
CONFERENCIA SOBRE LA COSTA ATLANTICA 
DICTADA POR EL COMANDANTE DE LA 
REVOLUCION LUIS CARRION CRUZ A LOS 
INTELECTUALES POR LA SOBERANIA Y LA PAZ 
-AUDITORIO MINISTERIO DEL EXTERIOR-
7 DE MARZO DE 1982 
Buenos Noches Compañeros: 

Todos ustedes eslón al tonto de la cam-
pa~o gigantesco y difamatorio emprendida 
pcr el imperialismo a fin de presenlar al Go-
bierno Revolucionario de Nicaragua como 
genocida del pueblo miskito y violador de 
los derechos humanos, compaña realizada 
fundamentalmente poro manchar la honro de 
nuestro Revolución Popular Sandinisla, que 
es la honro y el orgullo de todos los pueblos 
de América latina. 

Esto compaña, se lleva de acuerdo con 
métodos que nos recuerdon aquella famosa 
móxima de Goebels, según lo cual, uno men-
tira repetido, acabo por convertirse en ver-
dad, según la cual, uno menlira será toma-
do por verdad cuento mós exagerado y re-
pttlido :.~u. U:.tede) yo conocen algunos 
ejemplos de lo aplicación norteamericano 
de esto móximo, como lo famoso fptogrofío 
de l'Figoro, pero o decir verdad, el Depor-
lomento de Eslodo Norteamericano es un dis-
clpulo un ·poco exagerado del Estado mayor 
Nazi. Sus menliros son de !al magnitud, que 
oten1on conlro la lógica y el raciocinio de 
los hombres honeslos del mundo. Sin em-
bargo, estas compañas logran un efecto con-
fusionisla sobre receptores desprevenidos; 
por ello pretendemos en esto conversación 
desenmascarar desd~ su raíz esta sucia ma-
niobro, nos proponemos exponer lq falsedad 
de esto compaña denunciando los verdade-
ros propósitos que esconde; lo ogre,ión y 
el terrorismo desestabilizador contra nuestro 
Patrio. 

Enfrentamos el problema de uno minoría 
étnicb, que por herencia colonial y por ma-
niobras del propio imperialismo, ha perma-
necido desintegrada de la nación, social, 
económica y culturalmente. Ahora el impe-
rialismo está tratando de utilizar la situación 
de esto minoría étnica, situación de la que 
él mismo es causo, no para crear un proble-
ma racial sino poro provocar un enfrenta-
miento total con lo revolución. Se propone 
utilizar al pueblo misk.ilo como cuña para 
abrir una fisura en el barco de la revolu-
ción lo suficientemente ancho paro que por 
ella se introduzca toda el aguo putrefacto y 
nauseabunda del posado y se hunda la re-
volución. Vamos o hoblor de los pueblos 
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que lo habitaron y de los que lo habitan 
actualmente. Vamos hablar de lo coro de 
Nicaragua que da hacia el mor Caribe. 

El Caribe, significa muchas cosos: lo puer-
ta de en1rodo de los colonizadores españo-
les. El Caribe, que fue mor de aventuras, 
de conquistas y de esclavos por su libertad. 
El Caribe, donde se han visto los más fero-
ces dictaduras de Al'flérico, pero también es 
en el Caribe donde han tenido lugar los pri-
meras revoluciones d.e nuestro América: lo 
revolución Cubana, lo revolución de Gre-
nodo y lo Revolución Sondinisto. 

lo Costa Allóntico se corresponde en lo 
división polflico-administrolivo del Pois con 
el Departamento de Zeloyo, que está ubi-
cado -en lo porte más oriental y tiene uno 
superficie de 59 000 kilómetros cuadrados; 
es decir, es el Deportomenlo mós extenso 
del País. Se yergue en uno llanura sumamen-
te selvático, surcado por los ríos más largas 
y caudalosos de Nicaragua; su suelo es de 
origen aluvial pero poco opto para cultivos 
anuales; y cuando sus ríos se salen de sus 
cauces dejan grandes extensiones llenos de 
limo y borro que lé dc,n en lo general un 
corácler lodoso, Sin embargo, se encuentran 
en este Departamento grandes riquezas na-
turales. Na obslonte lo tolo inmoderado que 
los lompoñíos extror)jeros han llevado a ca-
bo, están ahí los ,mayores reservas forestales 
del País. Asimismo, se encuentran en lo re• 
gión de Zeloya los principales minos de aro 
y plato y en el resto de su territorio hoy 
indicios ciertos de la existencia~en cantida-
des comerciales de hierro, cobre, calizo y 
otros mir.erales estratégicos. Sus ríos repre• 
senton el mayor potencial poro la genera-
ción de energía hidroeléclrica que tiene Ni-
coroguo. 

El Departamento de Zeloya liene dos zo-
nas características conocidas como Zeloyo 
Norte y Zeloyo Sur. Históricamente Zelaya 
t-io permanecido desconectado del Pacifico. 
Sin vía du comunicación e interna-
mente su parle Norte ha permanecido des-
conectada de su parte Sur. Con el triunfo 
de lo Rovoluciór., se establece por primera 
vez comunicación telefónico y de lelevlsión 
hacia lo porte de Zelayo Sur y se inicia la 
co'lstrucción de lo carretera Woslola-Siuna 
que se coricluiró en los próximos días, esto-

bleciéndose por primero vez las posibilida-
des de comunicación permanente con Zelo-
yo Norte. Ese solo hecho significo uno ver-
dadero revolución en Ion abandonado re-
gión. El Departamento de Zelaya tiene por 
cabecero o lo ciudad de Bluefields, principal 
centro 1,rbono, y que eslá ubicado en lo 
porte Sur con una población de oproximo-
dome:1to 30.000 habitantes. 

Esta región, antes de la cclonia, estaba 
habitado por dieciocho gÍupos étnicos di-
íerenles lo mayoría de los cuales no existen 
en la actualidad, ya seo porque se fusiona-
ron con otro grupq, porque fueron exter-
minados o se transformaron en oigo distin-
to. Actualmente, superviven los siguientes gru-
pos: un grupo denominado Zumo, que es lo 
fusión de tres de estos grupos antiguos. los 
Miskitos, que no eran ninguno de estos die-_ 
ciocho etnias originales, sino que fueron el 
resultado de lo fusión de indígenas nativos 
con esclavos negros y algunos europeos. Es-
tán odemós los criollos o negros de habla 
inglesa que habitan en la porte sur del País 
y por último dos grupos yo prácticamente 
en proceso de extinción que son los romas 
y los gorífonos. Vamos a presentar un cua-
dra de lo distribución, de la composición 
poblocionol de eslos grupos. 

El Deportarnento de Zelayo está habitado 
por 276,000 hobitonles de los cuales 172,000 
son mestizos, es docir, el 62% de su po-
blación es mestiza; 70,970 son miskitos, es 
deci~, el 25%; 26,933 son criollos, es decir 
el 9.74¼; los zumos son 4,202, el 1.64.o/.; 
los garifonos son 967 apenas, un 0.35% y 
los romos 530. Es decir, lo población de lo 
Costo Atlántico no es mayoritariamente in-
dlgeno sino mestiza. los grupos indígenas re• 
pro~enton, sumados todos ellos, en total un 
3.86% de lo población nocional. Desde el 
punto de visto lingüístico, exislen tres len-
guas principales que son: el español, el mis-
kilo y el inglés, hablado por los criollos de 
lo porte sur de Zeloyo. Además, pequeños 
grupas conservan ol zumo, el idioma ramo 
que ya prócticomcnte no existe y el gorífono 
que está en igual situación que el romo. 

LOS MISKITOS 
De esto cuadro vemos que son los miskitos 

el grupo mayoritario de entre los grupos in-



di enos, el cual surge ?el mestizaje de los 
. 9. "bowikas" con piratas Y esclavos fu-
in~ios proceso que se realiza durante la 
gilivosdo mitad del siglo diecisiete y la pri-:0;,: mirad del siglo diecioc~o. Existen di-
versos interpretaciones del ong~n del n~m-
brc Miskito. Uno de ellas se atribuye a los 
mosquetes" qua los ingleses proporcionaron 

los miskitos en la Ltfilización que de ellos 
~icieron en su proyecto colonial. los Miski-
tos antes de· esto vivían en grupos. muy dis-
ersos, en cQndiciones prácticamente nóma-

~as; es la penetración de las compañías ex-
tranjeros y de la iglesia moravo a mediados 
del siglo diecinueve la que va reduciéndo-
los O comunidades. los fines perseguidos 
por las compañías y la iglesia coincidían en 
lo necesidad de ambos de aglutinar o la po-
blación dispersa .. La uno, poro tener unGL 
fuerza laboral mós estable; la otro, paro te-
ner poblaciones mós accesibles a lo evan-
gelización. 

En cuanlo o su organización político, si 
bien nominalmente ha existido un Consejo 
de Ancianos a nivel de coda comunidad, el 
papel jugado por este Consejo de Ancianos 
ha sido cado vez menor. Tiene muy poco 
dinamismo, muy poca importancia práctica. 
Muchos más relevante ha sido el papel ju-
gado por los postores moravos que desem-
peñan un rol.central en los comunidades, 
gozando de un respeto amplio por parle 
de lo población local y actuando como lí-
deres religiosos y dirigentes políticos. 

ECONOM/A MISKIT A 

los antepasados de los miskitos sostuvie-
ron uno economía semi-nómada basado en 
lo cazo, lo pesco y una mínima y primitivo 
agricultura. la penetración de los colonia-
!isros ingleses y los compañías exlronjeros 
destruyó el equilibrio natural entre el hom-
bre y su medio ambiente. 

los Miskitos se convierlieron en asociados 
inferiotes en las relaciones de intercambio 
con los ingleses, estableciendo relaciones 
comerciales con ellos. Sin embargo, esto 
actividad económico no podía durar mucho 
!lempo y no duró ~ucho tiempo po~ el ogo• 
!amiento de los recurso:; al ser estos explo-
tados de manera irracional. Los Miskitos en-
tonces se i11tegraron o los ejércitos que los 
ingleses formaban para enfrentar los asenta-
mientos españoles en el Pacífico y también 
los acompañaron en las correrías de piratas 
en toda el mar Caribe. los Miskitos com-
balicron junto con los ingleses en México, 
en Guatemala y en las islas del Caribe. 

A finales del siglo diecinueve y comien-~:s. ~el siglo veinte se intensifica la pene-
f c~on de empresas norteamericanas, que 
_uncionan como empresas de enclave y que 
incorporan a los Miskitos como mono de 
obra asalariada. Sin embargo, eslos empre-

no ;ienen 'una estabilidad, sino que lie-
.. periodos de auge y periodos de depre-

sion debido al agotamiento de los recursos 
0 los altibo¡os de los precios en el mercad~ 

internacional, a plagas en las plantaciones 
o incluso a la mola calidad de los tierras. 
los Miskitos entonces, en los tiempos de 
auge están trabo¡ondo como mono de obro 
asalariado y en los tiempos de depresión 
son lanzados al desempleo y a lo miseria 
Y se ven obligadas a retornar a la economía 
de subsistencia totalmente dependiente de 
lo tierra; regresan o sus comunidades que 
se convierten en este sentido en un e¡e de 
confinuidad. En este contexto la tierra, ade-
más de medio de producción y fuente ·de 
bienes materiales, es un elemento indisoluble 
de la cultura y sistema de valores, un ele-
mento sobre todo de seguridad social frente 
o las incursiones de diferentes tipos a las 
que se han visto sometidos. La tierra es ele-
mento estabilizador sobre el que descansan 
la tradiciones y :as formas cotidianas de 
vi;:lo. la exploración desmedido, unida al 
hecho del desempleo recurrente, reforzó la 
estructura de lo comunidad de los Miskilos 
'i los lozas de identidad con sus comunida-
de~ se ven también reforzadas con el re-
torno luego de las labores de siembro, poro 
las visitas de parientes, los relaciones con-
yugales, el reforzamiento de valores étnicos, 
las curaciones Con el zukia {que es el he~ 
chicero) o simplemente poro morir. 

Es decir, la comunidad es el eje alrededor 
del cual giran los miskilos. los miembros se 
desprenden de ella para los aventuras de 
coceda, los cultivos migratorios, los grandes 
viajes, los excursiones ·en busca de empleo, 
pero siempre regresan a la comunidad. 

LA RELIGION 

la religión y la iglesia Morava van a ju-
gar un papel preponderante en la búsqueda 
de identidad de los nativos, producto de la 
angustia generado por la explotación y el 
trasplante realizado·. las Moravos se hacen 
presentes en la época del cuarenta del siglo 
pasado. Se mimetizan con los grupos étnicos 
de lo región y surgen como iglesia nativa, 
dando respuesto a esa búsqueda de idon• 
tidad; toman sus leyendas más elementales 
y los confunden con la historia sagrada, de 
tal manero que los indígenas se encucnlron 
su posado en la Biblia. la religión Morava 
vieno a jugar un papel ideológico cohesio• 
nante de los Miskítos y la iglesia Morava es 
la estructuro que los pone en contacto unos 
con otros y los comunica entre sí, estructuro 
que ellos no tenían anteriormente. 

Esta labor ideológica se veré reforzada 
posteriormente por una serie de instituciones 
de tipo social y religio~o que se afincan en 
lo región durante lo presencia norteameri-
cana y con el beneplácito de la dictadura 
somocista. 

Estas son o grandes rasgos, algunos carac-
terísticas de los Miskitos. 

BASES HISTORICAS 

Veamos un po_ca los bases históricas del 
actual problema que enfrentamos en la Cos-

ta Atlóntica. Estos bases se encuentran en 
la propia conquista y colonización española 
de Nicaragua que se produce a lo largo 
del siglo dieciseis y diecisiole. Esla coloni-
zación se do en la región del Pacifico do 
Nicaragua y no en la Costa Atlántico y 
eslo se debe fundamentalmente al mayor 
~úmero de asentamientos indígenas de lo 
región Jel Pacífico, al mayor nivel cultural 
de esta población y como consecuencia de 
todo esto, al hecho de que la costo del 
Pacífico proveía o los conquistadores tonta 
de tierras cultivables como de abundante 
mano de obro. 

lógicamente los españoles hicieron inten-
tos de exlender su dominio colonial o lo 
Coslo Atlántica. Desde 1512 se organiza-
ron expediciones hacia la Casia Atlántica, 
pero sin éxito. las razones fundamentales 
que hocen fracasar estos expediciones son 
dos: 

1. los condiciones topográficas y climato• 
lógicas de la región. Uno zona de selva muy 
inhóspilo que cons!iluío un tapón impenetra-
ble para los españoles en aquel tiempo. 

2. En segundo lugar, lo resistencia que 
ofrecieron los grupos indígenas aborígenes 
de lo región. 

Entretanto, en la zona del Pacífico se va 
consolidando la colonia, que aprovecho co-
·mo decíamos anteriormente, los magníficos 
condicionas de !o lierra y la abundancia 
de fuerzo de trabajo. 

Nicaragua es en Centro Américo el pri· 
mer país en conocer el dominio español, con 
la consiguiente destrucción de los formas de 
vida de las aborígenes, la destrucción de 
su cultura y el trófico de esclavos a que 
inicialmente se les somete. Pero los relacio-
nes sociales autóctonas que los españoles 
aprovechan paro erigir su dominación faci-
litarán al mismo tiempo un mestizo¡e, no 
sólo racial !ino también de tipo cultural. En 
la región del Pacifico se va forjando la cul-
tura, digamos, mestizo de Nicaragua. Pero 
mientrC1s los españoles someten o lo pobla-
ción indígena del Pacífico, en lo Costa 
Atlántica se va gestando el mós· decisivo 
de los obstáculos con que tropezará su pro. 
yecto colonizador de esta región. En el fon-
do, se troto de la competencio entre Ingla-
terra y España por el control de los bene-
ficios derivados de lo explotación de ios 
habitantes y de los recursos naturales del 
n"Jevo mundo. El monopolio comercial ins-
taufodo por España tendría como respuesta 
inmediata la piratería de los Ingleses, ade. 
más de los Holande:.es y Franceses, en el 
Atlántico y el mor Caribe. Al mismo tiempo 
que se desarrollo la actividad filibustera de 
la Costo Atlántica, se establecen los prime-
ros aventuras comerciales de los ingleses. 
Desde el punto de vista específicamente co-
mercial, los ingleses se interesaron por pro• 
duetos de gran Qemondo en Europa como 
la zcrzaporrilla, las conchas de tortuga y 
maderas preciosas que existían en abundan· 
cia en lo Costa Atlántico y las cuales ob-
tenían a través de un trueque can los indi-
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genes de la región Atlántica. Ellos ofrecían 
bebidas alcohólicas, vestidas y andando el 
tiempo, armes. 

En el transcurso de estos operaciones co-
mer~ioles y de piratas, se va dando por afro 
lodo el cruce de los primitivos aborígenes 
~on europeos y con esclavos negros fugi-
tivos. El resultado seré lo formación del gru-
po étnico que se conocerá con el nombre 
de Misk.ito. 

Finalmente, los ingleses odvertirPn la im-
portancia de lo Costa Atlántica nicaragüen-
se, no sólo poro la explotación de recursos 
naturales y humanos, sino también por ra-
zones geopolíticas, como lla·ve paro domi-
nar la ruto comercial entre el Allóntico y 
el Pacífico, dada lo posibilidad de comuni-
cación por medio del ría Son Juan que une 
al gran lago con el Atlónlico. Para conso-
lidar su dominio sobre la Costo Atlántico 
de Nicaragua, los ingleses establecen una 
alianza con los Misk.itos, a quienes van a 
utilizar como fuerzo intermediario poro es-
clavizar o los dcmós tribus indígenas o fin 
de que lrabo¡en en los explotaciones ma-
dereras organizados por los ingleses. los 
Misk.itos ademós fueron utilizados como tra-
pos por los ingleses poro hostigar los asen-
tamientos españoles en el Pacífico o poro 
que los acompañaron en sus correrías de 
piratas. Manipulados de este modo y arma-
dos POf los ingleses, los Miskitos se convier-
ten en instrumento decisivo para la estrote-
gio geopolftica y colonial en la Casio Atlán-
tico de Nicaragua, mediante ellos, los in-
gleses consiguen esclavizar o los pueblos 
autóctonos tales como los zumos, romas, 
pollos, jicoqves y tolomoncos. los ingleses 
inclusive, los utilizan poro aplacar rebelio-
nes de esclavos negros en el resto de sus 
posesiones coríbeños, por ejemplo, para 
oploslor lo famoso insurrección de los cima-
rrones, en Jamaica, en el oño de 1773. 

En cuanto o lo utilización de los Miskitos 
contra el adversario español, cabrío men-
cionar entre otros los incursiones o Nuevo 
Segovia en 1645, a Rivas en 1707, a Chon-
toles en 171 O, a loviwiska en 1726, o Boceo 
en 1749. Lo instrumentalización de, los Mis-
kitos por los intereses británicos aparece 
bien doro en el hecho de que junto con 
lo población española propiamente dicha, 
en las incursiones hacia el interior del país 
lombién son exterminados los indígenas del 
Pacífico. En rigor, los ingleses logran pene-
trar culturalmente. o los misk.itos, de to/ mo-
do que poro éstos, el ser enemigo se iden-
tifico con el ser "español" y el enemigo 
siempre ha e:stodo en el Pacífico y no habla 
inglés. Esto mentalidad inculcado por los in-
gleses pervive hasta hoy. 

De esta manera los ingleses van pavimen-
tando el camino por donde andando el tiem-
po penetrará, desplazándolo, el imperialis-
mo norteamericano que también se expreso 
en inglés y que penetro directamente por 
el Caribe. Finalmente, paro consolidar su es-
!rategia de separación racial y cultural pe 
los miskitos, los ingle~es crean a mediados 

del siglo diecisiete una monarquía cuyo pri-
mer rey, un cacique que los piratas apoda-
ban "oíd man", significativamente recibe su 
título real de monarca de monos del gober• 
nadar de Jamaica en nombre del rey de 
Inglaterra Carlos II y en cuya corle sería · 
por lo demás, educado el sucesor de lo re-
cién creodo dinastía miskira. 

De este modo quedaba estructurado eco• 
nóm;ca, política y jurídicamente la forma de 
do;,inoción colonial de "administración in-
directo" elaborado por los ingleses poro~ lo 
Costa Atlóntico. de Nicaragua. En lo base 
se encontraba la fuerzo de trabajo aborigen 
y al lado de ella la fuerza de trabajo es-
clavo. En seguida se encontraban los Miski-
tos, constituidos en instrumenlo de represión 
de los primeros, (alentados por los migajas 
que los ingleses les dejaban recoger bajo la 
forma de impuestos en cacao, hule, etcétera, 
a los otros grupos aborígenes} y en la cum-
bre los ingleses explotando al coniunto y 
consolidando bajo lo apareciencia de uno 
monarquía indígena la realización de sus 
piones económicos y geopolíticos. Esta mo-
narquía aumentó el poder de los misk.itos 
con respcclo o los airas grupos étnicos y 
croó un mito de aulo·determinación político 
que ha trascendido hasta nuestros días. 

los planes de los ingleses recibirán un 
nuevo impulso en el año 1848 cuando lo fie-
bre desatado por el descubrimiento de oro 
en la casto Oeste de los Estados Unidos pro-
duce una revolorizodón de la posición es• 
trotégica de Nicaragua. la necesidad de 
un canal interoceánico que acortara los vías 
de comunicación entre lo casio este y oeste 
de los Esl_odos Unidos volvía inesquivable el 
enfrentamiento entre los Estados Unidos e 
Inglaterra por el dominio de Nicaragua. 
Esto llevo a los ingleses o ocupar militar-
mente San Juan del Norte en 1848. San 
Juan del Norte ero el puerto que quedaba 
en lo desembocadura del río Son Juan, que 
ero lo vía de acceso hacia el Gran Lago y 
luego cruzando el istmo de Rivas y embar-
cándose en Son Juan del Sur ero el tránsito 
de los norteomericaoos que iban de este 
hacia el oeste y viceversa. Lo consecuencia 
de esto lomo militar de Son Juan del Norte 
fue un conflicto entre Inglaterra y los Esta-
dos Unidos, que se resuelve por medio de 
un trotado suscrito a espaldas de Nicara-
gua. El tratado Cloylon Bulwer firmado el 
19 de abril de 1850, en donde se negocia 
el control compartido del territorio de Ni-
caragua por porte de ambos potencias. 

Asimismo, de acuerdo con Estados Unidos· 
Inglaterra consigue mantener su protectora~ 
do sobre lo Musquitia y Estados Unidos con-
sigue concesiones comerciales paro el capi-
tal norteamericano en la Costa Atlántico. 
Poro 1890 yo los inversionistas norteameri-
canos controlan el 40 o el 45% del comer-
cio de la Costo Atlántico y los ingleses han 
sido prácticamente desalojados. 

Más poro el desarrollo de las transforma-
ciones estructurales que su actividad ya 
produciendo, hace falto todavía superar un 

obstóculO jurídico-político: el que le planteo 
el control inglés lo Costo Atlántico. Sin em-
bargo, el debilitamiento del dominio inglés 
en lo Costo Atlántico permite al gobierno 
liberal del presidente José Santos Zeloya 
realizar la reincorporación de lo Costo 
Atlántica en 1894. Esto reincorporación en• 
cuentra lo opostCión de comerciantes y em-
presarios norteamericanos que se beneficia-
ban extraordinariamente de. la situación de 
protectorado que tenía la Costa Atlántico 
bolo los flamantes reyes moscos. 

Fue así que se formó una ligo de comer-
ciantes cuyo principal orgonizodor era lo 
casa B:-own Harvis E Al/en quienes toníon 
negocios en Bluefields, Río Escondido y Ciu-
dad Romo y con el apoyo de policías jamai-
quinos, el capital norteamericano así orga-
nizado reinstala al rey mosco y constituye 
un Consejo de Gobierno de lo Costo Atlón• 
lico entre cuyos miembros figuran el Gerente 
y el Cantador de lo coso Brown Harvis E 

Allen. El gobierno de Zelaya decide enton-
ces ocupar militarmente lo Costo Atlántica 
poro establecer el control del Estado nica-
ragüense sobre eso región del país. Esto es 
en el año 1894. El gobierno de Zeloyo in-
tento lo construcción de un ferrocarril hasta 
Monkey Point en la Costa Atlántico como 
uno formo concreta de proceder o lo inte-
gración socio-económico de.eso inmenso re-
gión. Sin embargo estos intentos no logra-
ron cristalizar jamás, por cuanto el gobier-
no de Zeloyo se tornó indeseable o los 

. oios de Estados Unidos por sus posiciones 
nacionalistas y por su negativo a someterse 
o las condiciones que le querían imponer 
le!: banqueros de Woll Street. El. imperialis-
mo entonces propicio su derrocamiento en 
el año de 1909 y luego envía su marinería 
para reinslolor en el poder político a lo vie-
jo y ultra reaccionario oligarquía conser-
vadora ya descartada por el avance de lo 
historio. Va a ser un conrador, empleado 
de uno compañía norteamericana minero en 
el Atlántico de Nicaragua, el escogido por 
los invasores yankees paro jugar el papel 
de presidente de Nicaragua: Addlfo Diez, 
que no pasó do ser un desteñido bufón que 
se hizo célebre por alcanzar los mós altos 
niveles de entreguismo y abyección por ser 
el mós grande vende-patria de nuestra his-
torio. 

Con la reincorporación o Nicaragua en-
tonces, no se logro producir uno verdadera 
integración económico, político y cultural 
entre la Costo Atlóntrco y el resto del País. 
Por el contrarío ,bajo los gobiernos con-
servadores impuestos por los Estados Unidos, 
se profundiza el abandono y el margino• 
miento. lo Costo Atlántica aumento su de-
pendencia de las compañías extranjeras, 
ahora norteamericanas, quienes crearon uno 
economía de enclave, dedicados a la ex-
tracción de los principales riquezas natura-
les y asalariando o gran porte de la pobla-
ción indígena y criollo e imponiendo la cul-
turo norteamericana. Fue implantado el sis-
tema del apartheid al interior de los enclaves 



madereros, bananeros y mineros; por ejem-
plo, es hasta lo nacionalización_ de los mi-
nas, después del triunfo de lo revolución que 
:a población de los poblados mineros por 
primera vez logra entrar a una serie de 
áreas que estaban exclusivamente reserva .. 
dos para los técnicos norteamericanos. 

lo economía de enclave crea relaciones 
que vinculan la producción directamente o 
!o rnefrópoli impedolisto, aislándola de la 
economía racional; por lo tonto, tal situa-
ción proporciono a los Miskilos que se han 
insertado en esa economía de enclave, uno 
base más poro el aislamiento o más bien 
por~ consolidar el ois1omien1o resultado de 
tontos siglos de manipulación colonial. Y en 
este proceso van cayendo en niveles de 
explotación y de miseria codo vez mayores. 

Los empresas norteamericanos, de ocuec.-
do con sus propios intereses, asumen los 
obras de infraestructura y servicios, mien-
tras los autoridades locales se subordinan 
totalmente o sus requerimientos; los servicios 
educativos dependen en gran parte de los 
diversos iglesias protestantes, particularmente 
de lo iglesia Morava. Su actividad se remon-
to al año 1849 y se vio facilitada porque 
no sólo asumieron los funciones religiosas 
sino también los educativas. Los postorés mo-
ravos forman porte importante de la estruc-
turo social de los comunidades Miskitos, 
forjaron nuevas formas de relaciones socia-
les, nuevos formas de asentamientos y gra-
ficaron el idioma consolidando el Miskito 
como lengua, es decir el miskito no tenía 
un alfabeto o uno formo de escrituro pro-
pia sino que le fue proporcionado por los 
postores moravos. Y en el campo ideológico 
lo religión preparó el terreno poro que los 
miskitos aceptaran sin mayor resistencia las 
nuevos íormas de explotación. 

Es inferesanle señalar que luego de ser 
un grupo dominante, privilegiado frente o 
los otros grupos étnicos en lo Coslo Atlán-
tico, posan casi al fondo de lo escala social 
cuando los compoñias norteamericanos de 
enclave son los que dominan lo región. Sin 
embargo, ante eso brusca caída en su sta-
tus, no hay uno resistencia significativa de 
parle de los miskilos. Ahí iuega un papel 
decisivo del trabajo ideológico de lo igle-
sia moravo, 

los gobiernos que se suceden en Nicara-
gua después de que lo intervención norte-
americana es expulsado por la heróica re-
sistencia del Ejércilo Defensor de la Sobe-
ranía Nacional encabezado por el General 
Augusto César Sandino, que es el gobierno 
de la dictadura somocisto, continúo una po-
lítica de abandono, de desinterés hacia la 
Costo Atlántica y de facilitar la explotación 
de los riquezas naturales por parte de los 
empresas norteamericanas en lo región. Y 
como producto de esta historio colonial y 
neocolonial, la revolución heredo en lo Costo 
Atlántica, en los Miskitos, una minoría des-
confiada, con una profunda frustacián his-
tórico, que ha asimilado el racismo como 
un valor positivo, que vive en un estado de 

gran atraso económico y que ha sido some-
tido a un proceso de sustitución cultural. 
Sobre esta realidad deformada por largos 
años de colonialismo es que el imperialismo 
norteamericano trata de montar uno de sus 
tantos planes contra lo Revolución Popular 
Sandinista. 

ANTECENDENTES INMEDIATOS 

Y esto lo vamos o ver mós claro al exa-
minar los antecedentes mós inmediatos de 
la problemática en la región. En julio de 
1974 Mary Hamlym, una norteamericana que 
llega a lo Costa Atlántico como porliciponte 
de los cuerpos de paz, funda en Sin Sin 
una organización que se llamó "Alpromisu" 
que quería decir "Alianza para el progreso 
de Miskitos y Zumos". Esta organización, 
apoyada por los moravos, postulaba en prin-
cipio lo defensa y promoción étnica de los 
miskitos y zumos. En lo práctica las activida~ 
d8s que desplegó fueron de corte asistencia-
lista y de carácter semireligio~o. las reinvin-
dicaciones que plantearon fueron básica-
mente los siguientes: 

-Derecho de las comunidades o admi-
nistrar ~us propias tierras. 

-Derecho a uno educación formol que 
tuviera en cuento sus propios valores. 

-Derecho a cultivar la tierra de acuerdo 
o los tradiciones comunitarios de sus indí-
genas. 

-Y derecho a dirimir su conflicto de 
acuerdo a sus leyes indígenas. 

Estas rcinvindicacioncs fuoron planteados 
en distintas reuniones de lo Organización 
Mundial de los Pueblos Indígenas. ALPRO-
MlSU nunca hizo planreomientos que fueran 
más allá de dichas reinvindicaciones, ni mu-
cho menos planteó un enfrentamiento o lo 
dictadura somocista. La dictadura somocista 
desconoció y obstaculizó lo acción de Al-
PROMISU. No podía, lógicamente, recono-
cer f!i atender las demandas de los indíge-
nas por cuanto afectarían los intereses de 
las transnocionales que amparaba y sus pro-
pios intereses en la región. Pero AlPROMISU 
en sus cinco años de existencia no llevó a 
cabo nunca un pion de lucha beligerante 
paro la consecución de los reinvindicaciones 
legítimas qu~ planteaba, mucho menos du-
rante ese tiempo buscó establecer un con-
tacto con el Frente Sandinisto o vincularse 
de alguna manera a la lucha revolucionaria 
que todo el pueblo libraba contra la dicta-
dura somocisto. 

Sin embargo, apenas ocho días después 
del triunfo revolucionario, el 27 de Julio de 
1979, los dirigentes de esta organización 
hocen llegar o la Junio de Gobierno de 
Recoristrucción Nacional una corlo donde 
le hacen conocer, en nombre de los mis-
kilos y zumos, algunos planteamientos, y 
con sorpresa vemos que demandan del go-
bjemo Revolucionario, apenas ocho dios des-
pués del triunfo, por una parte tener repre-
sentación en todos las organismos del esta-
do; poder judicial, poder legislativo, en el 

Consejo de Estado, representación onfe el 
organismo que rectoree la actividad de la 
Costa Atlántico, la orgonizoción y adminis-
tración de los municipios de Puerlo Cabe-
zas, Wospón, Siuno y Bonanza, es decir, 
los centros donde se realiza lo actividad 
minera mós importante del país Y que tiene 
un valor estratégico poro toda la noción; 
la explotación de las tierras que los arre-
bató el somocismo y por último, la organi-
zación de los trabaiodores misk.itos y zumos 
de acuerdo a sus propios valores interes_es. 

Llamo entonces la atención el repentino 
salto en lo calidad de los reinvindicociones 
que esto organización planteaba al somo-
cismo y lo que después plantean o la Re-
volución. 

A partir del triunfo del pueblo, lo revo-
lución manifiesta desde un primer momen-
to su voluntad política de terminar con el 
aislamiento y lo marginación o lo que han 
estado somelidos los indígenas de lo región 
Atlántica de nuestro país y su decisión de 
respetar y rescatar, por primera vez en lo 
historia¡ /os valores culturales de los indí~ 
genes. Es durante lo realización del quinto 
congreso de ALPROMISU donde esto or-
ganización se transformo en Misurosoto que 
quiere decir Miskitos, Zumos, Romos, uni-
dos con los Sondinistas. En esa ocasión 
Misurasta se define como "uno organiza-
ción que defiende y, consolido lo revolución 
Sandinista en nuestro medio" es decir, el 
medio de los Miskilos. Lo dirigencio de Mi-
surosata proviene casi en su totalidad de 
ALPROMISU y se convierte rápidamente 
Steadman Facoth como su máximo dirigente, 
quien recién el triunfo se presenta a Puerto 
Cabezas haciéndose llamar Comandante y 
-se dice delegado plenipotenciario de la Di-
rección Nacional paro Zeloyo Norte. 

LA REVOLUCION 

La Revolución decide enfrentar la enorme 
tarea de transformar los antiguos sistemas 
de explotación y opresión heredados, pues 
si bien los indígenas de lo Costo Atlántico 
no habían sido alocados por las bombas 
genocidos como sus hermanos de Monimbó 
en el Pacifico, el imperialismo y lo dictadura 
habían dejado en escombros su sistema de 
vida y sus tradiciones culturales. 

La Revolución convierte a Misurasato en el 
interlocutor natural en representación de las 
comunidades indígenas, esperando con ello 
establecer la comunicación necesario para 
que los esfuerzos del gobierno revoluciona-
rio tomaran en cuento las necesidades, los 
particularidades y los valores de estos mi-
norías élnicas. Esa, después veremos, se con-
virtió en uno trompa paro la revolución. El 
gobierno revolucionario en medio de los 
pobrísimos recursos heredadas producto del 
saqueo somocisto, de la destrucción de la 
noción, de lo mayor parte de su infraestruc-

tura como producto de la guerra de libera-
ción, a pesar de la inmensa deuda heredada 
y con lo imperioso necesidad de concentrar 
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la mayor porte de los esfuerzos en la rehabi-

litación de las fuerzas productivds del país, 
toma sin embargo la decisión de consagrar 
importantes recursos hacia la Costa Atlán-
tica •a fin de lograr la consecución de las 
verdaderos derechos humanos de la pobla-
ción de eso región. 

En el campo de lo educación o inmedia-
tamente después del triunfo se envían hasta 
385 maestros, lo que significó aumento del 
84 % en relación de los que existía antes de 
lo Revolución. El número de escuelas se au-
mento en un 109%. Se inicio y se realiza 
una campaña de olofobetlzación en lengua 
mis~ita, zumo, criolla, en un esfuerzo abso-
lutamente sin precedentes en América Latina, 
que alfabetizó o 12,500 indígenas y estable-
ció la base para conlinuor un trabajo de 
educación de Adultos. El Ministerio de Cul-
tura, por su parte, inicio los gestiones para 
la obtención de ayudo económica necesaria 
para instalar el proyecto de la universidad 
indígena, única en su naturaleza en el Con-
tinente y que Tendría recintos en Monimbó 
y en la Costa Atlántico. En el campo de 
salud, los esfuerzos del gobierno revolucio-
nario son también de gran magnitud. Antes 
del triunfo de la revolución existían 12& per-
sonas en el servicio médico; después del 
triunfo de la revolución esta cifra aumenta 
en un 348%; solamente a principios de la 
revolución se enviaron 574 como personal 
médico y para-médico, y se construyeron 114 
puestos de salud, en oposición a los 43 que 
existían antes de 1978. En el campo poi~ 
el gobierno asigna a Misurasata una repre-
sentación en el Consejo de Estado. Las in-
dustrias mineros son nacionalizados y el 29 
de Febrero de 1980, mediante un decreto de 
lo Junio de Gobierno de Reconstrucción Na-
cional, se reconoce el derecho de todos los 
trabajadores mineros, lo mayoría de los cua-
les son miskitos, a ser protegidos por el 
Seguro Social, ampliando sus derechos y 
prestaciones y reconociendo la jubilación y 
cobertura por riesgos profesionales o los 
obreros y a sus familiares, derechos históri-
camente desconocidos por los empresas 
transnacionoles y por el somocismo. Con 
grandes esfuerzos se han logrado reactivar 
algunas empresas que fueron abandonados 
por sus propietarios al triunfo de lo revolu-
ción. El Banco Nacional de Desarrollo en 
el periodo de 80/81 otorgó crédito poro la 
producción agrícola por valor de 36 millo-
nes de córdobas. Esto cifra represento 13 
veces más del crédito habilitado a los cam-
pesinos miskitos en el período 78/79, es de-
cir, el año anterior al triunfo de la Revolu-
ción. Se implementan importantes planes de 
desarrollo forestal. En en campo de abaste-
cimiento de productos básicos a la pobla-
ción se inicia un gran esfuerzo para llegar 
a las comunidades mós ole¡adas que tradi-
cionalmente no tenían facilidad poro acce-
der o los bienes de consumo, básico. Se 
aumentó en 30 el número de centros de aco-
pio. En Zeloya Norte se abrieron 122 nue-
vos expendios populares. El costo de los 
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productos de primero necesidad como la 
sal, el azúcar, el arroz, etcétera, disminuyen 
en algunos casos hasta en un 100%. 

EL PLAN DE MISURASATA 

tSin embargo, qué es lo que ocurre en el 
otro extremo? Ahora comprendemos que lo 
acción de Misurasata fue desde el triunfo 
do ,la Revolución el producto de una polí-
tica fríamente calculada y diseñada por el 
imperialismo Yonkee. Mientras la Revolución 
actuó con absóluta honestidad y con uno 
gigantesca voluntad de solucionar los pro-
blemas históricos de lo población indígena 
en el menor plazo posible; mientras lo revo-
lución obtenía logros significativos en ma-
teria de educación, salud, abastecimiento, 
comunicaciones, etcétera, se desarrollaba 
una actividad dirigido por parte de Misura-
sata, la cual capitalizaba frente a la pobla-
ción miskita los logros del gobierno como 
si fueran resultado de su propio acción en 
contra de lo voluntad del gobierno. Incluso, 
lo compaña de alfabetización en lenguas, 
en la que fueron los propios indígenas los 
monitores, los alfobctizadores y en gran me-
dida a quienes .se les dejó la organización 
de la campaña, fue una gran jornada de 
propagando contrarrevolucionaria. Entonces, 
mientras por un lado ellos reivindicaban 
frente o la población los logros de la Re-
volución como conquistas arrancadas al go-
bierno, por otro lodo iban variando radical-
mente el sentido y lo profundidad de las 
reinvindicaciones que en un inicio e históri-
camente habían planteado los miskitos. 

A manera de ejemplo, vamos o comparar 
dos planteamientos que sobre lo tierra hace 
Misurasoto: uno en 1980 y otro en 1981. En 
1-980 el programa de Misurosota planteaba 
lo siguiente: "Nuestro gobierno revoluciona-
rio debe reconocer y gardntizar a cada una 
de las comunidades indígenas lo propiedad 
de su territorio, regislrándolas debidamente 
y en formo de propiedad colectiva, inalie-
nable y sulicienlemenfe ex/ensa paro asegu-
rar e/ incremento de los poblaciones". Esta 
reivindicación se corresponde con la tradi-
ción, con lo historio de lo comunidad. Pero 
en 1981 sostienen un planteamiento total-
mente contrario y dicen: ··Nueslro derecho 
territorio/ milenario se contrapone af de pro-
pietarios por comu'nidodes, que siempre se 
ha lrolado de imponernos, con el ci.Jal no 
estamos de acuerdo Por ser ofenlario a 
nuestros intereses y convicciones de pueblo 
con derechos propios" En un año ya no 
estón de acuerdo con que se entreguen las 
tierras o los comunidades indígenas sino que 
reclaman una porción de 45,000 kilómetros 
cuadrados del territorio nacional, que es casi 
todo el departamento de Zelaya y posan de 
un planteamiento legítimo a un planteamien-
to separatista. Y para quienes tengan dudo 
sobre el sentido separatista de este plantea-
miento agregan lo siguiente; "El derecho o 
lo tierra incluye los derechos a la superficie 
y el subsuelo, plenos derechos a las aguas 

;nternas y de la costo; es decir, derecho 
oberono total y absoluto sobre una porción 

del territorio nacional. Ademós, en este te-
rritorio habitarían miskitos, zumos, ramos y 
criollos, pero estarían excluidos los mestizos 
o "españoles" como son llamados, es ,decir, 
tendrfon que haber sido expulsados de ese 
territorio más de 170,000 campesinos pobres 
que a lo largo de muchos décadas se han 
ido asentando en esi;! territorio. No hay du-
da que además de separatista esto proyecto 
impulsado por lo dirigencia de Misurosota 
es profundamente· racista. Nosotros vemos 
aquí resurgir los valores y las concepciones 
que por siglos el colonialismo inculcó en es-
tos comunidades. Y surgen solamente como 
producto de una acción consciente y de un 
plan dirigido a lograr ese objetivo. 

Toda esto tiene una paradoja. Durante 
décodaS el régimen somocista mantiene a la 
población indígena en la más absoluto mi-
seria y los dirigentes de ALPROMISU se li-
mitan o levantar caSi vergonzosamente algu-
nas tímidas reivindicaciones. 

Viene lo Revolución y a pesar de que en 
un año se hace más, se conquistan mós lo-
gros poro lo región que en todos los años 
de la dictadura somocista, surge con beq-
geroncio un planteamiento separatista. Está 
cloro lo mono del imperialismo actuando 
desde lo dirigencio de Misu~osata para en-
frentarla o lo Revolución más aún si tomamos 
en cuento que Misurasata pasa · a recibir fi-
nanciamiento de AlD; que sus dirigentes es-
tablecen contactos con los partidos políticos 
de derecho, que existe financiamiento norte-· 
americano paro una· rodio que funcioria en 
lo Íegión y para las instituciones S?Ciales de 
los iglesias. Entonces, nosotros vemos por 
~n lodo planteamientos que avanzan en su 
radicalismo y por otro lodo uno "mayor pe-
netración económica de instituciones d6I go-
bierno norteamericano, una intensificación de 
la penetración ideológico de las iglesias y la 
preparación de un enfrentamiento con- la re-
volución. Porque estos planteamientos y otros 
que los acompañan no se limitan a ser pre-
senlodos al gobierno revolucionario,- sino que 
se agitan como un programa concreto entre 
los comunidades, los cuales comienzan a 
trotar de poner en práctica algunos• de los 
postulados de dicho programa. Y a comien-
zos del año pasado en álgunos comunid0-
des comienzan a impedir el libre tránsito de 
los funcionarios gubernamentales, comienzan· 
a establecer impuestos y a cobrar impuestos 
para lo realización de determinados activi-
dades, inclusa los que beneficiaban a los 
propias comunidades, es decir, comienzo o 
materializarse el proyecto separatista bo¡o 
nuestros propias narices. Todo esto lo hace 
Misurasata aprovechando la confianza, la 
buena fe de la Revolución que realmente 
confió y quiso establecer un proyecto revo-
lucionario auténtico en la Región .. 

Esto situación se fue complicando rápida-
mente y ya el sepg,atismo ap0reció no sólo 
como una idea sino como un pion de ac-
ción concreto, es una situación real. Dado 



el nivel de desarrollo ~~onómi~o y c~ltural, 
los pueblos de esta regto~ no flen~n ninguna 
posibilidad real de una _vi_do separada. Ho_n 
sido históricamente subs1d1ados por el Pac1-
fjco 85 decir, por los zonas donde se con-
0;,0 el mayor desarrollo de las fuerzas 

';oductivos en el País: Tradicionalmente ha 
ido poro alió ayudo alimenticio suplementa-
rio, ayuda médica, programas educativos 
especiales, etcétera, etcétera, efcétero, que 
no se susfenton con lo propio actividad eco-
nómico de lo reglón. los únicos que podrían 
berieficiarse de este proyecto separatista es 
el imperialismo norteamericano. Anle eso si-
tuación el gobierno revoludonario decide 
detener o Steodman Fogoth, que ademós re-
sultó ser agente de lo Oficina de Seguridad 
de Samoro, comprobado en los expedientes 
encontrados en los archivos de lo Seguridod 
y por sus propias declaraciones. Otros diri-
gentes fueron detenidos y puestos rópido-
mente en libertad. Hoy una protesta de la 
población miskifa ante la delención de Steod-
mon Fagoth, y la revolución, el gobierno 
sobrevalorando los errores cometidos por 
lo revolución y subvolorondo las intenciones 
y lo acción contrarrevolucionario de imperia-
lismo, decide dar lo liberrad condicional o 
Sleodmon Fagoth, para hacer un nuevo in-
tento de resolver el problema por lo vio del 
diólogo, por lo vía pacífica, por la vía del 
enlendimiento. Sin embargo, se demosrró des-
pués una acción ollomente ingenuo. Recien-
temente Steadman Fagoth declaró al Miami 
Herold, que desde Enero de 1981, la direc-
ción de Misurosata había decidido decla-
rar lo guerra total o lo Revolución San-
dinisla y al Frente Sondinisto de liberación 
Nocional. 

Y ese anuncio de lo declaración de guerra 
lo hicieron en los actos de clausuro de lo 
cruzada de alfabetización en Lenguas. 

lógicamente Steodmon Fagoth aprovecho 
las circunstancias de su liberlad condicional 
para escapar paro Honduras y arrostrar tras 
si o grupos impo,-tonles de lo población Mis-
~ita, Y entonces comienza o desenvolverse 
Y0 con toda claridad el plan imperialista. 

los contrarrevolucionarios reciben inme-
diato apoya por porte del ejércitó Hondu-
beño. Sleodman Fogoth se mueve con todo li-

ertod por el lerrilorio Hondureño, vío¡o a 
los ~slodos Unidos, tiene financiamiento en 
~a~lldodes suficientes, lo rodio controrrevo-
1 uc1onoria 15 de Septiembre, manejada por 
;s samociSlos Y Ex-G.N., comienzo a brin-

ar toda el apoyo a la actividad de los 
contrarrevolucionarios; los medios de propo-
go_ndo internacional, los transnacionales mo-
ne¡ados Por el imperialismo comienzan a ha-
~er un eco exagerado de la problemática 
os que salen a Honduras se organizan e~ 

~lompomentos y comienzan o prepararse mi-
1 ormente. 

s Mientras lento, en el interior del país Mi-
z:asota Posa o lo clondeslinidad y ca~ien-
csf 

O 
preparar uno sublevación armada. Este 

co~e;za organizativo de Misvrasato estaba 
p ementada por la acción propogondís-

tico e ideológica de un importante sector de 
la iglesia, de lo iglesia Morava en primer 
l~~or y en segundo lugar de lo iglesia Co-
1~_!,ca, que se convirtieran en el partido po~ 
lit1co de los contrarrevolucionarios, incitando 
0 la población, a Partir de lo influencia re-
ligioso que en esa región es extraordinaria-
mente poderosa como ya explicamos, para 
llevar o lo población o uno posición C/R. 
Toda esle pion estaba por culminar en una 
acción o realizarse en Diciembre del año 
pasado que fue denominada por ellos El 
PLAN DEL OPERATIVO "NAVIDAD ROJA". 
Este pion tenía por objetivo producir un 
levantamiento generalizado en lo población 
Misklla de Zelaya Norte, o· partir de lo toma 
militar par parte de los bandos contrarrevo-
lucionarias de los poblaciones que estaban 
asentadas o lo largo del Río Coco. 

El levantamiento generalizado permitiría 
lo intervención de fuerzas e><lron¡eros de or-
gQ.nismos internacionales poro dar su apoyo 
Y reconocimiento o los fuerzas insurrectas y 
de esto manero concretar el plan separolis~ 
ta. {Eston ahí subrayados en Rojo en ese 
mapa, los comunidades que fueron objeto 
de incursiones armados por parte de las 
Bandos contrarrevolucionarios, y los flechas 
indican los puntos que ibon a ser objetos 
de ataque en el plan "Navidad Ro¡o"I (Ver 
Anexo 1 y 2}. Entre los asesinatos cometidos 
por estos bandos cabe destocarse el del 
oficial del Ministerio del Interior "GRANI-
CIO EDEN TOM", quien ero un criollo, fue 
llevado o Honduras y torturado ahí hoste su 
muc~lc. Durante el mes de Diciembre los ac-
tividades militares se incremenlon notable-
mente dejando en eso ocasión un soldo de 
34 muertos entre miembros de los Fuerzas 
Armados Sondinistos y pobladores de las 
comunidades de Andres Toros, Aroug, San 
Carlos, Asang y Crasa. Debe destocarse en-
tre los ocios criminales conlrorrevoluciona-
rios, la violación de las miskitas Doctoro 
Mirno Currighon, responsable regional de sa-
lud, lo enfermera Regino Lewis, quienes fue-
ron secuestradas y violados en múltiples oca-
siones y luego devueltas a territorio nicara-
güense. Es importonle resallar el origen mis-
kilo de estos compañeros y de varios de los 
muertos en los acciones contrarrevoluciona-
rios, lo que pone de manifiesto que no es 
simplemente uno lucho por uno reivindi-
cación de carácter étnico, sino que lo lu-
cho que dirigen estos elementos tiene una 
doro orientación político conlrorrevolucio-
nario. Parque lo Doctora Currighan es vic-
timo de su agresión, simplemente, porque 
está con lo Revolución, y así otros miskitos 
que trabaion con la Revolución son cons-
tantemente amenazados a través de la Radio 
15 de Septiembre, hostigados en su caso, 
reciben anónimos, ele. ele. Hoy incluso uno 
cario que nosotros capturamos en lo que 
orientan a una persono en uno comunidad 
de que se identifiquen a los colaboradores 
del sandinismo parque o esos los van a ma-
tar. Durante el mes de Enero se realizan 
mós aloques, emboscados, destrucción de 

puentes Y asesinatos o miembros de las 
Fuerzas Armadas y pobladores de los co-
munidades adyacentes al Ria Coco, toles 
como Raili, Truscayary, Sixsayori y airas; 
violaciones espacio aéreo nicaragüense con 
aviones y helicópteros hondureños que sobre 
volaron las comunidades de leimos, Son Car-
los Bilwaskarma y Asong. y movilización de 
tropas hondureños al otra lodo de las fron-
teros. Estos aloques, prócticomenle cortan 
el Río Coco que es lo único vía de comuni-
cación que lienen esas comunidades; no hay 
comunicación ni por fierro, ni por aire mós 
que por aguo. los conslanles emboscados, 
muchas de ellos realizados desde el lodo 
hondureño; casi lodos realizados desde el 
lodo Hondureño, llegaron en un momento 
determinado o paralizar lo circulación por 
el ria Y o impedir el abastecimiento de lo 
comunidades; en eso situación los bandos 
llegaban o los comunidades a trotar de lle-
vórselas hacia el lado Hondureño ofrecién-
doles los cosos que con su acción ellos mis-
mos habían impedido que les llego,o. 

Otra coso imporlanle a recalcar, es el 
corócler religioso que los contrarrevolucio-
narios le han dado a sus acciones, por ejem-
plo, la violación de lo Doctora Currighon, 
ocurre mientras un grupo esló entonando 
cánticos religiosos: algunos grupos que eslo-
bon recibiendo entrenamiento militar lo ha-
cían acompañados también Por cónlicos re-
ligiosos. los principales dirigenles de los ac-
ciones armados conrrarrevolucionarios han 
sido postores de la Iglesia Moravo. Es decir, 
nosotras vemos aquí como lo iglesia moravo 
juego un clara papel dirigente de toda lo 
actividad conlrarrevolucionario, o seo, no 
solamente de aparato de propaganda y di-
fusión, sino además, como organizador de 
las acciones armadas; aprovecha el control 
ideológico que tiene sobre lo población 
poro enfrentarla o la Revolución. Este plan 
repite una vez mós lo historio de las Miskitos; 
ser urilizados por los pote!1cios coloniales y 
en este caso por el imperialismo en contra 
de sus propios hermanos, en contra de su 
pueblo, en conlro de lo única posibilidad 
que tienen realmente de satisfacer sus legi-
timas aspiraciones y sus legítimos reivindica-
ciones. la intervención norleamericano en 
este plan últimamente ha quedado totalmen-
te de manifiesto yo que llegaran al extremo 
de llevar o Steadmon Fogoth al Deporla-
mento de Estada a declarar públicamente y 
de esa manero alimentar lo compaña contra 
la Revolución Sondinisla. 

LA EVACUACION 
Ante esto siluación, el Gobierno Revolu-

cionario decide evacuar las poblaciones que 
estén en los márgenes del Río Coco; en pri-
mer lugar por una rozón de defensa; no 
ero posible proporcionarle protección a eso 
población yo que estaba disperso o lo largo 
de más de 200 km., en pequeños comunida-
des, en pequeños agrupaciones, no habían 
fuerzas suficientes poro colocorlas en todos 
esos lugares. En segundo lugar, en rozón 
de lo propio sobrevivencia de los comuni• 
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dades, las cuales ya estaban comenzando 
o padecer de hambre y enferm~dodes, en 
vista de la imposibilidad de suministrar los 
alimentos y las medicinas. En tercer lugar, 
en busca de proporcionarles condiciones de-
bida's superiores a las que tenfan en las 
márgenes del Río Coco. 

Y se realizó lo evacuación. Esta evacua-
ción fue uno operación realmente comple-
jo, difícil, de gran envergadura. Primero, 
por que no hay medias de transporte, no 
hoy posibilidad de transporte, la población 
tuvo que salir a pie, hasta un punto a dónde 
logramos hacer llegar uno <::orrelero cons-
truida expresamente paro acortar lo distan-
cia que las poblaciones tenían que recorrer 
a pie; esa carretero llegó hasta uno comu-
nidad que se llamo "SANTA FE". Sin em-
bargo las mujeres embarazados, los enfer-
mos, los ancianos y los niños fueron todos 
sacados a través de avión y helicóptero. 
Fueron centenares de horas de vuelo. Sola-
mente a la Fuerzo Aérea Sandinisto la eva-
cuación le significó un gasto de C $ 700.000 
dólares, cifro muy grande poro nuestros li-
mitados recursos económicos. Sin embargo 
invertida con decisión por el Gobierno Re-
volucionario poro hacer menos difícil el ya 
difícil proceso de evacuación; es así que 
no hoy una sola boja por enfermedad o ac-
cidente en eso evacuación ton prolongada. 
No se nos murió ni un niño, ni uno persono 
enfermo con anterioridad como resultado del 
traslado. Se hizo un trabajo de persuasión 
previo o lo evacuación los líderes de las 
comunidades, los pastores, promotores do 
salud, explicaron pacientemente o lo pobla-
ción lo necesidad de salir de lo zona y có-
mo se realizaría lo evacuación. las comuni-
dades en gran medida entendieron la nece-
sidad de lo reubicación, o pesar de que fue 
una decisión doloroso yo que muchos de 
ellos tenlon incluso familiares al otro lodo, 
en Honduras. A pesar de que o través de 
la Rodio 15 de Septiembre el pesiar moravp 
Silvia Diez llamaba o los Miskilos a cruzarse 
el río, omenozóndolos can terribles predic-
ciones sobre su futuro si aceptaban la eva-
cuación, gracias o ésto labor de persuasión, 
lo evacuación se realizó volunloriamenle por 
parte de los comunidades Miskitas, que no 
ofrecieron ninguna resistencia y permitió el 
1raslado rápido y seguro de lo población. 

Algunos grupos que quisieron trasladarse por 
el río fueron secuestradas y llevados o Hon-
duras, incluyendo niños y muieres enfermos. 
El propósito después dicho por los mismos 
contrarrevolucionarios en lo Rodio 15 de 
Septiembre, ero el de crear campamentos 
de refugios en Honduras paro justificar lo 
ayudo de organismos internacionales y apro-
visionar así o los campamentos militares. 

Se establecieron puestos médicos en don-
de habían pediatras y un ostetra. Cada niño 
luvo derecho durante la evacuación a un 
lilro de leche diario. Desde lo radio que 
funciona en lo T ronquera todos los pobla-
dores enviaban menso¡es a sus familiares ci-
tándose en los puntos de reencuentro, e in-
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cluso llamando aquellos que estaban en el 
lodo hondureño a cruzarse hacia Nicara-
gva, desmintiendo los acusaciones de los so-
mocislos. 

Realmente muchos anécdotas pueden na-
rrarse de este episodio de lo historio de los 
miskitos, onécdolas llenos de emoción, de 
tristezas, pero también de esperanza. Esta 
acción de la Revolución frustró el pion cri-
minal y separatista del imperialismo, y esto 
ha provocado su rabia y la intensificación 
de la campaña inrernocianal contra lo Re-
volución. 
LOS REASENTAMIENTOS 

Paro finalizar, queremos exponer los con-
diciones y los perpeclivos del lugar a donde 
fueron reubicados los pobladores Miskilos, 
en comparación con los condiciones en que 
vivían onleriormente. En la margen del Río 
Coco, ellos estaban obligados o uno ogri• 
culturo de subsistencia; los pobladores se 
veían obligados o producir con escoso po-
sibilidad de acumular excedente debido o la 
escasez de tierras cultivables que los obli-
gaba incluso o cultivar ·en porte en el terri-
torio hondureño. Otro elemento ero la poco 
accesibilidad de lugar, lo única vía de ac-
ceso ero el río; las frecuentes innundociones 
son un factor más poro describir las condi-
ciones; durante el invierno el río se crecía 
e innundaba lo población; prácticamente 
cada 2 ó 3 años se convertían en donmifi-
codos y tradicionalmente se organizaban 
grandes colectas y ayudas para enviar a los 
pobladores del Río Coco. Estas comunida• 
des eran "donmificadas históricos". 

Debido a estos factores mencionados, ero 
lógico que se generaran altos indices de tu-
berculosis en lo población, desnutrición in-
fantil y todo suerte de enfermedades, apar-
te de la miseria cultural y el abandono en 
que se encontraban; con lo reubicación, 
nosotros queremos no solo proteger o las 
comunidades, sino resolver éste problema 
histórico. Para lo ejecución del plan se eli-
gieron zonas con condiciones similores o 
los del rfo en cuanto o flora y fauno. (los 
puntos escogidos son los puntos señalados 
en azul sabre eso línea punteado que es 
uno correlero que une las minas con puente 
Cabezas) (Ver anexo 1 y 21. los asenta-
mientos se ubican en lo zona geográfico 
que los miskitos consideran cama su habitat 
natural. El diseño arquitectónico de los al-
deas trotará de reproducir las mismos rela-
ciones sociales básicos y lo estructura co-
munal. los zonas tienen una adecuado comu-
nicación y es factible, a cÓrto plazo, instala~ 
los servicios de luz y CJGUa potable, el trans-
porte yo existe y se dispone en este mo-
mento de servicio de salud, como nunca 
antes habían conocido en sus comunidades; 
se les van a entregar tierras, se les van o 
dar títulos de propiedad, sobre 2 parcelas: 
una parcela pequeño para que instalen su 
caso, lo suficientemente grande paro que 
puedan tener sus chanchos, sus gallinas y 
sus animales domésticos, y otro parcela gran~ 
de para que realicen sus cultivos, los cuales 

podrán organizarlos en forma de coopero-
livo o comunal según tradicionalmente lo 
han hecho. Esto tierra será titulada . y se les 
entregará lo propi~dod de lo mismo. El oro-
yeclo abarco 53,543 hectáreas de tierra (en 
toda eso zona donde están los punlos azu-
les) (Ver anexo 1 y 2). Se han previsto faci-
lidades para lo construcción de iglesia, de 
escuelas y de Centros Comunales; en este 
momento se encuentran en una situación de 
provisionalidad de champas temporales, pero 
yo se inició lo norificoción, lo entrego de 
parcelas y están lisias para ser trasladadas 
hacia alli a los primeras 300 viviendas pre-
fabricadas que ya el Gobierno tiene lisias 
oquí en el Pacífico. 

Realmente éstos nuevos reosenlomientos 
significan poro los pobladores miskitos la 
posibilidad de un cambio cualitativo en sus 
condiciones de vida, y este cambio cualita-
tivo en sus condiciones de vida, nosotros 
prelendemos realizarlo sin la destrucción de 
sus !rediciones, de sus valores e incluso 
de sus formas de organización social. El go-
bierno revolucionario emitió una Declara-
ción de Principios el año posado donde de-
fine su posición frente o los minorías étnicas 
y establece como un principio básico el res-
peto a la culturo, a la lengua, al derecho 
o la tierra, el derecho, incluso, o recibir be-
neficios por explotación de lo madero que 
se realice en eso zona, fomerlto y la promo-
ción de los costumbres y las tradiciones ya 
casi olvidadas incluso por ellos mismos. 

Vamos a respetar todos estos derechos. 
Vamos a resolver este problema dentro de 
un marco que sea ejemplo para Américo la-
tino. 
CONCLUSION 

Pero estamos cloros y debemos estor to-
dos cloros de que esle esfuerzo lo realiza-
mos ba¡o un extraordinario asedio y ocaso 
de parte del imperialismo; que no siempre 
ha sido posible poner en práctico los prin-
cipios y las formas que nosotros hemos que-
rido poner en práctico; no siempre ha sido 
posible de¡orles toda la ouronomia que teó-
ricamente nosotros hubiéramos querido de-
jarles, porql/e, la lucho de las minorios mis-
kilos por sus reivindicaciones estó subordi-
nado o airo lucha más grande, al esfuerzo 
del imperialismo por destruir la Revolución 
Sondinisto y al deber y el derecho de Jo 
Revolución, por defender el poder revolu-
cionario Y las conquistas del pueblo nicara-
güense en su conjunto. lo que realmente esta 
ocurriendo en lo Costa Atlántico es un epi 4 

sodio más del enfrentamiento histórico de 
nuestro pueblo contra el imperialismo yanqui, 
que esto vez utiliza o los Miskitos a través 
de sus dirigentes contrarrevolucionarios, pero 
que en otras parles utilizo a los bandos C/R 
samocistos, utilizo a los aparatos ideológi-
cos en el interior del país como "lo Prenso"; 
utiliza a los partidos reaccionarios; utiliza 
todo el arsenal de armas políticas, terroris-
tas, de que dispone el imperialismo para des-
truirnos. 

Eso es lo verdad de la situación de lo 
Costo Allóntico. 




