Blufileno de Iglesias Cris
t1anas (CEBle), que es Unico en Nicaragua. Mantienen una 
posicion ideologica y pastoral progresista, de inspiraclon 
postconciliar; en algunos casos llegaron a dar apoyo 
directo a las aceiones sandinistas, especialmente en Ie. 
region de las minas. Los 'delegados de la palabra' de la 
Iglesia Catolica !recuentemente han ejercido una militancia 
sandinista en las areas con mayoria campesina 'espanoia'. 
As! se exp1ica que !recuentemente el 'ser cat61ico' 
incluye el significado de 'ser nica' y 'ser sandinis~a'. 
Sin embargo, la Iglesia Caroliea permanece en la region eomo 
un enclave mantenido desde el extranjero tanto en 10 
material como en los elementos humanos del clero. 

I 
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2.4.2. El 'movimiento miskito' 

La autoidentificacion mas impor
tante del individuo que vive en la Costa es la pertenencia 
etnica y no la pertene~cia a una clase social. La 

identidad etnica existio antes de la formacion de una 
sociedad de clases y todo indica que seguira con vigencia 
en el proceso actual de acentuacion de la lucha de clases. 

El factor mAs importante para identificar a un . 
miskito es su idioma uni!icado y con pocas diferencias 
dialectales,que 8e da dentro de un territorio muy extenso, 
que incluye el Departamento de Gracias a Dios en Honduras, 
el Departamento de Zelaya en Nicaragua y peguefios nucleos 
en la Costa AtlAntica del Nordeste de Costa Rica. La 

Mosquitia es un area historiea y territorialmente bien 
detinida, en Is que los miskitos hasta hoy siguen siendo 
mayoria, con un total de cerca de 160.000 Individuos . 
(vease mapa 3). Para reafirmar su posicion de 'nacionalidad' 
contribuyen vari'os factores. Ademes del idioma comun, que 
ya ba sido ortogrAficamente unificado (la versIon completa 
del Nuevo Testamento en miskIto, editado en una edicion 
ecumenica ampliamente difundida en Nicaragua y Honduras, 
es el libro MaS importante de los miskitos), cuentan con 
una concepcion comu.n de la propia historia y de Sll lucha 
de resistencia contra el coloniaJismo espaflol; i~ualmente 

importantes son la unidad religiosa alrededor d8 lA Tf]esia 

Morava (incluyendo a los miskitos de Honduras y Costa Rica), 
el sistema de tenencia de tierras comunales, las rel~cionp.s 
de producci6n balarceadas entre agricultura, pesca y 

.'. 
trabajo externo asalariado y una,territorialidad bien 
definida. 

Las manifestaciones populares, de autoafirmacior com!) 
colectividad, como pueblo, incluyen a la vez los difer~rtes' 

, 
" 
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aspectos mencionados. Frecuentemente, estas manifestaci6ncs 
son interpretadas, de buena 0 mala fe, como expresioneF de 
un movimiento 'secesionista', 'separatista', 'racista' 0 

simplemente 'antipatriotico'. En realidad no existe ni~F~n 

movimiento de secesion mlskito con apoyo populnr 0 fe 
instituciones locales, pero sl, un movimiento etnico 
mlskito dentro de los marcos nacionales nicara~uense y 
hondureno. Las ralces historicas ya se dan eI!, 18 lucr:'; 

anticolonial mlskita desde el siglo XVII y llegDn hssta el 
~ltimo levantamiento armado en el RIo Coco, la 'guerra de 
Ulwas', en 1905. cuando el poder militar enviado desde 
Bluefields ahogs sl movimiento en san~re. 

En el ano 1967 se reanud6 el proyecto de liberaci6n 
mlskito en forma muy cuidado~a alrededor de la iniciativa 
cooperativista del p. Gregorio Smutko en el RIo Coco. En 
ese ano se creo la Asociacion de Clubes de A~ricultores del 
R{o Coco (ACARIC), que organizo cursos de capacitaci6n 
agrIcola bajo el lema: 'Todos juntos y organ~zados podremos 
solucionar nuestros problems'. Ya en 1971 el caracter de 
ACARIC era activamente ecumenico y m{skito y llevo 
directamente a 1a fundacion de la primera orgRnizaci6n 
moderna m{skita en 1973. Para distraer la atenci6n de la 
administraci6n local somocista se 11amo inofensivamente: 
Alianza para el Desarrollo M{ski to y Sumu (AI,PR01v'TSU). 
Era una organizacion etnica de defensa y promocion, de 
tendencia 'reformista' y a1imentada par los sectores 
locales de la Iglesia Morava. 

ALIROMISU no logro una personalidad jurldica ~ropia y 
fue objeto de varios intentos de disolucion por pRrte del 
estado somocista: se encarcelo cJn cierta regularida~ d 

los representantes pollticamente mas concientes de 18 
organizacion y a otros se lee intento comprar 0 s0h~rn8r. 

Varias reuniones fueY'on intervenidas 0 pr,-")hjbi~"!L~ 

II 
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~ltimo momenta par la Gu~rdia. A pesnr de todos lOR 

obstaculos, ALFROMISU desarrollo actividades de mo.viliza
cion y concientizacion a trav~s de sus cuatro r8rionHl~f. 

que abarcaban mAs de 150 comunirtades, y canto artem~s con 
un sector reducido. de estudiantes uni vers i tH.rj i)S pol it i
zados en las Universidades de Manogua y Leon. 

DeSPUeR del tri unfo. sand inif'ta Sf' reorfan j zo AT PP'lr,nSl! 

er, una asamblea ~eneral reunida el 11 y 12 de noviemr;rf: 
de 1979 en Puerto. Cabezas y se ado.pt6, co.n partiCipaci6n 
decisiva del Cdte. Daniel Ortega, un nuevo or~Anigrama con 
un nuevo equipo. Jirigente elegido por ]8 asamb]ea yean 10 
nueva denominacion de M1skito Sumu Rarna Sandinista 
Aslatakanka, 'M1skito.s, Sumus y Ramas unidos con 10.R 
sc:ndinistas', MISURASATA. Pero la ren:wada orf:-:lr.iza;-~i ,)r, 
co.n fuerte preeminencia m1ski ta, a1)n no. ha cor sr·gui:i:: ~,nt 

, 
plBta farma operac ional prJpia r; i fllr cLmes T'iJ 11 t icas 
definlrtos; su situacion en de cor.fusion y mRrrinaci6n. La 
b~squeda de apoyo material y organiza ti vo ha rcsul ta'j:, 'T 

la conselidacion de un v1nculo con una organizaci5n 
I 

evangelica muy'eficiente, el Comite Evangelico pre Ayuda 
a1 Desarralla (CEPAD), que cuenta cen una 0ficina rep} Jr"l1 

en Puerto. Cabezas y que coordina de cierta manera otrll~ 

iniciativas de organizacianes privadas re~ionales cemo CASIW 
(Comite de Accion Social de la I~lesia Morava), y CEKDFR 
(Centro. Regional de Desarrelle del Proyecta Nic~rFlPuq -
Wisconsin, Programn de Salud), cre8ndo para tBJ fir: f"-' r; .. ,ro;·'/ 

Integrado de Desarrollo (COINDF) en Fuerte Cnbez,<is. 
Cen el anuncie de la incarporacion de un represf'n tr'rt (' 

de MISURASATA en el Censejo de Fstado, se abre, p~r ur~ 1 r,~" 

la perspectiva de una participacion pel{tica Rl ~ive] 

nacienal de la mineria ~tnica m~s numerasa del ~ars; pero, 
p~)r etro l:1do, Sf' hDCf' E'entir ]a ausencia de un!"i est-;")c: 'j,", 

adecuada en las niveles reF'ianRles Y h1:,::t'J ](lC:,~i.[' :' ,~, 
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una o.cp:anizacion de masas. Las reivindicaciones etni('.~lf' 

planteadas por MISURASATA (como p.ej., la demarcaci6n d€ 
tierras comunales, el fortalecimiento de sistemas de 
cooperacion dentra de las comunidades y 18 alfabetizaci6n 
en su lengua matErna) na Ralamente corresponden 8 J8S 

tr~dicianes miskitas, sino farman a la vez un n6cleo 
estrat~gico facilmente identificable para la formacion de 
una sociedad sacialista. Las raices indigenas de la luch8 
anticalonial, siempre presentes en la revalucion sandinistrl, 
renacen el: los pueblas de la Coota AtI8ntic.Q. 

La reaccien ne la clase daminante 

La lucha sandinista por la libE;rrl.
eian na toco directamente a 18 Costa /',tl,qntica !!orte Y rJr 
esa no se lIege a formar al l:ivel populRr una CJnCif~cin 
clara sabre los objetivos y alcances de 12 ~evolacj5r. 

Fue 10 burguesfa 'esp8fiola' la nue m~s elementos Je q~~~j~!: 

tuva a Is mana por ~us vinculaciones can Managua y la 
Costa del Pacifico en general. Fsta burguesia fr~cuente
mente se presente despu~s del triunfo, poniendo de 
relieve su instinta oportunista de clase, como 'Eandini~t:~', 

buscando cantraponer las reivindicacianes justas del pl~r~~l 0 

costefio a sus intereses de clase. Asi se explica J~ re~cci5n 

a veces hastil de las campesinas y abreras castenos frcrte 
a las 'espafiales' que can gran despliegue de poder, 
retorica vac!a, actitudes discriminatorias, y hnsta 
abiertamente racistas, buscan impanerse como funci0nRri~s 
del Gobierno de Reconstruccien y como representantes 
de organizaciones de masas (CDS, ~untas lacales, Comit~~ 

pal! t icas, AMNI,AE). Asi surge un dicha d i fur:d in.:) PT J', 

Casta que dice: 'Baca sandinista, carazen samaci!?ta'. l.r, 

actu8ci6l: impulsjv3 Y,en cierto~ casas, indiscir1il:ada de 

-, 
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los milicianos, que no esten acostumbrados a su nueva 

posici6n de poder, aliment6 la reacci6n burFuesa nu~ e~tr 
canalizada habilmente a traves de los comercios, las 
igleSias y los CDS. 

Expresiones tipicas de esta tendencia ideo16~ica 
antirrevolucionaria son: 

la.: Denunci1:ir a Hctivistr.ls rnipkitv~ " erE;} ":' 

de orgarizaciones T 0 volucionari8S como 

'separatistas' Y 'rHcistss', invirtiendo el 

significado de las palabras pAra crear 
confusion y reacciones emotivas. 

2a.: Difamar a los cooperantescubanos ,como 
enemigos que matan a. los nifios y tratan de 
11evar las cosechRs a Cuba. 

3a.: Llamar al Gobierno de Reconstrucci6n comurist~ 
y advertir de una inminente rersecuci~n de 
los cristianos creyentes cuando termine Ja 
campafia de alfabetizaci6n actualmente en 
marcha. 

4a.: Sugerir la imposibilidad de mantener la 
economia en funcionamiento, ~in extranjf]J")~~ ,ee 
deCir, sin norteamericanos. 

5a.: Difundir la noticia (hacer 'correr Ih ho]q') 

de que todas las tierras CUJtiVRODS y e1 
ganado bovino van a ser confisc~dos por 
'los sandinistas' a por 'el IVRA'. 

I 
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3. PROBLEMAS PRINCIPALES DE LA REVOLUCION Y SOLUCIJNES 
ALTERNATIVAS 

Queremos plantear en forma sintetica, pero concreta, 
los principales problemas del desarrollo de la Revolucion 
Sandinista en la Costa Atlantica Norte y seiialar posib1e~ 

~lternativas para vencer10s. 

3.1. Aumentar la produccion 

Las limitaoiones ecologicas de la region 
no permitiran convertirla en una zona de producCion 
intensiva de granos basicos sin efectos desastrosos. ~o 

obstante, y a pesar de la relativa alta concentracion 
demografioa en la ribera su~eiia del"Rio Coco, es factible 
abasteoer en forma satisfactoria a la pob1aCior. refi~n81, 
y producir excedentes de arroz, frijoles, cocos Y eventua1-
mente cacao, como tambien carne de res y productos 
maritimos para el mercado extrarregiona1. 

Para a1canzar esta meta es necesario: 
la.: Romper la dependencia de los agricultor~s 

can respecto a los comerciantes oue 10ca1-
mente monopolizan comercio, transporte y 

creditos. No es e1 dominio sobre las 
tierras sino sobre las vias de comunica
cion 10 que aplasta los esfuerzos produc-

"" tivos de los campesinos. N.'cdij'")~ 1e 
urger-cia son el establecimiento de 
comisariatos populares y centros de cap
tao ion de granos 8 precios garantizados 
(ENABAS) en el Rio Coco srriba, Rio Coco 
abajo y Tasba Rays, ssi como Is reanudacion 
del transporte fluvial regular en e1 R10 
Coco, especialmente entre Kum y el Cabo, en 

J 

I 

J 
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donde actualmente no existentn~~n trans
porte motorizado. 

'7') . ' 

Consolidar la tenencia y las formas de 
producci6~ colectivas a trav~s de un re

conocimiento oficial deles tierras cQmUn~lpf 
indigenas de la region, co~o comunas aFri
colas autogestionadas. La medici6n, el 
deslinde y el establecimientb de plR~ps de 
producci6n esrr~c ificos p8rB C :l(b. com'.lr. j.; :,:) 
potencializari8n ]a produccio~ al bR0arpe 

en las tradiciones colectivistas miskitsf 
y correspo~den a demandas Que han sido lie
fraudadas desde varies generaci0'7-:e~. 1"1 
reconocimient 0 de 1 as comun i(l IV') es .Y 81] S 

tierras colectivas abriria paso a una 

politizaci6nmasiva del campesinado reFi0nnJ, 
gDrarti~ando e1 npoyo m{skito a 18 revo]u
cion sandinista. 

3a.: Lorrar un convenio con Honduras sobr~ e~ 

,'usufructo de tiprrae riberen1ils de] ~Ho :')C"I 

por parte de los comuneros miski tos n ic'! !'8_ 

gGenses. Dadas las condiciones eco16gicas 
de la zona, la produccion de subsistenciR 
familiar sigue desarroll~ndose en casiun 
100 por ciento al lade alto y f~rtil en 18 

ribera nortena del bajo Rio Coco, utilizan
dose las tierras bajas surenas PRJ','1 rJ ;ll"'tR
ciones de arroz y para f!'anaderiR extfrf'. ;V11. 

dificul tado por parte de Ho~{bI" f; :: ir~, ,,'. c: 

bien obstaculizado por algunos funcion~rios 
y miembros del FPS nicaraguenses que, er. 
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desconocimiento de la invi3bilidad de alter
nativas, se oponen a veces en forma violenta 
a la estrategia de produccion campesina ]ocal. 
Como otro traslado masivo de la poblacion 
riberefia seria sumamente costoso en terminos 
sociales y materiales, recomendamos, por lln 
lado, un arreglo temporal renovable can 
Honduras y, por otro, un estimulo constar.te 
a los jovenes de las comunidades para emi~rAr 
en nucleos familiares bacia 1a zor;a de T~~bR 
Raya (en donde encontrartan hasta pariantes 

suyos). 
4a.: Reanudar la comercializaci6n de productos 

maritimos (peces, langostas, camarones, 
chacalines Y tortugas) en el litoral norteno. 
Desde bace meses se encllentra paralizGde la 
produccion debido a la ausencia de los barcos 
pesqueros con sistema de refrigeracion, que 
antes de la revolucion solian IIp.far can 
r~gu]aridad a comprar les productos de los 

.pescadores artesanales. Como en los pueblos 
pesqueros no existen instalaciones para 
almacenar productos (cuartos frias, sa], etc.) 
solamente en los pocos lugares con acceso 
vial a los centr~s de consumo regional 
(Puerto Cabezas Y Waspam) pudo continuarse 
produciendo. Ur~e la viSita regular de barcos 
pesqueros del INFESCA (desde Bluefields, El 
Bluff, Corn Island) al Litoral Norte y Ie 
instalacion de cuartos frios ('freezer') 
colectivos en los principales pl::eblos pes
queros. Para esto es recomendable la 
utilizacion de la energ{a de viento, que es 

• 
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abundante en la costa. 

58.: Reinstalar la planta de procesamiento de tunc 
en Waspam, que fue desmantelada inmediata
mente despues del triunfo y parcialmente 

trasladada a La Tronquera en donde empie~a 
a convertirse en chatarra. La recoleccion 
del tunc es la principal fuente de ingre~0e 
para la poblacion riberenR del R10 Coco 
arriba y de sus afluentes. Tiene por eso 
una importancia social estrategica que va 
mas alIa del valor monetario que representa 
la produccion al nivel nacional. 

6a.: Crear tecnolog1a apr~piada y fuentes energe
ticas alternativas para elevar la productivi
dad sin aumentar la dependencia externa, 
aproveehando la energia hidraulica (Rio Coco), 
solar yde viento (Litoral) que es abundante 
y de faeil transformacion para: 

- Graneros comunales fabricados de barro y 

bambu y secadoras de granos y frutas 
utilizando energ1a solar; 
Trillos de arroz (Rio Coco); 
Plantas de desalinizacion del agua marina 
para producir sal (Litoral); 

- Cuartos fr10s para almacenar peces y 

mariscos (LitorRl); 

- Pozos de agua potable (Llano, litoral, 
centr~s urbanos). 

Eventualmente se podrian instalar tambien 
industrias locales con muy poca inversion 
aprovechando los recursos locales exi~tente~ 
segUn las demandas comprobadas, como: 

- talleres de carpinteria para construccion 
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de embarcaciones, materie]es de C0TIS

truccion de viviendas y para muebJes; 
- talleres de herrerI8 pdra la fabrica

cion de herramientas b~sicas nprove
chando los vastos depositos ne chRt~rrH 

de lap compafiI9s extranjerns (Puerto 
CrJ h e Z:Ol S ) ; 

- talleres de soplado de vidrio junto a 

los depositop de arena de sllice (r.0.~. 

en Auyapihni) y aprovech>ndo def>Jyr
dicios de 1 a indllstrj n rnndererFl co~_) 

combustible (Lluno); 

fabricaci~n de cn} viva r'n base ;.l'~ 

horneo de coralef., par:1 fines de cc:.!
struccion y como abono (Titoral); 

- hornos de carbon vegetal para sUbstituir 
el uso de la leaR con fines dom~8ticas 

en las ~reas urbRnas (Llano, parn Fu~rto 
Cabezas y Waspam). 

3.2. Ampliar la particiracion popular 

E:xiste en forma generalizada una percepcion 
equivocada de las ra!ces y alcances de Ie ;evolucion Sandini~t~. 
Eate hecho no debe ser considerado como una rosici6r impl{ci
tamente contrarevolucionaria, sino como resultado del proce~o 
historico de 1a revolucion y de 18 formacion social de los 
pueblos miskito y creole. Ademas, debE- tenerse rreser.te Clle 
se cometieron varios errores en las primeras Sem8n&s de~pues 
del triunfo y que hasta hoy 1a propafanda revolucionariq 
por radio es inadecuada por no corresponder a 18 reulidad 
vivida por el pueblo. 

Mejorando la comunicaci6n con los pueblos coste~ns ~ 
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traves de programas de propaganda sandinista en-las dos 
elDisoras regionales (Radio VER en Puerto Cabezas y Radio 
La Voz de Nicaragua en La Tronquera) se podra combatir la 
difusion malintencionada de rumores que buscan desestabi
lizar la economIa. Por ejemplo, se siguen matando las 
reses y se deja de plantar cacao por miedo Que tel INRA 
nos va a quitar nuestras cosas'. 

En cuanto a la percepcion historica del Sandinismo, 
hay que tener presente, que en la Costa Norte la lucha del 
Ejercito Defensor de Sandino se dirigi8 principalmente 
contra las instalaciones de la Standard Fruit Company. Con· 
esto perjudico los intereses inmediatos de los agricultores 
miski too al disminuir las ganancias que se obtenian con la -
venta .de bananos de produccion familiar. Lejos de los' 
centr~s de aprovisionamiento en Las Segovias, los 
guerrilleros sandinistas confiscaron animales, alimentos, 
ropa y medios de transpo~te (pipantes, caballos) para 
mantener sus operaciones militares de hostigamiento a la 
bananera. Como ademas hubo poe a comunicacion entre los 
sandinistas, casi·' exclusivamente campesinos 'espaiioles', 
y la poblaci6n regional, la explicacion mas simple fue 
la·de tomar a los sandinistas como bandidos, 11amandoles 
'bandoleros',y de los cuales habia que esconderse en el 
monte. Solamente despues de la reaccion sanguinaria de 1a 
Guardia Nacional con sus bombardeos de aldeas miskitasen 
donde se supuso que habia escondites sandinistas (p.ej. 
Sakl{n), la opinion se modifico en los lug-ares afectados. 
Pero el hecho que un misionero aleman de la Iglesia Morava 
rue auerto en Musawas el 31 de marzo de 1931 p~r un 
comando sandinista que 10 habia tomado por 'yanki', se 
comento en toda la zona por muchos anos y finalmente llevo 
al campesino miskito a la conclusion de ·que 'cualquier 
espanol armado es peligroso', tanto los 'barbudos' 



sandinistas como los 'guardias' somocistas. 
Esta situacion no cambi6 durante las liltimas dos 

decadas porque la insurreccion no alcanzo directamente 
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el area que comprende el presente estudio. Como la ~ente 
no habia vivido la pesadilla de la Guardia Nacional, tam
poco pudo reconocer a los 'compas' como simbolo de la 
liberacion. La posicion adopt ada fue mas bien una 
expectativa tensa para observar como iba a ~fectar al 
pueblo costeno el nuevo gobierno de 'los del Pacifico. ' 

En esta situacion, hay riesgo de que acciones revo
lucionarias militantes sin participacion popular regional 
llegan s ser interpretadas como actitudes colonialista. La 

propaganda sandinists, que reproduce mecanicamente patrones 
del Pacifico, resulta ser contraproducente. Ademas,las 
proroesas imposibles de cumplir, el personalismo y el 
burocratismo prepotente con conotaciones racistas, . 
herencia no solamente del somocismo sino de tres siglos de 
colonialismo, frenaron el apoyo del pueblo a las medidas 
de transformacion revolucionaria. 

Para integral.' y desarrollar el amplio potencial 
revolucionario de los pueblos costenos urge aumentar la 
partieipscion popular en las organizaciones e instituciones 
regionales, combatir sospechas y discriminaciones de 
herencia colonial y aceptar los valores y las formas de 
movil1&acion propias de los miskitos y creoles. 

3.3. Descolonizsr ls Costa Atlantica 

Como tares mas ardua de este proceso de 
libersci6n revolucionaria se puede prever la erradics'ci6n 
de un complejo sistema de explotacion economica, marginali
zaci6n social, imperialismo cultural y discriminacian 
etnica/racial que opera simultaneamente a todos los 
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Con la expropiacion de las industrias extractivas ~e 

capital transnacional que saquearon los recurs as naturH1A~ 
de la region y con la ruptura de ]a economia de erc]ave, 

18 Revolucion dio el paso definitivo para 18 desco]oniz8-

ci6n de la Costa Atl~ntica. Sin embnrgo, persisten 
importantes residuos de una situacior: c,)l:)ni.~i.len ~-, vi.1.f.' 

cotidiana. 
Debido al escaso desarrolJ:) :if' !,,\P f'JerZ1,S rro'11lc+_iv~3s, 

113. lucha de clase se basa en llna reafirmacion etnicR. Fnra 
nlcanzar una movilizacion popular en la region, seria 
necesario revalorizar e] proyecto historico de liberaci6~ 
ml.skito, que es compatible can los obje.,tivos de lR 
revolucion sandinista y can 18 construcci6n de unG socic'l!.ld 
socialista. La conservacion y, mBS aun, la 8cer:tuac.ion 
de Ie identidad m{skita rio solo no contradice 18 form8cion 
de una conciencia de clase, eino que actua como CRtnliza
dora de la misma. El proceso de reafirmacion etr.ic~ de 
un pueblo colonizado lleva a una cor:ciencia 12 cl~pe ~ue 

supera al etnocentrismo defensivo QUP P€ de er U~ primer 
momento. 

Dentro del p['oyecto nacionFd de Ie: constrilcci.)r: r'l€ 

una sociedad socialista, con plena rhrticipaci5r de lOE 

grupos sociales mismos, se nec€pitr1rlA (>~t!1b'ecf:-r llf! 

amplio dialogo sobre una estr3tefia de A':t:'m,)!d ... ;/ ;J';~ ,l('Cf=

tion regional correspondier:te al h~bitat de l~minQriRP 6t
nicas nacionales y al grado de su conciencia colectjva. 

La implementacion de una estructllra pol:!tica y adminis
trativa adecuada incluir:!a, par ejemplo: 

1a.: La creacion de nuevas unidades administ.r:lt i vas, 
autonomas que corresronden a] hRbitnt cit:' 1::~ 

minor:!as nacionC1Je~ mlskitJ/sumu Y (,T'E'n!f' 
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(p.ej. un departamento 'MosQuitin' con ~cde 
en Bilwi/hlerto C~bezas, incJuyf'ndo Hproxi

damente el 'rea del presente estudio). 
2a.: la oficializaci6n del miskito para usa 

administrativo, junicial y edlJc~,tivo. 

3a.: la creacion de ur. siptema escolHr bilil'(Ti;e 
y bicultural, incl uyendo A 1 (.J~: ;0(:1 i os dt.' 

comunicaci6n (radio, TV, peri6dicos). 
4a.: la participaci6n de las organi~Bcion~s 

representativas de las minorl~l2 nacionales 
al nivel estatal (como la de WISURASATA 

en el Consejo de Estado). 
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Cuadra 1 

Datos sabre pob1aci6n: 

Puerto \'Jaspam Cabo Gracia~ Oriente de (;0 

Cabezas a Di6s Prin ze.. ~'O 11,:D. ;', t 
-. . r--

8uper£icie 6.963 4.308 3.752 6.560 en kin 
-.. '-". ,.,,-:.:./ 

Fob1ac:j.6n i1.621 11.097 5.655 13.45.) i: 
censo 1963 

'. 
Copso 1974 14.842 14.635 4.158 

1) 
1.5.045 3) 

L i 

Censo CNl~'1 19.632 10.473 14.564 
2) 2) ... ... 

1978 

Estimaci6n 25.000 30.000 7.000 20.000 B 
1980 

Aclara.ciones: 
1) ~1 huracan de 1972 despob16 temporalmente a esto r.1Ui:tci,-:Lo. 

2) La di visi6n adminiotrati va del Servicio de : rradicaci(.r; de : 'OolariD. 

en los municipios de '::a.~pam y el COobo no coincide cor:. }e, dt~ L~::; 

censos na.cionales. 

3) El total para el rnunicipio de Prinzapolka/Posi La ern 1( .• · ,.' _. 
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Cuadro 2 
t i 

Datos sobre producci6n ayricola y ganadera segun In CLcucstn de 
X c8Cjn el canso de 1975 (en par~ntesis): 

1) , . 

'!Jasparn Cabo Oriente d T0t[>1 Co;~t:l Puerto 
Cabezas Gracias Prinznpol1·: / .. t1bn ti ce. ::. 

Total superf 
cultiv. HAS. 1.591 4.502 1.788 12.;~"·.,/ 

-....-....----1-----.__---____ ----.__---'-... - r--.--------
Arroz HAS. 325 

(QUINT) (10.588) 

1.091 

(37.627) 

583 

( 21.905) 

45'1 2.4:;.3 

(18.4 29) (88.5 /;9) 

Frijoles HAS 81 853 285 59 7 I.GIG 

(QUINT) (4.234) (86.502) (16.706) (82.465) ( l Oa nrv",'1 
L· .... ,,,\; ( I 

Haiz H.t\S. 342 416 

(QUINT) (14.676) (37.150) (3.471) 112.781) (168.C78) 
--------~-------.--------+-------~------- .. ~------~~--
YUCa HAS. 546 382 

(QUINT) (226~366) (48.352) 

P1atanos y 

bananos HAS 

Cocoteros 

Vacunos 

Aclaraciones: 

280 
(388) 

26.719 

(19.775) 

2.846 
(10.530) 

1.844 
(2.573) 

9.612 

(2.180) 

4.186 
(19.610) 

200 521 

(134.792) (158.128) 

518 
(536) 

2.876 
(19.610) 

1.151 
(1.641) 

10.120 

(2.011) 

7.560 
(33.15 l r) 

(567.638) 

3.793 
(5.138 ) 

74.018 

(50.989) 

17.468 
(82.465) 

La encuesta de 1964 fue publicada en el informe FAO 1969:12-13 y lOG 

resultados del censo de1975 en NICARAGUA 1976, passim. 

1) Los datos corr"spondientcs 0.1 censo de 1975 inc1uyen tndo.cl 
municipio de Prinzapoika/Rosita 
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Cu~urc ~ 

Pclacion arro::.::i.':lad:l. c.ntrc ctnia, L:l:cua, raza, rclic:l.on, norcentaje de la noolacitn 

reGional Y Sll. posici6n de claDe: 

~ 
cnominaci6n lencua secunda deno!'lin. reli~':'i6n % ubicaci6n tir;ica en el siste!:~ 
tnicD. r.:atcrna lencua x racial preferen pob • regional de ias clases 

r ecional usaeia recional cial tota sociales 

iskitos mls1d to espanol 'indio' morava 84 ~& campesinos y pCGcadorcs semi-inde 
mosquitos' inclcs pendientes,bureuesia local incip. 

m 

pequ. ca'11pesinos te!:: noral:T!en te 
Inroletarizados 

:reolec ingles misl:ito 'neero' morava 8 % burguesia local del'cndicn te, pe(~u. 
'negros' esnanol burg.uroQlla intelectunl y artesa-

nal, lU:·:~"genprolctari.D.do urbano 

Jspai'loles espanol - 'mestizo cat61ica 6 col I,) burguesia 10CCJ.l :nediana depen-
'nicns' 'blanco' dientc,burocracia civil y milita~ 

aristocracia obrera 

Sill-1US SU!:1U miskito 'indio' morava 2 % carnuesinos se!:li-indenendientes 
esnanol 

~xtranj eros ingles esnanol 'bID-nco' EDlangel. 0,2% burguesia i:~perialista,rentisas 
, cringos' 'chcle' cat61ica rurales,profesionales especializ. 

de las i~lesias morava y cat61ica 

chinos chino misl':i to 'chino' cat61ica 0, 2~~ burguesia cOr.1ercial fuertemente 
esnanol confuc. cohesionada con caracteristicas . inL~18s ~e una casta endogaMica 

-
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Bib1iografia anotada 

Informes 

BANCO CENTRAL 
1980 Banco Central de NicaraguA s Biblioteca y Servicios 

de Informacion, Bibliograflas cortas. r~o. 18: 
La Costa Atlantica de Nicara~ua; Managua. 

CASIM 
1979 

FAO 
1969 

FRONTERA 
1979 

INFONAC 
1979 

INlU 
1980 

JENKINS 
1975 

Programacion y Fresupuesto General
J 

Froyecciones 
para 1980-1982, del Comite de Accion Social de ]~ 
Iglesia Morava; Puerto Cabezas. 

Programa de las NN. UU. para el Desarrollo, 
Organizacion de las ~m. UU. para la Agricultura 
y 18 Alimentacion: 
Estudio de los Recursos A~ricolas y Forestales 
del Noreste de Nicaragua, Informe final, tomo 2: 
El Desarrollo Agricola; Roma. . 
(Informe tecnico sobre )a Costa Atl~ntica, cor. 
datos historicos y sobre la produccion) 

AGRICOLA IAN 
~royectos Frontera Agricola, Informe Tecnico 8 
(borrador) • 
Potencial para el Desarrollo Forestal y Agro
forestal de los Proyectos de la Frontera 
Agricola; Managua. 

Informe sobre las Industrias y Actividades 
Forestales del Noreste de NicAra~ua; Managua. 

Un Estudio Preliminar de las Condiciones 80cio
Econ6micas de la Zona Fronteriza y Pesquera de 
Zelaya Norte y. algunas Alternativas de Desarrollo 
(1979-1980), (coord. John Taylor); Managua. 

M., Jorge 
Antecedentes historic os de la explotacion de 
recursos naturales en la Costa Atlantica ,de 
Nicaragua. En: Banco Central de Nicaragua, 
Dpto. de Estudios Economicos, Proerama Forestal, 
Reporte y Analisis de Resultados (Version pre
liminar) pp. 11-69 Y 153-171; Managua. 



NICARAGUA 
1976 

RODRIGUEZ 
1978 

Direccion de Planificacion Nacional: 
La Costa Atlantica: Geografla F:l.sica y Folltica, 
Situacion Economica y Social; Manarua. 

MASIS, Rene 
La Costa Atlantica de Nicaragua: 
basicas y bibliografla analitics 
1968-1977, UCA; Managua. 

estadlsticas 
de Ul1a decada-: 

TAHAL CONSULTING/TECNOPLAN 
1978 Direccion de Planificacion Nacional de la 

Republica de Nicaragua: 
Potencial de Des~rrollo Agropecuario y ~ehabili
tacion de Tierras en la Costa Atlantica -
Nicaragua. Volumen 1, Informe Principal; Manarua 

UNAl~ 
1978 

ADAMS, 
1979 

ALEMAN 
1978 

ALVAREZ 
1966 

y Tel Aviv. . 
(Presentacion ecologista con valiosos datos y 
mapas, pero sin tomar en cuenta el factor hum~no 
ni las realidades polltico~economicas). 

UNAN, Fac. de Ciencias y Letras, Dpto. de 
Ciencias Sociales: 
Introducci6n a1- Eetudio Geografico de la Costa 
Atlantica de Nicaragua: Patrimonio Naciona] del 

, I ' Atl antico; ,eon. 

4.3.2. Publicaciones 

Richard N. 
Notes on Nicaragua: The Atlantic Coast; MS. 
(Notas criticas sobrf> la ~itlJacion actufil er. 18 
Costa). 

OCAMfO, Carlos 
Distribucion de las Lenguas habladas cn r\icara~ua. 
En: Bol.Nic. de Bibl. y Doc. No. 26:25-30; 
Managua. 

L, Emil io, Anj re~ Vcr-a B. Y G~lEt8VO A lemar: R. 
Como reincorror6 Nicarsfua BU Costa Orientel. 
Revista Conservadora del ~Fnsamiento Centro
americano r~o. 68; 1-35; Managua. 

Tn: 

BP.RTRA, Roger 
1974 Estructllra Ag-raria y claf'.e~ socia1eE en 

~/cxico • 

y,. , • 
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BELL, 
1862 

93 

Charles 
Remarks on the Mosquito Trrritory, 'it~ CJ ir.;!:1t f ., 

}eop]e, l-roduction, et.c. En: .Tourr:cd :)f the I-"r'] 
Geo~traphi cal Society 32: 242-268; londree. 

BRAUTIGAM-BEER, Donovan 
1970 Nacimiento, Vida e Historia de Nllestra C",~, ,! 

At1~ntica. Apuntes para In Hist0ria d~ ru('~t~: 
Costa Atl~ntica. 29 articu]:)s pub1icc:;ius ,'To rr',,/c 
y junio en La }rensa; Managua. 
eUnico ensayo hist6rico desde ]8 per3i~p;,~ iv!O, 1.:' 
un 'costeiio'. Exposicion contr8dictoria de dat,:;;-· 
de dificil acceso). 

CONZEMIUS, Eduard 
1932 Ethno~rAr'licgl Survey of t1:e ~h~k::i to 'if: ~~; .. '; 

InjiClns of HondurnfO Rnd NicarCip'lJF.I. Ef:: P1J~r"IU 
of Amer. EthnoloF"Y Bu1]. No. 106; 'Vas;-jl"f-'"tl)r.. 
O'rincipal m:)!}OETafia etnogr:lfica de e~tilo 
tradicional cor. huenos datos sobre la cu]tu~a 
material). 

DIXON, 
1975 

Rafael 

FIElDING, 
1978 

I'rog-rama!=> de Promccion humana, eV31unci6r,. ~,~)Ci~i
cion de Clubes de Africultore~ de Rio C0C~ (~~~~]~). 
En: Greforio Smutko Ced.) fastoral Il'1dif"ni:-t', 
pp:61-67 y 7g-E5; BOfot4. ' 
(Interesante ~reEentaci6n de un historiador 
miskito del R10 Coco). 

,Tohn 
La D ip1 omac i3 r~oI'teameric CJ. na y ] 8 FFd.r (~'>:'T~;:" ,C' : !'n 
de la Mosquitia. En: Ro1.Nic. de Bibl. y f);c. 
26: 15-24; r\bnFl£,uH. 
(Ensayo hist0rico). 

FLOYD, Troy S. 
1967 The Ane.-1o-Sp;:mish Strun"'1e for ~,l.)f"cuiti'!; 

Albu(1ueroue. 

HEATH, C.R. Y W.G. Marx 
1961 D icc iona ri 0 rv:i~k it o-Ef: f'R no], F'~r!1no1 -r\'·l.(~ \- ; to); 

Tegucigalpa. 

HELMS, 
1976 

r~1ary 

Asnng: AdBptaciones 3] Contacto Cl)} tllr'11 ~n ':;'! 
Sociedad M!skitH; Inst. Indjr. Inter~m.; VfX'C1. 
(Monografl!1 tradic ior-!1} ex!' !1ust i V3 de ur r')'''~ ~ () 
miskito de] Rio Coco Brriha, (:on bl.len.c;s i~,t )~' 
empiric os de lo~ aiio~ 19F4 y 1965, rrr~ 
analiticamente de-bil. Wal trBducio') riel !rirjr';; 
en ingle~. 
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HOIJ~ t 
1978. 

John 

HJUWALD , 
1975 

JENKINS 
1978 

KARNES, 
1977 

The Creole-english of Nicaragua's Miskito Coast: 
Its sociolinguistic History and a comparative 
study of its lexicon and syntax. Ph.D.diss., 
Univ. of London; Londres. 

GBtz von y Jorge JENKINS M. 
Distribucion y. Vivienda sumu en Nicar[Jfun • 
Encuentro 7:63-83; Managua. 
(Unico trabajo moderno sobre los Sumu). 

M., Jorge 

Fr : 

La MosQuitia Nicaraguense. Articulacion de 
una formacion precapitalista. Su Histori8, 
primera parte. En: Revista de lRUniversinRc1, 
Etapa 6, No. 15:41-67; Tegucifalpa. 
(Importante presentacion critica y detallnda de 
la formaci6n social de In Mosquitia ha~tn ]P50). 

Thomas L. 
La Standard Fruit y la Steamship Company en 
Nicarafua (los primeros aftos). En: Arunrio ~~ 
Estudios Centroamericaras No.3: 175-213; 2~!n 
Jose de Costa Rica. 
(l:'resentBcion desorilenAda Y plica ,In<}ll ~ ie.i-
importantes). 

~. ~ - .-. 

LAIRD, 
1972 

Larry K. 
Origenes de la Reincorraraci6~ Nicar~f~0rpF ic 
la Costa Miskita. En: RevistR ~onservadora 
No. 140: 1-57; MAnagua. 

MAGNUS, 
1974 

(Principal aporte a este tema historico). 

Richard W. 
The Prehistory of the Miskito Coast of l'iienrnp'uH: 
a study in cultural relationship. Ph.D. diss. Yale 
Univ. 

NIETSCHMA~Nt Bernard 
1971 La distribucion de 10E indios Miskitos, Sum)? 

y Ramas en el Este de t:icaragua; Inst. (;eof r • 
Nacional; Managua. 

1973 Between Land and Water. The Subsisterce "",col:>!:, 
of the Miski to Ind ians, Eastern tHcn rl1p-lln; r:r' ,
York. 
(Monografia ecologista de un puebl 0 mi~k L hi'Jr.l 
J,i toral, Tasbapauni, con buenos da tOB s;i1:rc '] ~J 
historia economica miskita y la producci6~'. 

(ed.) Memorins de ArrecifA Tortuga. HistoriR 
Natural y Economica de las Tortu~as en el ~nr 
Caribe de America Central; Mana~ua. 
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}IJOAN, 
1946 

Michel 
The health and the customs of the Mis~ito Indians 
of northern Nicaragua: Interrelationships in ~ 
medical program. En: America Indigena 6(1): 41-
66 y 6(2): 157-]83; Mexico. 

RAMIREZ, Sergio (ed.) 
1979 El pensamiento vivo de Sandino. Cuarta edici6n; 

San Jose. 

RJBERTS, 
1978 

Orlando 
Narraci6n de los viajes y excursiones en la Cost~ 
Oriental y en el Interior de Centroamerica (origi
nal 1827); Managua. 

ROJAS 
1977 

SMPl'H, Armando 
Comunidades Indigenas de la Costa A tlant ica 'de 
Nicaragua. En: Revista de Derecho v Cienci8~ 

llS 

SMUTKO, 
] 97E 

1980 

MS 

VAUGHAN 
1959 

, .. 
Sociales 8:200-244; Leon. 
(Presentaci6n sistematica del origen hist6rico y 
de la situaci6n juridica de Jas cumunidades indi
genas y de sus tierras comu~ales, escrito por un 
intelectual miskito). 
La tenencia de 'la tierra entre las comunidane~ 
miskitas. 

Gregorio 
Historia de la Salvacion Miskita. En: Bol. I'ic. 
de Bibl. y Doc. 2~: 42-48; Managua. 
Los orfgenes de los Mlskitos, Sumus, Ramas. hlbl. 
de la Ur.:AN, Nucleo de Bluefields, mimeop·r. 
Two Missionary Models and their implicntionr jn 

several Latin American Societies. MCl~ter'B 'Tl:f'sis, 
Milwaukee, 1979. 

WARMAN, Adolfo 
Diccionario Trilingue Miskito-Espano]-In~les y 
Espaaol-Miskito-In~les. Rio Coco, Nicarafua, 
Waspam; Managua. 

W~ISS, 

1977 
Brian 

Economla del torgu~ueo: en cada vent a una p€rdidH. 
En: Nietschmann 1977: ]61-179; Managua. 
(Aporte en base B una investi~aci6n reali~~jn Fn 
Little Sandy Bay entre abril 72 y Marzo 7~). 

WHEELOCK ROMAN, Jaime 
1978 Imperialismo y dictadura: crisis de unq formaci6n 

social; Mexico. 



WILSON, 
1975 

1978 

John 
Obra:Morava en r'7icarap"ua: :tr88.for.do.v.breve< 
htsto'ria,' "Je~ist 'Sem: Bibl. Latj i;)':i~~~ic;H:.); 

. San, t'JOS,:e, '," .'. : " "', " 
(Amplio t rabaj o. 1n.,olloFrraftoo}. 

Vida y ObrR. de ] os ~!oravos en Nicara~w;i. 
En.: Bo,l. N ic. de Bib 1. Y Doc. -26: 49~57. \' 
Manh'l~ua. ,',' " '" '" . , 

YQU!\G, 
19f>ti 

Tbomas 

. ' 

. " . 

Una AstRdlR En la C:)!"i't1 V'lRcuitH .11}+iYl-t:i:.' ! .. )t/·; 
fffi..OS're.'39" 1840 ylF41. En: H~vis't.H \'ori8f'rvndrJrri 
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1) 

2) 

5) 

6) 

7) 

8) 

10) 

DECHETOS Y TRATADOS QUE SE REFIEREN A LA COST,A ATLANTICA (HOtS ,UITIA) 

Tratado de Managua entre Nicaragua y la Gran Brctana del 28 de 
Enero de 1860. 

Resoluci6n arbitral del Emperador de Austria del 2 de Julio de 
1881. 

Decreto de ocvpaci6n de la Reserva Mosquita del 12 de Febpcro 
de 1894. 

Decreto Legislativo dd28 de Febrero dc 1895 que aprueba el tcLa 
de adhesi6n de la Reserva Hosquita a la RepubJica de Ificarae;ua. 

Decreto Legislativo del 15 de Octubre de 1903, que ~riGe en Ciudad 
y Cabecera a Dluefields y hace donac:.:l.ones de tierras a su !,:unicipali
dad y a las frunilias indfgenas del Departamento de Zelaya. 

Decreto Legislativo del 27 de Abril de 1905, que aprueba el tr~ta
do entre la Gran Bretaiiil y la Republica de Nicaragua relativo al 
t'erri tolt"~e· ·MCDsqVi to. 

Decreto Ejecutivo del 21 de Agosto de 1905, que rEg.~:lentct In tiVl
laci6n de tierras de los pobladores de In anticun ]:e!::crva ':n;:r;U:1 ~a, 
hoy Departamento de Zelaya. 

Decreto Legislativo del 26 de Enero de 
los indios nativos del Departamento de 
mento de Zelaya, el terreno Clue ocupan 
y solares. 

1918, por 01 que se don.', .::.. 
Rluefields, hoy I~cpart~-

, . b' l . con sus cc,sas no 1:0. l ·.ac].:~!. 

Decreto Legislativo del 4 de Marzo de 1919, cobre adjudic~cidn 
de terrenos a los pObladores de la antigua l'eserva r.:osc:.ui to. hoy 
Departamento de Zelaya. 

Decreto Legislativo del 24 de Mayo de 1934, por el que 8e dona 
40.000hectareas de terreno a la Comunidad Criolla Indigena de 
Bluefields. 



I 
del 28 de 1nero de 1360 I Tratado d. ManAguA .ntre NicAragyg V IA Grgn Bretgng. --

i:1 28 de onero do 1860, 10 RepUblica firmobo 
con la &an Bretaila .1 sigulelue TnJado, que BUS

criben ellicenciado don Pedro Zeledolh como Minis
iro de Relociones Exterior.. de Nicaragua, y e1 Be
nor Carlos Lennox Wike, como Miniatro Plenipoten
ciurio do la-ni'1!ln !\retana, y qua dic., 

Art. I.-Al cenjearae las ratificociones del pre
s(:nto Trstedo. S. M. B.. confonne a las condiciones 
y compromisos en el especificados. y sin que afede 
ninguno cuestion de limites enire las Republicas de 
Nicnragua y Honduras. "reconocera como parle 1."1-
tcgnmte y bujo la soberania de 10 RepUblica de Ni
caragua. el pais hesta aqui ocupado 0 roc1amado 
por los ir.dios mosquitos. deniro do la frontera de 
dichn Republica. cualquiera que sea aquelIa fron
tera". El protedorado britanico sobre aquella par
te del terriiorio mosquito cesara tres mesas despues 
del canje de las ratificaciones del presenta Traiado, 
a fin d. que el Gobi.mo da Su Majastad pueda dar 
las instrucciones necesarillB para lIevar a efedo las 
estipulaciones de dicho Tratado. 

Art. n.--Se asignara a lOB indios mosquifos den
tro del !erriforio de 1a RepUblica da Nicaragua, un 
distrito que pennanecera como se ha estipulado arri
b". "bajo 10 ~oberanio de la Republica de Nicara-
guo". 

Dicho DistritC' sera comprondido en una linea 
que principiara en la embocadura del rio Rama en 
el mar Caribe, de aUi correra sobre la mediania de 
In corriente de aquel rio hosta su origen. y de este 
origen continuara en una linea ponienie der.cho al 
meridiano da Greenwich hasta los 84 grados 15 mi
nuios de 10ngiiud occidental, de alIi norte derecho a 
dicho meridiano hasta llegar a1 rio Hueao, y siouien
do 1a mediania de la corrien1e de est. rio agues 
abajo haaa au ernbocaclu.ra en el mar, como" en 
el mapa d. Baily, • un. 1atiN4 AOde de 1" grados 
a IS minutOB Y ~ gradoe • JDgttud ooaideDial del 
meridiano d. Greenwich, y de all1 hu:ta e1 .ur, ai
guiendo la coaa del mar Caribe hu:ta 1a duembo
cadura del rio Rama, punto de particle. Pero el Dis
trUo as1 •• ignado a lOB indi08 mosquitos, no podra 

-ser cedido por eUos a ninguna penona ni Eatado 
exiranjero. sino que estari y permanecera bajo 1a so
berania de la RepUblica de Nicaragua. 

Art. III.-Los indios mosquif08, denJro del Dis
trito delignado en el articulo precedent., gozarim d.1 
:lerecho de gobemarse • B1 mian08 Y de gobemar • 
todal 1al person.. reaident. dentro de dicho Dis
truo •• egun sua propiaB~, Y confonne .10. 
reglamentos que pu.edan d. va ea c:uando ... adop. 
tades por .1108, no aiendo iDocmpetib'. con loe d .. 
recho. Boberan08 d. 1a R.p\iblic:a de Nicaragua. 
Conforme a la reaerva arriba m.nciozaada, la R.pu
blica d. Nicaragua connane en l'-.peiIar T DO GpO
nerae a tal .. costwnbr .. y Ng~ _ ..... b1 .. 
cidos 0 que .. esiablezcan deniro d. clicho DUdrito. 

Art. IV.--Oueda anfendido. Bin embargo, que 
nada d. 10 contenido en este Tratado deberB inter
prot_na como que impido que los indios mosqui1o!!l, 

en cualquier tiempo futuro, convenglln <:1\ In nh:.;alu. II 
ta incorporacion a la Republicn de Nicur6gua. b~io I 
el mismo pie que los oiros ciudadnnos de I" R',[,li. 

I.

! I bhc3. y se sujeien a ser gobcrnndos I,or ITt!.i "k yr,~ "( 
reglamenios" gvnerales de la Hepubhcll, en ve:.: d~ 
serlo por sus propias cosiumbres y rculnmcnlo!~. 

Art. V.-Ln Republica de Nicarouull, dt!scosa de 
promover la mejora social de los indi~ mos~uibs, I 
y de proveer a la manuienci6n dr. 10" uuiorid'1des 
que se esiablezean. segUn las e~tipulncionp.s del ar. 
ticulo III de ese Tratado. en el l)isirito Q:$i~:nQdo 8 i I 
dichos indios. conviene en conC'~der con t~1 ob)eto 
a dichas auioridades por espacio de diez nnos, y con 
la mira de Uenar aquallos objeioe, una !l"Umu unual 
de cinco mil pesos; fuertes. of " I 

Dicha suma sera pagad~ en' .~reyio":,,n en pago, I. . 

semesirales a la persona que sea ouionzaclil I,or I:! 
J efe de los indios mosquitos para. r.cibirlll, y .1 lin 
mer pagamento se verificara seis meses dll!,~pue!i d.,: I 
canje de las ratificaciones del presente TraJ£loa. 

Para pagar esta sumo. NiCArnuua im['CJndra ., 
consignara especialmonio un derc.cho al p'?!'o ~obre 

lodos los bullos de efectos que por uquel puerto se I 
importonparo 01 consumo en el 1o.rritorio de la Reo . 
publica •. sin perjuicio de haccdo en el "deficit·, de 
las dcmas renias da In Rer:ublica. 

Art. VI.--Su Mojestad BriianicCl se compromete I 
a emplenr sus buenos ofidos con el J~fe do los in. 
dios mosquitos. de modo quo nccptcn Ins m:!ipu!Q. 
ciones conienidas en asiu Convenci6n. 

Art. vn.-La Republica de Nicurogua cOn!:Jiiuir~ I 
y declaru.ra el puerto de Greytown 0 San Juan d.,1 
Norte. puerto libre bajo la soberano auioridud de 16 
RepUblica. Pero la RepUblica, 10mnndo en con~;d ... 
raci6n las in munida des que hasia aqui han disfru. I 
tado 10. habitante. de Greytown. consiento en Cill~ 
e1 juicio por iurado en todas las causas civiles Y cri. 
Itlinale., y perfecta libertad da creencia rehgio.,:a. , 
de culto pUblico y privado, tal cual 10 han di!:frUi4. I 
do hasta este momento. les seran garaniizada& p8~ 
el futuro. 

No sa imponc:irlt.n ningunos derechos 0 cargill 
Bobre los buques que lIeguen a dicho puerto libra I 
d. Graytown, 0 aalgan da ill. aino aqueUos que ~ 
ten para el debido manionimienio y 8eguridad d. 
1& navegaci6n, para la provision de iaros. y P8!1 
pagar loa gastoa de policia del puerto. Tampoco.. I 
impondra derec:hoa 0 carga. en el puerto libre sohr. 
1es efedos que lleguen alli en ttansiio do mar, 
mar. Paro nada d. 10 ponterudo en •• te articulo 
Berta inlerpretado como 9Ue impide e1 que la Rep'j. I 
blica de Nicaragua iznponga lOB derachos acosl\ln\. 
bradoa .obre loa efec:tos destinadOli para el cons:t. 
mo en .1 terriiorio de 1a RepUblica de Nicaragua. 

Art. vm.-Toclaa las enajenocion.. de ierrenClil I 
hecheB "bona fide" por justa compensaci6n en nOll\. . 
bra y por auioridad da los indios mosquilo!!l, dead, 
el prim.ero de Enaro da mil oc~ocienJo!' cuftren!a , 
ocho, sl..~ados fuera da los lirnltes dol terntono r-.. I 
sarvado ptlra dicho. indios mosquitos, peran ccn!;,. 
mades, con tal que e1l88 no excednn en ningUn ce. 

I 



io )8 edension de cien yardas cuadradas, ai a1 terre
no esiuviese deniro de 108 llmiJas de San Juan 0 
Greytown, 0 de una lequa cuadrada si se hall .. e 
fuera de aquelloa limites, y con tal que adema. di
cha ena)enacion no se repugne con otnu enajena
ciones legales hechas con anterioridad a aqualla 
fecha, por Espana, 1a RepUblica de Centro America, 
a e) Eslado de Nicaragua, y con tal que, adem.iu, 
ninguna de dichas enajenacionu inc1uya t.nitorio 
que el Gobiemo de 8&le Wlimo £stado neceaiie para 
Neroes, arsenales u circs edificios pUblic08. 

Esla esJipulaci6n sOlo abraza aque1las ena;ena
ciones de terTenoa hechaa deade .1 primerc de Ene
ro de mil ochocienios cuarenia y echo. 

Sin embargo, en caso de que cualquiera de las 
~najcnaciones a que se ha hecho relacion an e1 pa
rrafc precedenle de e;;le articulo, se enconirare ex
ceder la exJension esJipulado, los comisionados que 
cldelantf: se mencionaren, si se convencieren de 10 
buena fe ce cuolquiera de estas enajenaciones de
berBn conceder C1l concesionario 0 concesionarios, 0 

it sus representantes 0 cesionarios, una erea sola
.• Icnte igual a 10 extension esJipulada. 

Y en caso de que cua1quier terreno enajenado 
de buena fe, 0 parte d. aI, fuea. necesitado por e1 
c.obi(lmo para fuertes. arsenalu u otros edificioll pu
blicos, se dare a los conceaionarios una .:densi6n 
equivalente de terreno en oiro 1ugar. 

Art. IX.-La RepUblica de Nicaragua y Su Ma
jestad Briianica, dentro d. ..is mesas deapues del 
,anje de . las raJificacion. del presenie Tratado, de
beran nombrar cada cuel un comisionado con e1 fin 
de decidir sobre la buena fe de lall enajanacionea 
mencionadaa en e1 articulo precedente, hechaa por 
los indios moaquiic.s de terrenos hasta aqui posa.idoa 
por ell os , y aiiuados fuera de loa limitea del tenito
rio delCl'i1o en e1 articulo L 

Art. X.-L08 cornWonadoa nUIIlcionad08 en e1 ar
ticulo pnceclenie debenD reunine en e1 periodo 
_ pOa:tm.o y con.eaient. <t.pue. d. hab.r aido 
nonUwadeM I.pedi~, en el lugar 0 luger. 
que en .de1aAie .... e·Jea, y iant.. de principiar 
sUnQUn negocio, proced.ran a fonnal' y .uscribir una 
~lemne declaraci6n de que .noa exanUnan\n y d. 
cidirit.n .i.mparcial y cuidadOAlnente, aegUn N M

~ Y entender, y conform. a 1a jwdicia ., equidad, 
...n temor, favor, ni afec:ci6u a N prcpio pe.i.. iDdo. 
101 asunios a .nos encoznendadoa para N deciai6n, 
T es1a dec1araci6n ..a HDiada en el libro de regia
IrO de .ua proced.imiento.. Entonces loa comiaiona
~OI, ant" d. proceder a ningUn oiro negocio, nom
brarim una tereere panona que obre como larbiiro 0 

componedor amigab1., en cualesquiera auo 0 c:a.os 
~ que difieran de opini6n. Si no pudieeen con ... 
Dir en Ie el.cci6n de tal penona, cada uno de loa 
cornisionadoa que difieran en opini6n, en cuanto a 
Ia decision que deban dar, .. detenninari per Ner
U cual de 1 .. dOlI penon .. as1 nombradaa debe Mr 

itbiJro 0 amigable componedor en aque1 oaao par-

ticular. 
La peBODa 0 penonu aa1 elegidu, d.beri.n, 
~ de proc:eder a obrar. hacer y .uec:ribir UDa ~ 
~e declaraciGn en fanna Mmejante a la que d. 
~ haber aido y hecha y tirmada por los c:omisio
aad~. Esta declaraci6n deb.ril tambien aentaree 
til e1 registro d. loa procedimientOll. 

I): • 

En caso de muerte, ausencia 0 inclIf.oocidAd de 
dicha persona 0 penonas, 0 de que omuan. declinen 
o cesen de obrar como 13les arbitros. 0 componeG.o
re. amigables, debere n.ombrarse otra u ofres per
sonas, como va dicho, para que obre u obren en su 
VO% 0 lugar, y harEm y firrnaran 10 d<.:c1aracion an
tedicha. 

La RepUblica de Nicaragua y Su Majeslud Brui.· 
nica, ae comprometen a consideror In dp.cisi6n mon
comunada de 10. dOB comisionados. 0 del arbiJro 0 

componedor amigoble, scgu.n fuere el coso, como fi
nlll y definitiva de lOll asuntos que deban somet£::r' 
&e a au decision, y u poner)cs inmediaJamente en 
plena ejecucion. 

Art. XI.-Los comisionados y los arbitros compo
nadorea, llevaran registrOIl ezados y minuJas 0 no
las corredas de fodos sus procedimientos. con sus 
fechas, y nombraren y empleonin el dependienle 0 

dependientcs u otras personas que juzgucn nccesa· 
rias para auxiliarIes et\ el arreglo de los negocios 
que 11eguen a &U conoclmianto. -

Lo. salarios de los comisionados y del depen
diente 0 dcpendientes seran pagados par los Go
biemos respedivOB. E1 salario dc los orbiiros 0 com
ponedores y sua gaaios accidentales, serim pagados 
por miiades igunles por ambos Gobiemos. 

Art. xn.-EI presente Traiado sera ratificado par 
. e1 Congreso de la RepUblica de Nicaragua y por Su 
Majestad Bri1ilnica, y las raiificaciones sernn canjea
des en Londres, 10 mils pronto po;;ib)e, dentro del 
aspecio de seis meses. • 

En testimonio de 10 cuel los respedivos P)enipo
tenciarios Ie han finnado y sellado can sus respedi
vos sellos". 

El Tratado fue aprobado por e1 Poder Eic£Uii
XA de }. RpR('b1if' tl mARiA 28 de encro de 1860. 
El 17 d. mano del mismo ano era aproblldo par ia 
Ciunara d. Senad~ d.l£ RepUblica, con la aiguien
t. adici6n. 

Art. 2"-El art. 8' del Tratado werto sero. adicio
nado como sigue. 

"Ea entE:ndido que las enajenaciones de. que ha
bla este articulo no deben e:denderse por la parte 
occidental del ferriiorio reservado a los indios mos
quitcM en .1 articulo n, mila ana de 84 grados 30 mi
nwoa d. longitud en una linea parale1a e igual con 
1a de dicho territorio por el miamo 1ado. Y ai resul
bu. que algunaa enajenacionea hu.biuen side he
chea rna. aI interior de la RepUblica, deberan repa
nerea lOll ferrenos adquiridos de buena fe con los 
que se hallan dentro de 1a faja aenalada bajo la re
gulaci6n con van ida. 

Art. 3 9-Cuando el preinserto Traiado haya obte
nido igual ratificaci6n de parte d. Su Majestad Brita
niea ., .. haya •• rificado e1 canje como dispone el 
articulo 12, .. Til una ley de 1a RepUblica". 

, ,- --~- .. ,.. .... "~-



2. - .R.e.iDlucilm Arbitral ~el E",!per~dor de Austria, Bill 2 de Julio de 1881. 

El Gobierno britAnico habia propuesto a Nicara
Uua el 9 da diciembra de 1878, qua e1 Emperador 
do Austria. el Rey de Dinamarca 0 el Ray d. Sue
cin --cualquierB do ellos- dirimiera como 6rbitro 
ton !. disputa por los derechoB de 80berania en 1a 
MO$quilia. Nicaragua acepto al primuo. 

D 2 de iulio da 1881, al Empe.rador de Austria, 
francisco Jose, emitiO la resolucion arbitral que di-
eLl: 

··Arl. I.-La 80berania de la Republica de Nica
ragua reconocida en los articulos I y II del Tratado 
dd Managua de 1860. no es plena e ilimitada respec
fo cel terriiorio asignado a los indios mosquitos por 
Eo} articulo II da dicho Tratado, sino limiteda por la 
ftwollomia (saU governmenil reconocida a los in
dios mosquitos an al articulo m dal refarido Trata
do. 

Arl. n.-Para avidenciar 8U 8oberan1a, 1a Repu
blica de Nicaragua nane pleno poder da anarbolar 
501 bandera en al terriiorio asignado a los indios mOB

-quuos. 
Arl. nI.-Para garanti..zar sua der.c:hos "a 8Ohe

rania, la Repi&blica da Nicaragua nan. al de mania
ner un Cornisario en e1 territorio asignado a loa in
dios mo~quit08. 

Art. IV.-En 10 de adelania, los indios mosquitos 
podran usar de 8U propia bandera, debiendo, .inem
bargo, unir a Uta un emblema de la aobaran1a d. 
la RapUblica de Nicaragua. 

An. V.-La Rep\ablic:a'da Nicaragua no tie ... da
recho da otorgar coneaaion.. para uplotar los pro
duc:tos zuatural.. del taniiorio a&ignado a los indi08 
mosquitos. Este darecho corresponde al Gobierno de 
la Moaquiiia. 

Arl. VI.-La RepUblica de Nicaragua no esia fa
cullada para raglarnezUar al eomereio de los indios 
mOEquitos. ni para cobrar derachos de importsci6n 

o exportacion Bobra las mercancias importedas <.n ,,! 
territorio reservado a 108 indios mosquitos. 0 ~~por. 
tndo. dfll mismo. 

Art. VII.-La Republica de Nicaragua esln en el 
deber de pagar a los indios mosquitos los atrasos 
de la nmta anual conaignada en al articulo V del 
TraJado de Managua, 0 8ea la suma de $ 30.859.03. 

ED au cumplimienJo, la eaniidad de $ 30.859.03 
depositade per la RepUblica de Nicaragua en a1 Ban. 
co de lnglaterra, y los intereses devengad05 en .1 
mamo. deberiln ponerae a dis posicion del GoblE:lbo 
de Su Majestad Britimica. 

La RepUblica de Nicaragua no debe 'pegar nino 
gun otTo interes por dicka Burna airllsada. 

Art. VIII.-La RepUblica de Nical1log\,l1l no esta 
facultada pora imponer derechos de importacion V ez. 
portacion Bobre la. mercaneias que fueren irnpona. 
d .. en el puerto libra de San Juan del Norle I Grey. 
town I 0 azportaclaa dal miamo. 

La Republica de Nicaragua tiene. ain embargo. 
1. fac:u1tad d. cob,..,. dereekos de importacion sobre 
las IfteRaDa.. qua salgan a1 terriJorio de la Rep~ 
blica, V perc:ibir darach08 d. ezportaci6n lobre lis 
que aalgan del territorio de 1a Republica, con d .. 
fino al puerto libra d. San Juan del Norte (Gr.,. 
townl. . 

En f. da 10 c:ual ~mos con Nu.ara Pl'Opia 
Augusta Mano ... fallo,. 'ProYisto del gran .. llo im
perial. 

Dado en Viena a 2 d. Junio d. 1811. __ If! 
FRANCISCO JOSE". 


