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IDENTIDAD ETNICA_ Y ELJ:CCIONES: 

En la recolección y traducción de documentos participaron los siguentes 
integrantes del Equipo de Antropología del CIDCA-RAAN: Adela Williams, Glennis 
Escobar, Adolfo Mendoza, Melba McClean, Elmaira Reyes, Jacquelyn Fedriks y 
Adán Silva. 

L 
os acontecimientos en mate 
ria electoral que ha vivido re 
cien temen te nuestro país 
pueden ser vistos desde la 

óptica de la cultura política, enten 
diendo por ésta aquel conjunto de 
prácticas sociales dirigidas hacia el 
poder y que están dotadas de una 
ideología. 

El hecho de tratar el tema de las 
elecciones en el marco de la multíet 

nicidad que caracteriza a la Región 
Autónoma del Atlántico Norte 
(RAAN), y de su interacción con el 

· estado y sociedad nacionales, a nues 
tro parecer hace 'mucho más útil el 
concepto de cultura política, puesto 
que los sujetos de estas prácticas so 
ciales están dotados de identidades 
étnicas diferenciadas y, más aún, con 
tradictorias entre sí, 

Cultura política . es un concepto 
que �mos para categorizar las ma- 
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nifestaciones sociales que expresan 
una práctica constante de cualquier 
grupo social alrededor del orden y el 

. poder. El concepto refleja por tanto 
la dinámica histórica de nuestra so 
ciedad, y abarca no solamente a quie 
nes pretenden el poder sino además a 
quienes lo detentan. 

- La identidad étnica hace referencia 
a las relaciones solidarias tejidas his 
tóricamente por conjuntos socío-cul- 

. turales heterogéneos, atendiendo a 
formas de etnicidad que responden a 
características sociales, económicas, 
lingüísticas, ecológicas, jurídicas, re 
ligiosas y culturales que imponen 
ciertas formas de diferenciación. 

El ámbito de la cultura política re 
gional -e inclusive nacional- ha si 
do poco tratado en Nicaragua; en re 
alidad, el etnocentrismo y el racismo 
que ha caracterizado a nuestra socie- 

. dad y el distanciamiento espacial y 

social entre el Caribe y el Pacífico, 
han provocado un mayúsculo desco 
nocimiento de la cultura política mul 
tiétnica existente en el antiguo De 
partamento de Zelaya. 

Las elecciones del 25 de febrero de 
1990 han mostrado, sin embargo, un 
alto indice de participación de la po 
blación costeña; esto a nuestro pare 
cer responde a un fenómeno de apro 
piación cultural, fenómeno mediante 
el cual un grupo socio-cultural ad 
quiere el control de lo que antes le 
fue ajeno o impuesto (Bonfil; 1987: 
106). 

Pero la cultura política no se refie 
re exclusivamente a los procesos elec 
toralf!S, pues éstos son sólo una im 
portante expresión. Lo atractivo 
resulta del interés particular demos 
trado por el grupo étnico, más a1lá de 
los resultados cuantitativos del pro 
ceso electoral. 



Día de las elecciones en Bismona, 1990. 

El asombro .no puede reservarse 
únicamente para las regiones mul 
tiétnicas del país, sino que se trata de 
algo más amplio experimentado a ni 
vel nacional e incluso histórico. Basta 
dar una ojeada sobre nuestra historia 
para darse cuenta de las muy pocas 
experiencias de actividades electora 
les válidas. En contraste, durante la 
última década hemos sido testigos de 
dos eventos muy singulares de natu 
raleza electoral, que marcan una rup 
tura con cualquier experiencia del pa 
sado. 

Nuestros comicios siempre fueron, 
desde mucho antes de realizarse, se 
veramente cuestionados por los par 
tidos poHticos; dieron lugar a luchas, 
revueltas, guerras civiles, cuartelazos, 
intervenciones extranjeras, pactos y 
traiciones; incluso, hubo extranjeros 
que diseñaron y dirigieron nuestros 
procesos electorales de antaño, como 
ocurrió con el llamado "Plan Dodd" 

de 1923. 
Las últimas elecciones sonadas en 

Nicaragua fueron las de febrero de 

1967, cuando Anastasio Somoza De 
bayle ganó la disputa a Fernando 
Agüero. En ese entonces las acusasio 
nes de fraude, de traición y de violen 
cia electoral saturaron el ambiente, 
que de previo se encontraba matizado 
por el luto de la masacre del 22 de 
enero. Posteriormente, los procesos 
electorales en Nicaragua dejaron de 
set considerados por el pueblo como 
recursos democráticos para el acceso 
al poder. 

Nuestra cultura política se constru 
ye sobre una experiencia poco demo 
crática, etnocéntrica, racista y exclu 
yente; asf que al tratar de analizar los 
resultados de las elecciones de febre 
ro de 1990 no podemos olvidar esos 
hechos y experiencias, por la razón de 
que es a partir de esas pasiones que se 

fue constituyendo lo que podemos de 
finir como cultura política nacional. 

Hay que tener presente, además, 
que la Revolución Popular Sandinis 
ta, con el contenido clasista de su pro 
grama histórico y la violencia que im 
pon fa el somocismo, vino en un 
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primer momento a desautorizar toda 
contienda electoral, atribuyéndole 
una naturaleza burguesa a este tipo 
de procesos. Para ello había sobrada 
razón histórica. Las elecciones nues 
tras -y de casi todo el continente 
se han caracterizado por ser simples 
formalidades de la oligarquía, bende 
cidas por la escandalosa y omnipre 
sente pulcritud de la democracia nor 
teamericana .  (Ejemplo clásico 
fueron las efectuadas en México en 
1988). 

Tampoco podemos dejar de enun 
ciar el significado que para la cultura 
política en Nicaragua tiene la Revo 
lución, en tanto fenómeno histórico 
que atrae la participación de actores 
emergentes=-es decir, ignorados has 
ta entonces- en el país y fuera de él. 

La multietnicidad de la sociedad es 
llevada a un primer plano gracias a la 
conjunción histórica entre la revolu 
ción política y la emergencia de las 
reivindicaciones históricas de los 
pueblos indígenas y comunidades ét 
nicas, y ello enriquece en gran forma 
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nuestra cultura democrática y da al 
. traste con las paralelas históricas y el 

• encasillamiento cultural e ideológico 
implícito, . . ·· 

Este hecho, al situarnos en la Costa 
Caribe de Nicaragua, resulta de vital 
importancia, puesto que es precisa- . .  
mente en esa región donde los nuevos · 
actores emergen con gran ímpetu, al 
extremo de constituirse, después del 
25 de febrero,· en la tercera fuerza · 
polftica del país, por sobre tácticas y 
alianzas que aparentemente cubren 
el voto expresado desde la identidad· 
étnica. Se rompe en tal. sentido un 
hábito discriminatorio en materia 
política e ideológica hacia los sujetos 
diferenciados en el Estado nacional. · 

Para el presente análisis tomare 
mos datos de la RAAN que, clara 
mente, consideramos representativos·· 
del fenómeno enunciado. 

acerca de formas de identidad étnicas nizar, desde sus simbologías y cosmo- ·. 
que manifestaran expresiones pro- visiones, otras expresiones -infor- 

Tanto el concepto de. elecciones pías de participación política, según males- de cultura política. 
como el de democracia han ténído, una matriz cultural diversa. Tal posí- · · A pesar de que en la Costa Caribe . 
hasta hace pocos afias; una connota- bilidad carecía de status de realidad. ·. nicaragüense se tejieron, en varios 
cíen cultural de tipo etnocentrísta, · - Lo indígena y lo étnico fue excluido · momentos del presente siglo, pode- 
además de loya dichoy malentendido :· . de los conceptos de elecciones y de- · rosos movimientos políticos milita-. 
por la ortodoxia marxista en cuanto al - mocracía.amen de otras formas posí- •. res, como fueron las llamadas revolú- 

. ,  espíritu de clase.Nos vamos a íntere- ·blesdeidentidadespolíticas,talesco- ciones · d e . •  1909-1911 y la 
. sar en la cuestión étníca respecto a· · ·  ·  ·  molascontenidasenlasrelacionesde : ·.constitucionalista de.1926, los acto- 
dichos conceptos; ya que 'como tales · género, en la paz mundial, en la eco-: .res de ellas ..:..aunque no excíusívos.: 
nacieron y se desarrollaron en su sen- logía y en el movimiento juvenil, que · · · (1) como lo plasmaron los historiado- 
tido moderno.en sociedades bajo los .tampoco tenían visa para ingresar al . · ;  -res burgueses- lo fueron liberales y 

· impulsos de la revolución liberal bur- · país. ·• · ' • conservadores. Sandino marca la di-· 
:.guesa. Nicaragua no estuvo fuera de .  ..·, De manera que en Nicaragua.don-. · · �  .ferencía con un episodio aún no estu- 
. ello; el manejo, uso y disfrute que en de habían existido .indígenas desde. · .· diado en profundidad; la inclusión del 

nuestra historia independiente (y de , antes de su constitución como estado indígena costeño dentro de un progra- . 
. .íntervencíón) se hizo de ambos ron- nacional y su posterior desarrollo, ma político de origen mestizo. (2) . 
ceptos, excluía toda consideración de . tanto en el Pacífico como en el Caribe . · · . . .  Más aún, los reclamos que desde la 
la sociedad y su cultura. .la cultura política electoral se había Costa hizo la población miskita y 

Así el socialismo, en tanto sistema reducido en sus manifestaciones nor- · criolla, ya por la vía civilizada o por la 
filosófico y proyecto poUtíco de tas mativas y formales, a un paralelismo· . . .  .armada, después de la llamada reino 
clases explotadas, carecía de aval . político entre sectores sociales de una , corporación por Zelaya y hasta el 19 
constitucional ysu practica era tenida: . · ;  misma matriz étnico-cultural, llamá- ,, . .  ·  de julio de .1979, jamás conmovió a 
por ilícita. Elecciones y democracia ;, · ranse éstos timbucos o calandracas, .· 
se presentaban como incompatibles liberales o conservadores, · 
con él, de manera que el socialismo . . Ellos arrastraban tras de sí al resto ·, ·. 1 ;-. Por ejemplo, la actuación de líderes. 

· como sistema de ideas no fue permi- · · . .  .de la sociedad, ya matagalpas, ya sub-v., ·· costeños en esos. movimientos políticos, 
tidocnelordenamientojurídicodela . .  -tiavas,yamonimboseños,ya mískitos, . .como fueron los cosos de Goerge Hodg 
República sino hasta después de • - yasumus,ya negros,sin reconocer en . , son en 19.11  y  del coronel Adolfo Cock- 
1979. , .. , ellos una faceta de distintividad, más . .  '  bom en la Guerra Constitucionolista . 
. "- Visto lo anterior, lejano resultaba:,' bien intentando destruirlas. La ima- , 2:Véose el :•Programa Político del Ejército 

·. a los nicaragüenses la consideración: :• ; .. gínería popular se encargaba �e orga� . Defensor de la Soberanía Nacional•. (IES). 
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ningún político libero-conservador 
somocista, de la necesidad de un pro 
yecto de estado nacional de nuevo 
tipo. 

El paralelismo libero-conservador 
obstruyó, en la población indígena y 
en la sociedad en general, un sentido 
de sociedad y estado nacional nicara 
güenses que no 'fuera el chovinismo 
racista y etnocéntrico. Hoy, gracias a 
la Revolución Popular Sandinista y a 
la lucha de los indígenas, esta discri 
minación institucionalizada fue pues 
ta en evidencia y se ha iniciado su 
superación con el reconocimiento de 
los derechos históricos de los pueblos 
indígenas y comunidades étnicas, que 
han sido plasmados en el derecho po 
sitivo nacional. (3) 

Resulta por eso dificil en Nicara 
gua historiar acerca de las expresio 
nes de la cultura política electoral de 
los pueblos indígenas y comunidades 
étnicas, ya que éstos no tenían dere- 

3. Constitución Político (1987), Ley de 
Autonomía (1988). 

cho ni siquiera a figurar en los regis 
tros electorales; es decir, sus derechos 
poHticos no tenían existencia en el 
derecho objetivo. 

El divorcio entre la realidad cultu 
ral e histórica y las connotaciones de 
la democracia y las elecciones, eran 
en Nicaragua elocuentes antes de 
1979, y esto aún lo pudimos apreciar 
en los errores de la Revolución en la 
Costa, pese a las diferencias que ya 
encontramos con la presencia de ac 
tores políticos múltiples y la génesis 
de un discurso y proyectos étnicos en 
el país. 

En noviembre de 1984 existía una 
coyuntura favorable a la participa 
ción política de los pueblos indíge 
nas y comunidades étnicas de la 
Costa; incluso, diríamos que más fa 
vorable a la participación de otros 
grupos políticos opositores al Go 
bierno revolucionario. Lo anterior 
se explica, porque en la Costa se 
inició el proceso de diálogo y bús 
queda de alternativas políticas con 
los indígenas alzados en armas más 
temprano y con cierta independencia 
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respecto al tratamiento entre Gobier 
no y contrarrevolución en el Pacífico. 
(4) 

Fue después de 1982queel Gobier 
no revolucionario desarrolló linea 
mientos programáticos que definían, 
por primera vez en nuestra historia, 
una política étnica con la llamada 
"Declaración de Principios" de la 
Junta de Gobierno de Reconstruc 
ción Nacional, y el nombramiento 
de delegados autóctonos del Ejecu 
tivo para los gobiernos regionales, 
aunque ya para entonces el conflicto 
había alcanzado su máxima expre 
sión. 

Ese retraso histórico al enfrenta 
miento del conflicto es reconocido 
por los dirigentes del FSLN: 

4. En lo Costo se dejó de llamar "contra 
rrevolucionarios" o los indígenas de MISU 
RASATA y de MISURA, y se les denominó 
"alzados en armas", hecho significativo en 
cuanto o lo comprensión del conflicto des 
de uno óptico diferente. Este hecho se 
sintió en ese período. 

Dla de las elecciones en Wasla, 1990. 
FOTO: CU.UOIA GOROIU.O 
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Los primeros planes de desarrollo 
del Frente Sandinista se comien 
zan a finales de 1982 y comienzos 
del 83. Me refiero a planes en for 
ma organizada, con líneas de tra 
bajo para el sector religioso, lineas 
de trabajo para el sector étnico 
(Ramírez; 1984: 37) 

Entre finales de 1982 y los comicios 
de 1984, se había iniciado el proyecto 
de educación bilingüe-bicultural y 
prestado un gran estímulo a la cultura 
miskita, como efecto del proyecto de 
Tasba Pri; pero en las elecciones de 
noviembre de 1984 no hubo en la Cos 
ta participación regional de organiza 
ciones indígenas de carácter étnico. 

Es decir, que los partidos que par,. 
ticipan en esas elecciones lo hacen 

usando un discurso y un manejo glu 
balizante de la crisis, pese a que se 
había producido una apertura y un 
diálogo entre las comunidades indí 
genas y el Gobierno revolucionario, y 
aún cuando había surgido una nueva 
organización indígena, MISATAN, 
en junio de 1984. (5) 

En aquel contexto, las organizacio 
nes MISURASAT A y MISURA se 
mantuvieron al margen de la ley y del 
proceso electoral, alzadas en armas y 
unidas a los flancos político y militar 
de la contrarrevolución con ARDE y 
el FDN, respectivamente, sin presen 
tarse como opciones de uya vía paci 
fica. 

Sin embargo, la comunicación se 
había abierto con la población civil 
indígena que aspiraba al cese de la 

guerra, pues ésta presionaba fuerte 
mente a las débiles economías comu 
nitarias, a sus redes y lealtades pri 
mordiales. Al mismo tiempo, los 
efectos de la guerra en la economía 
nacional se dejaban sentir, con mayor 
énfasis en el disminuido ubsidio a la 
economía regional costeña. 

La amnistía a miskitos y sumus, en 
diciembre de 1983, produjo un im 
pacto positivo en la región, principal 
mente en Tasba Pri. La amnistía ami 
noró el efecto de la separación de las 
familias indígenas, de modo que ha 
bía un conjunto de eleme ntos que fa 
vorecían el panorama político para 
las elecciones de noviembre de 1984. 
De hecho, es de los asentamientos de 
Tasba Pri (Sumubila, Wasminona, 
Columbus, Sansa), donde surge el im 
pulso comunal que apoya el proyecto 
que da forma a la organización MI 
SATAN, en abril y junio de 1984. 

Pero se llegó a las elecciones de 
noviembre de 1984 sin que se mane 
jara, con claridad y en términos for 
males, un discurso político de carác 
ter étnico. 

También hay que destacar que el 
Gobierno revolucionario inició pláti 
cas públicas con Brooklyn Rivera, el 
máximo dirigente indígena de MISU 
RASAT A, en octubre de 1984 -un 
mes antes de las elecciones-, y que 
sólo el Frente Sandinista lanzó candi 
datos autóctonos de la Costa para di 
putados a la Asamblea Nacional. 

El FSLN no hizo público el pro 
yecto de autonomía hasta dos meses 
después de fas elecciones, cuando 
en diciembre de 1984 nombró la Co 

misión Nacional de Autonomía. 
Entonces, pese a los avances logra 
dos por el Gobierno revolucionario 
en materia de política étnica, el pro 
ceso electoral de 1984 se efectuó sin 
contar con un discurso étnico y per 
sonajes que, desde el partido revo 
lucionario, respondieran específi 
camente a las reivindicaciones 
históricas de la región. 

Además, debemos señalar que por 
la organización MISURASAT A tam 
poco existió una propuesta que defi 
niera su participación en términos de 
proyecto étnico alternativo para esos 
comicios. Dicha propuesta aparece 
de parte de MISURASATA luego de 
los acuerdos de Bogotá, en enero de 
1985, con el nombre de Primer docu 
mento (base) de MJSURASATA hacia 
un tratado de paz y de reconocimiento 

De izquierda a derecha: Brook/yn Rivera, Daniel Ortega, Luis Canión y Fernando 
Cardenal a inicios de la Revolución. 

5. MISATAN merece un estudio aporte. Si bien es uno organización que surge de lo que 
podríamos llamar lo •segundo promoción" de costeños militantes, muy pronto perdió su 
impulso y membresío (1986). A nuestro parecer jugó un importante papel en el acercamiento 
entre el Gobierno, el FSLN y lo sociedad civil. Sus dirigentes alegaron haber sido purgados 
y se disolvieron ante lo consistencia del liderazgo de Fogoth y Rivera, y lo emergencia de 
nuevos líderes en el proceso de diólogo y pacificación (KISAN). 
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Hazel Law durante la consulta sobre la autonomfa en Boom Sirpi, 1985. 
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6. H6bito discriminatorio: queremos desta 
car una pr6ctica socializada e introyectada 
en lo cultural y en lo político, pero al mismo 
tiempo una actitud también socializada de . 
resistencia cultural, una forma de reprodu 
cir su identidad como respuesta. 

del territorio y autonomía indígena, en 
tre los pueblos nativos miskitos, sumus 
y ramas y el estado nacional 

A la contienda de 1984 únicamente 
se llevó a discusión la elección del 
Presidente y el Vicepresidente de la 
República, y la de los diputados a la 
Asamblea Nacional; es decir, que los 
elementos del proceso electoral eran 
ajenos a los intereses más inmediatos 
de la Costa. Entre éstos, podrían 
mencionarse la creación de las alcal 
días municipales; la constitución de 
un poder regional que representara, 
genuinamente, las identidades étni 
cas; la desmilitarización de las comu 
nidades, el regreso al Río Coco y la 
solución de los problemas especificos 
de la Costa como región económica. 

En los siguientes cuadros podemos 
apreciar los resultados generales que 
se obtuvieron en esa oportunidad en 
la entonces Zona Especial 1, hoy 
RAAN, cuando el Frente Sandinista 
ganó con un 71 por ciento del total de 
votos válidos, pero que significaron 
menos del 50 por ciento del universo 
de votantes aptos, en una muestra de 
un hábito de abstención-discrimina 
ción histórico. (6) 

FOTO: ClAUDIA GORDILLO 

Campaña electoral en Sisin, 1989. 

COMPARACION 

Elecciones 84/90 
MILES DI: VOTOS 

e�,-------------------- 
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•-----------------� 
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LA POBLACION: 

EL VOTO ETNICO 
lCuántos son los habitantes de la 

RAAN y cuál su composición étnica? 
Hasta hoy día, no se tiene un censo 
adecuado de la población costeña. El 
CIDCA presentó en 1982 la mejor 
aproximación censal de la multietni 
cidad de la Costa, pero los aconteci 
mientos que siguieron en ese año de 
secadenaron violentos movimientos 
de migración, principalmente entre 
las comunidades del Río Coco y sus 
afluentes, en el municipio de Was 
pam. 

La fractura demográfica fue tal que 
el municipio prácticamente desapa 
reció con el proceso migratorio al in 
terior del país y hacia Honduras. Así 
que los datos sobre distribución de 
grupos étnicos, levantados al inicio 
de la Revolución en la Costa, muy 
pronto dejaron de ser confiables. (7) 

Ciudades como Puerto Cabezas, 
Rosita, Siuna y Bonanza crecieron 
enormemente por efecto de la guerra, 
y en las comunidades campesinas e in 

dígenas de la subzona minera se dió un 
constante flujo de desplazados, ya por 
la guerra, ya por efectos de la naturale 
za -sobre todo las inundaciones. 

Mas tarde, a mediados de 1985, se 
vivió el fenómeno del retorno al Río 
Coco de los pobladores desplazados a 
Tasba Pri y a Honduras; la amnistía, 
el desalzamiento, los puentes aéreos 
facilitados por el Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los refugia 
dos (ACNUR), repoblaron las comu 
nidades y las ciudades de la región; así 
las cosas, al realizarse las inscripcio 
nes de octubre de 1989, se desconocía 
el número preciso de habitantes de la 
RAAN, de tal manera que los estima 
dos del Consejo Supremo Electoral 
fueron inexactos. 

Por ejemplo, en la circunscripción 
municipal de Puerto Cabezas se esti 
maba una población apta para votar 
de 16 mil 840 habitantes, pero la ins 
cripción fue de 18 mil 729 ciudada 
nos. La cifra estimada de votantes ap 
tos, comparada con la de inscripción 
-a la que habría que agr.egarle la 
población que no quiso o no pudo 
inscribirse-, resultó muy inferior a 
la cifra real. 

7. CIDCA: Demografía Costeño, 1982. 
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Por tanto, hemos considerado ne 
cesario ofrecer una aproximación 
de la población que habita actual 
mente en la RAAN y su distribución 
étnica: 

Hablamos por ello de un voto étni 
co, partiendo de la realidad multíét 
nica de la región --<:0n un 54.6 por 
ciento de población miskita, un 39.1 
por ciento de mestizos, el 4.5 por 
ciento de sumus y 1.7 por ciento de 
criollos-, que en las elecciones de 
1984 no tuvo canales de expresión, 
principalmente en cuanto a la cues- 

tión regional saturada de etnicidad. 
La cultura política de la RAAN ex 
presa un sentir desde la identidad ét 
nica, según los resultados. 

En cuadro aparte se muestran las 
diferencias entre las elecciones de 
1984 y las de 1990, donde apreciarnos 
cómo estas últimas superan en todas 
las variables a las primeras. Las razo 
nes de eUo están más allá de simples 
diferencias demográficas que pudie 
ran existir en las distintas fechas; por 
el contrario, todas las variables tienen 
una explicación referida a la identi- 

Mískítos navegando sobre e/ Rfo Grande de Matagalpa, 1987. 



Municipios Miskitos Sumos Mestizos Criollos Total 

waspam 27.559 1.000 28.559 
Puerto Cabezas 30.621 14 2.336 1.682 34.653 
Rosita 6.263 3.239 11.970 108 21.580 
Bonanza 1 .000 1.022 7.988 125 10.135 
Siuna 2.081 280 26.009 150 28.520 

Total 67.524 5.555 48.303 2.065 123.447 

Fuente: las cifras las recabamos usando diversas fuentes, entre ellas datos de 
ENABAS, UNAG, SUKAWALA, FSLN, MICOIN, MED y otras, en trabajo de 
campo realizado en el verano de 1987 y durante el período octubre-febrero de 
1990. 
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dad étnica en la relación cultura-po 
lítica. 

El número de aptos fue mayor evi 
dentemente por el incremento de la 
población, pero ello obedece al retor - 
no de miles de miskitos y sumus, prin 
cipalmente de los campamentos en 
Honduras; además, la amnistía y el 
desalzamiento de importantes fuer 
zas indígenas y mestizas en armas. 

El número de inscritos también 
creció y esto obedece a la politización 
de los ciudadanos multiétnicos, hacia 
quienes se dirigieron campañas muy 
técnicas de parte de los partidos y 
fuerzas interesadas. Para ello se con 
taba, pese a la ausencia de los más 
importantes medios de difusión en la 
RAAN, con la comunicación interna 
cional que penetra la zona amplia 
mente a través de ofertas radiales, 
además de medios nacionales escritos 
como Barricada, La Prensa y El Nue 
vo Diario. Además, no debemos olvi 
dar el carácter político-ideológico 
con que se organizó a la contrarrevo 
lución. 

En la RAAN, el único medio regio 
nal de difusión existente fue, durante 
las elecciones de 1990, Radio Caribe, 
de cobertura regional, sandinista y 
multilingüe; la población contó, ade 
más, con el sistema de comunicación 
ancestral de la transmisión oral, favo 
recida por el incremento notable de 
la red de transporte público -terres 
tre, aéreo y fluvial- experimentado 
en la región, merced al esfuerzo del 
Gobierno revolucionario durante 
1988-89, y que excluyó sólo a los ex 
tremos del Río Coco y algunas zonas 
del río Prinzapolka. 

La explicación del incremento tam 
bién reside en el carácter total que 
tomó el proceso electoral para los 
costeños, en donde diversos actores 
se movían utilizando discursos que 
cubrían ámpliamente la vida regio 
nal, local, comunal y nacional y no 
sólo de manera sincrónica sino tam 
bién diacrónica. En tal sentido, el dis 
curso se basó en aspectos de la con 
ciencia étnica, del mundo religioso, 
de la memoria histórica y de la iden 
tidad, además de otros aspectos como 
la situación económica y la lucha 
ideológica, el origen y las causas de la 

guerra y la reconciliación. 
YATAMA, por ejemplo, cubría la 

campaña con distintos personajes 
que fungían como comisarios políti 
cos, instruidos para ese fin desde 
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tiempos de la guerra, y usó símbolos 
muy autóctonos en un discurso de 
claro contenido indigenista. 

Lo anterior parecería contradecir 
el hecho de que en las elecciones de 
1990, respecto a las de 1984, aumen 
taron considerablemente los votos 
nulos: 

lncre- 
Votos Nulos 1984 1990 mento 

Presidente 
y Vice 1.978 7.241 300% 

Asamblea 
Nacional 3.239 7.646 200% 

Consejo 
Regional 
Autónomo 6.964 

Este incremento de votos nulos se 
debe atribuir a las maniobras electo 
rales, a las alianzas tácticas llevadas a 
cabo por Y AT AMA Primero, con el 
Partido Social Cristiano (PSC), cuyos 
candidatos apoyó en la disputa por 
los escaños de la Asamblea Nacional, 
para lo cual sus seguidores debían 

marcar en la Casilla 7. Luego, como 
resultado del pacto con la Unión Na 
cional Opositora (UNO), YATAMA 
comprometió sus votos en favor de 
los candidatos de la coalisión a la Pre 
sidencia y Vicepresidencia, para lo 
cual sus votantes debían marcar en la 
Casilla l. Finalmente, para la elec 
ción del Consejo Regional Autóno 
mo, instancia por la que YA T AMA 
luchó sola, sus seguidores debían 
marcar en la Casilla 11. 

En este mismo sentido, la confu- _ 
sión tuvo también impacto entre los 
indígenas su mus de Rosita, para quie 
nes el Movimiento de Unidad Revo 
lucionaria (MUR) representó una 
posibilidad electiva, con su plancha 
regional de candidatos a diputados a 
la Asamblea Nacional, compuesta 
por sumus exlíderes de SUKA WA 
LA Sin embargo, el MUR no les per 
mitió participar en la disputa por los 
escaños del Consejo Regional Autó 
nomo. 

Este hecho es revelador de las ca 
racterísticas del voto étnico. El papel 

que parece jugar el ciudadano de una 
sociedad donde la emicidad es funda 
mental, le empuja a delegar total 
menteen materia política su voluntad 
al líder. 

LA 

ORGANIZACIÓN 
Y LOS ACTORES 

La organización del proceso 
electoral 

De acuerdo a lo establecido por el 
Consejo Supremo Electoral ,  la 
RAAN fue durante las elecciones de 
1990 la Región VII. Al igual que la 
Región VIII (RAAS), por el carácter 
autónomo conferido por la Constitu 
ción Política y el Estatuto de Autono 
mía, ésta gozó de un ordenamiento 
electoral diferente al resto del país. 

La diferencia radicó en que se ele 
girían autoridades regionales que da 
rían cuerpo a los órganos previstos en 

� 4 ·� 
"-...,�" . :� 't·" 
'L�t�Lt\. >_.,�� 

�?i,.; .,.� 
- •...._=-.·�;,-� 

..... ' - :- 
- 

- -  -  
-  '  -��;:·;;�- 

·- �, , 

�<� j�;;'. ' 
' . ·, .  .J  
....... ,... �  ./ z 

FOTO: CLAUDIA GORDIU.0 

\ 
1 

36 



WANI 

el Estatuto de Autonomía: el Consejo 
Regional Autónomo, órgano colegia 
do de gobierno para la zona, de cuyo 
seno se elegiría a un Coordinador 
Ejecutivo. La elección de autoridades 
para las alcaldías municipales, al estar 
sujetas a la competencia del gobierno 
regional autónomo, quedó a la espera 
de próximas resoluciones. 

De conformidad con la Ley 59 (re 
ferida a la división político-adminis 
trativa del país), promulgada el 6 de 
octubre de 1989, la RAAN se dividió . 
en siete municipios, que son los si 
guientes: 

MUNICIPIO 

Waspam 
Bonanza 
Rosita 
Puerto Cabezas 
Waslala 
Siuna 
Prinzapolka 

CABECERA 

Waspam 
Bonanza 
Rosita 
Puerto Cabezas 
Waslala 
Siuna 
Prinzapolka 

POBLACiON ETNICA 

REGION AUTONOMA ATLANTICO 

NORTE 
miskitos 64443 

crioll�s 1 790 
sumua 5415 

mestizos 4 7003 

isso 

Concejales electos 
25r-----------------------� 

AUTONOMIA EN LA RAAN 

POR ETNIA Y PARTIDO 

U.N.0. 

El Río Coco -o simplemente El 
Río- tiene una connotación especial 
en la vida de los indígenas, en su que 
hacer cotidiano y especialmente en su 
actividad social. Gran cantidad de lí 
deres y dirigentes miskitos de diversas 
organizaciones políticas, religiosas y 
civiles, son originarios de El Río . .  

2. Puerto Cabezas: Fue dividido en 
.cinco circunscripciones, que corres 
ponden a las siguientes subzonas geo 
gráficas y culturales: 

YAT.AW F.S.I.N.· 

Consejo Autonomo Atlantico Norte 

• WSKITOS 0 MESnZOs D smnrs � cmou.os 

o 

CIDCA 

10 

15 ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·-· · · · · · · · · · · · · · · · ·  
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Río Coco Arriba 
Río Coco Abajo 
Río Coco Llano 
Como puede observarse, esta divi 

sión comprende la zona fronteriza 
con Honduras y una de las áreas cul 
turales miskita más importantes. El 
Río Coco marca aquí, de forma deci 
siva, elementos culturales, económi 
cos y políticos. Esta zona está poblada 
en un 97.5 por ciento por miskitos, y 
en un 2 .. 5 por ciento por sumus. 

Los municipios de Waslala y Prin 
zapolka son nuevos; el primero com 
prende un territorio del antiguo De 
partamento de Zelaya que, luego de 
la regionalización de 1981, estuvo ba 
jo la administración de la Región VI 
y a cuya lógica económica responde. 
Prinzapolka originalmente compren 
día lo que se llegó a conocer como 
municipio de Rosita, de manera que 
se trata aquí de la división de un terri 
torio en dos municipios. 

Pese a ello, los nuevos municipios 
aún son infuncionales y afectan -es 

pecialmente el de Waslala- la racio 
nal distribución étnica de la región, ya 
que se trata de una población mo 
noétnica (mestiza). Sin embargo, el 
municipio de Waslala ha sido recla 
mado en diversas ocasiones por la di-: 
rigencia de MISURASAT Ay de Y A 
T AMA 

Para efectos del proceso electoral, 
se tomó en consideración a los cinco 
municipios tradicionales: Waspam, 
Puerto Cabezas, Rosita, Bonanza y 
Siuna, excluyéndose por razones téc 
nicas a Waslala, que permaneció 
siempre bajo la administración de la 
Región VI. 

Los cinco municipios arriba men 
cionados fueron divididos en 15 cir 
cunscripciones electorales, de la si 
guiente manera: 

l. Waspam: Quedó dividido en tres 
· circunscripciones, que correspondie 
ron a tres subzonas geográficas: 
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Yulu-Tasba Pri-Kukalaya 
Litoral Norte 
Litoral Sur 
Puerto Cabe7.3S Urbano (tres sub 

sectores urbanos más las comunida 
des miskitas de El Llano). 

La ciudad portuaria es sede del go 
bierno regional y de la vida religiosa, 
cultural y política de la zona. Se cono 
ce también por su nombre indígena 
de Bilwi. 

La circunscripción Yulu-Tasba 
Pri-Kukalaya representa _la zona de 
mayor interacción étnica entre miskí 
tos, mestizos, sumus y criollos, por 
razón de funcionar como eje vial en 
tre Waspan, Puerto Cabezas y Las 

_ Minas. Abarca territorio y población 
del municipio de Rosita (Kukalaya) 
aunque es administrado por el muni 
cipio de Puerto Cabezas. Los litorales 
y las comunidades del El Llano son 
habitadas exclusivamente por indíge 
nas miskitos. El casco . urbano de 
Puerto Cabezas está dominado por 
pobladores miskitos (88 por ciento); 
alli también habitan mestizos (6.7 por 
ciento) y criollos (4.8 por ciento). 

3. Rosita: El municipio se dividió 
en dos circunscripciones, una rural y 
otra urbana. La población está for 
mada por mestizos (55.5 por ciento), 
miskitos (29 por ciento), sumus (15 
por ciento) y criollos (0.5 por ciento). 

· 4. Bonanza: Era una sóla circuns 
cripción con población mestiza (78.9 

'por ciento), miskita (9.9 por ciento), 
sumu (10 porciento)ycriolla (1.2 por 
ciento). 

5. Siuna: Tuvo cuatro circunscrip 
ciones con población mestiza (91.2 
por ciento), miskita (7.3 por ciento), 
sumu (1 por ciento) y criolla (0.5 por 
ciento). 

como el PSC y el MUR y, en menor 
medida, el resto de partidos. 

YATAMA 

En la RAAN la contienda electoral 
se inició con la llegada de los dirigen 
tes indígenas Steadman Fagoth, 
Brooklyn Rivera y Wykliffe Diego, 
líderes de la organización Y AT AMA; 
ellos se acogieron a la amnistía e in 
gresaron a Puerto Cabezas, junto a 28 

militantes indígenas, el 30 de sep 
tiembre de 1989. 

En esa ocasión, cerca de 700 miski 
tos se congregaron alrededor de estos 
dirigentes, en un acto político de 
bienvenida celebrado en los patios de 
la Iglesia Morava de Puerto Cabezas. 

La organización YATAMA venía 
de sufrir el desmembramiento de su 
estructura superior, cuando uno de 
sus dirigentes, Julián Holmes, había 
anunciado días atrás su alianza con la 
UNO. Holmes trabajó durante casi - 
toda la campaña-como representante 
oficial de la coalición en la RAAN. A 
nivel de rurrior, se manejaba que en 
tre Holmes y el binomio Fagoth-Ri 
vera existían fuertes discrepancias, y 
también circulaban informaciones de 
conflictos serios entre Fagoth y Rive 
ra. 

La organización Y AT AMA traía 
trás de sí, desde tiempos de MISU 
RASAT A, una historia de separacio 
nes y luchas faccionales entre ambos 

1973-1979 
1979-1981 
1982-1985 

1985 
1985 
1986-1987 

1989 

ALPROMISU 
MISURASATA 
MISURN 

MISURASATA 
ASLA 
KISAN 
KISAN/ 

KISAN por la Paz 
YATAMA 

CONSEJALES AUTONOMAS 

RAAN 
COMSEJALES AUTON0\10S 

25.-------------------------, 

dirigentes. Hay que indicar que YA 
TAMA es hija directa de MISURA 
SATAy fue producto de una serie de 
sucesivas transformaciones: 

Lo más importante a destacar de 
este actor etnopolítico es el desarro 
llo de un discurso social cargado de 
ideología indígena, en numerosas 
ocasiones señalado como etnocén 
trico, que indudablemente logró 
crear a su alrededor una importante 
base sociocultural de incuestiona 
ble peso en la política regional y 
nacional. 

YATAMA, sin embargo, no se ex 
plica sólo como actor político. Su dis 
curso demuestra, como veremos más 
adelante, una fusión original entre el 
pensamiento indigenista y la religio 
sidad popular de la RAAN, donde 
intervienen no solamente la Iglesia 
Morava, que funciona como su prin 
cipal eslabón y fundamento, sino 
también otras denominaciones ecle 
siales, como las iglesias Católica, 
Pentecostal, Marahnata, Bautista, 

Los Actores Políticos 

La Región Electoral VII constitu 
yó un espacio donde las alternativas 
electorales no se definieron hasta el 
último momento. En la contienda 
participaron todas las fuerzas políti 
cas existentes y se cruzaron varias 
alianzas entre partidos y organizacio 
nes. 

Cuatro partidos presentaron can 
didatos al Consejo Regional Autóno 
mo: YATAMA, FSLN, UNO y _el 
Partido Unionista Centroamericano 
(PUCA). Tras los votos a la Presiden 
cia y a la Asamblea Nacional estuvie 
ron éstos mismos, además de otros 
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Discusión sobre la ley de Autonomía, Sisin, 1989. 
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FSLN 

El FSLN es un partido con una 
composición étnica heterogénea =-es 

decir, en él encontramos mestizos, 
miskitos, criollos y sumus-, con la 
desventaja de poseer una estructura 
de mando etnocéntrica, por lo menos, 
hasta las elecciones de 1990. 

ValedestacarqueelFrentees un par 
tido que en la RAAN se ha ido desarro 
llando con la inclusión de elementos in 

dígenas, pero sin llegar a ofrecer un 
rostro caracterizado en este sentido. Los 

mandos superiores del sandinismo en la 

RAAN siempre recayeron en cuadros 
mestiza; llegados del Pacífico. 

Los secretarios políticos del FSLN 
en lo que es hoy la RAAN durante la 

pasada década fueron: 
1979: Comandantes guerrilleros de 

la Columna "Pablo Ubeda": René Vi 
vas (Toño) [Managua] 

y Manuel Calderón (Rufo) [León] 
1981: Comandante Guerrillero 

Marcos Somarriba [León] 
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to Cabezas -pescadores, artesanos, 
comerciantes y obreros. 

TOTAL 

población miskita del área rural asen 
tada en las comunidades, y por los 
habitantes del casco urbano de Puer- 

U.N.O. F.S.L.N. YATAMA 

ETNIA 

- MSKITA 0 MESTIZA D SUM.J � CRIOLLA 

2 · • • · • • · · · • · · · · · · · · · ·  

4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

FEMENIN� 

Testigos de Jehová, Adventista, etcé 
tera. 

La base social de YATAMA está 
compuesta, en lo fundamental, por la 
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1983: Comandante Guerrillero 
William Ramfrez [Niquinohomo] 
1984: José David Zúñiga [Chinande 
ga] 

1985: Comandante José González 
Picado [Matagalpa] 

1988: José Francisco Mendieta [Ji 
notepe] 

La existencia de figuras políticas 
indígenas dentro del Frente Sandinis 
ta no 'Iogró romper esta tradición. 
Personajes como Hazel Law Blanco, 
fundadora de MISURASATA, Mir 
na Cunningham y Dorothea Wilson, 
entre otros, pese a desempeñar car 
gos políticos partidarios importantes, 
nunca lo fueron en calidad de secre 
tarios políticos regionales. 

Estos hechos de obvia repercusión 
en la vida cotidiana constituyeron un 
elemento negativo de la construcción 
del FSLN como partido político en la 
región. _ 

Su base social más importante en la 
RAAN lo ha sido el sector campesino 
identificado como ispail, que se ubica 
enel área minera yen los importantes 
centros urbanos de Rosita, Si una, Bo 
nanza -mayoritariamente mesti 
zo-y de Puerto Cabezas. No obstan 
te, el Frente es un partido que tiene 
un discurso social cuyo fundamento 
ha sido, al menos desde 1985, la auto 
nomía multiétnica, y que mantiene 
una estrecha relación con el complejo 
de iglesias y pastores de la RAAN. 

Además, la multietnicidad le ha va 
lido al Frente Sandinista el apoyo de 
sectores de otros grupos étnicos mi 
noritarios, como los indígenas sumus 
y la población urbana criolla. 

UNO 

La UNO caracteriza al voto anti 
sandinista. En la RAAN es, entre los 
tres partidos dominantes, el de menor 
involucramiento en la problemática 
regional, por tanto el de más débil 
proyección de una base programática 
hacia la población. 

Su principal argumento fue ser la 

oposición más publicitada, nacional e 
internacionalmente, y su afinidad con 
el Gobierno de los Estados Unidos. 
Su base social giraba alrededor de 
sectores comerciantes y otros inter 
mediarios de los centros urbanos; 
aquí hay que tomar en cuenta que, 
siendo éste el partido de la burguesía 
y los terratenientes, en la RAAN ca- 
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rece del apoyo de un sector estructu 
ralmente definido. 

La UNO carecía además de un dis 
curso social con referencias implíci 
tas o explícitas hacia el problema de 
la autonomía, aunque sí presentó ele 
mentos del discurso opositor nacio 
nal, dando énfasis a la alianza entre 
Dios y su partido, e hizo uso de ele 
mentos de la identidad costeña. Entre 
estos, fue fundamental el empleo de 
los idiomas nativos para desarrollar 
su propaganda, realizada por medio 
de cuadros locales. 

La UNO adquirió mayor relieve en 
la Costa a partir de su alianza con 
YATAMA, y de la visita que realizó 
Violeta Barrios de Chamorro a Puer 
to Cabezas el 14 de febrero de 1990. 

PSC 

La inserción de este partido en la vida 
política de la RAAN fue resultado de su 
alianza, anunciada en diciembre de 
1989, con la dirigencia de YATAMA, 
pues tradicionalmente ha carecido de 

base social así como de un discurso que 
involucre la problemática étnica. 

Además, el PSC no tiene en la 
RAAN estructuras y organización 
partidaria alguna. Evidentemente, la 
denominación religiosa del mismo 
podía ser un elemento de identifica 
ción, así como el símbolo cristiano 
del pescadito, de gran coincidencia 
con la cultura indígena. Pese a ello, su 
introducción en la cultura política de 
la RAAN fue más bien producto de la 
alianza antes indicada, y exclusiva 
mente con fines electorales. 

El PSC visitó Puerto Cabezas el 20 
de diciembre de 1989, donde sellaron 
la alianza. Aquí actuó como interme 
diario Edén Pastora, quien había si 
do, cuando dirigía las fuerzas de AR 
DE ,  aliado de MISURASATA. 
Durante la visita, Pastora fue el pri 
mero en tomar la palabra en el mitin 
político preparado al efecto en el es 
tadio de Puerto Cabezas. Estas fue 
ron sus palabras: 

Hermanos indios miskitos, sumos 
y ramas. Hermanos de Brooklyn 
Rivera y Steadman Fagoth, por Jo 
tanto son dos veces hermanos 
mios, ustedes de YATAMA ( . . .  )  
Venimos acompañados del Dr. 
Erick Ramirez, Presidente del 
Partido Social Cristiano y candida 
to a la Presidencia de Nicaragua. 

Pastora intentaba asegurar, en el 
marco de ésta alianza, un pacto de 
sangre con los Y AT AMA; de ahí la 
mención especial que hizo de Bruno, 
un jefe militar miskito caído en com 
bate: 

En esta larga lucha hemos conoci 
do amigos y enemigos de la Costa, 
valerosos hijos de YAT AMA Re 
cuerdo con nostalgia a Bruno, 
prospecto de futuro de nuestro 
pueblo YATAMA ( . . .  )  le decía a 
Steadman, a Brooklyn, que un día 
quería conocer la tierra que vió 
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Visita del ex-presidente Daniel Ortega a Puerto Cabezas, 1989. 

nacer, crecer, vivir y morir a Bru 
no. (8) 

MUR 

Partido de reciente formación, de 
bió su presencia en la RAAN a un 
tímido acercamiento a los sumus, por 
la vía de ciertos estudiantes indígenas 
radicados en Managua, exdirigentes 
de la organización SUKA W ALA 

8. Discurso de Edén Postora, en Puerto 
Cabezos, el 20/12/89. 

En las elecciones, el MUR presen 
tó como candidatos a diputados de la 
Asamblea Nacional, una lista encabe 
zada por Murphy Almendárez Ro 
binson y Timoteo Patrón; esto cons 
tituyó todo su esfuerzo, ya que no 
presentó candidatos al Consejo Re 
gional Autónomo ni realizó una ver 
dadera campaña. 

Los demás partidos políticos no tu 
vieron incidencia alguna en los resul 
tados electorales en la RAAN. El 
MUR, por su parte, obtuvo más de 
mil votos a la Presidencia de la Repú 
blica, que indudablemente contribu- 

yeron en la obtención de su único 
escaño en la Asamblea Nacional. 

Los resultados 

Los partidos que obtuvieron algún 
tipo de ventaja de los votos de la po 
blación multiétnica de la RAAN fue 
ron cinco. Esos resultados los pode 
mos aprec ia r  en los  cuadros  
adjuntos. 

Los votos son de una gran comple 
jidad, puesto que algunos resultados 
reflejan alianzas tácticas decididas 
verticalmente, de manera inconsulta, 
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Lo Nacional 

Una forma de ver el grado de demo 
cratización alcanzado por nuestra socie 
dad, así como de su fortalecimiento en 
términos de la unidad nacional resulta 
de las alianzas que los actores políticos 
establecieron en la RAAN. Ello es una 
mu�tra concreta de la cultura política 
regional, donde las identidades diferen 
ciadas no pierden su naturaleza -es de 
cir, no fueron integradas a lo nacional- 
en forma absoluta, aculturizante, sino 
que la alteridad quedó como norma de 
las transacciones políticas de la sociedad 
multiétnica. 

En este análisis hacemos refer 
encia a aspectos de contenido ideoló 
gico. Sin embargo, hemos intentado 
una lectura no ideologizada de los 
aconte<:imie�tos, de tal manera que 
no se distorcione, parcialice y vuelva 
inútil nuestro enfoque para compren 
der las fro�t�ras �e la identidad y la 
cultura política mcaragüense. 

El plano nacional fue atacado por 
los actores etnopolíticos en distintas 
alia�z:is. Las principales fuerzas que 
p_aructparon en la elección para Pre 
sidente y Vicepresidente de la Repú 
b_li�, según los resultados, fueron los 
siguientes: 

Consideramos acertado afirmar 
que la població� indígena respondió 
a las alianzas tejidas por la dirigencia 
de YATAMA; es la única explicación 
al triunfo de la fórmula de la UNO. 

Igualmente, los resultados para la 
Asamblea Nacional varían en función 
de las alianzas establecidas por la di 
rigencia de YAT AMA: 

En este último resultado desapare 
ce la gran ventaja de la UNO y emer 
gen l<;>s votos para el PSC; el FSLN 
n:1ant1ene los votos logrados para Pre 
sidente y Vicepresidente, y disminu 
yen los votos del MUR; para el MAP 
ML, desaparecen sus 438 votos. 

Este nivel de elección nos da mues 
tras de la distribución de los votos 
según una identidad política donde el 
peso de lo étnico es evidente. 

Lo Regional 

Los resultados en este nivel rom 
pen la lógica de las alianzas y aparece 
claramente un comportamiento guia 
do por los siguientes factores: la cul 
tura política; la representación del 
orden social y del poder al que aspi 
'.ªn los, individuos y los grupos; la 
ideología contenida en los proyectos 
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aunque aceptadas posteriormente 
por las bases indígenas. Ello sin em 
bargo no significó la superación de 
barreras ideológicas y culturales, en 
tre los partidos y la población mul 
tiétnica de la RAAN. 

Los �ntactos entre Y AT AMA y la 
UN O existían desde años atrás. En tal 
sentido, recordemos la existencia de 
la UNO como estructura política de 
la contrarrevolución armada en 1985- 
86, cuando aún operaba la alianza 
MISURNMISURASATA-FDN/ 
ARDE. 

En ese entonces las fuerzas indíge 
nas alzadas en armas tuvieron opor - 
tunidad de relacionarse y conocer a 
los exguardias, y a ello han hecho ref 
erencia distintos jefes militares indí 
genas: "Nosotros sabemos quienes 
son los guardias, en Honduras un 
guardia mandaba a 100 mískítos . . .  "  

(9). Son palabras de Uriel Vanegas 
de Y AT AMA. declaradas en Puert� 
Cabezas a la Agencia Francesa de 
Prensa. Vanegas añadió que entre el 
f'?N y Y AT AMA existía "una gran 
d�fer�ncia", señalando que esa orga 
nízación les había engañado respecto 
a los motivos que originaron lo gue 
rra (La Prensa: 6/5/87). 

Detrás de las alianzas se encontra 
ban los respectivos programas políti 
cos, tácitos o expresos, que una vez 
pasa� la euforia electoral, tendrían 
ocasión de enfrentarse en sus diferen 
cias y compartir sus elementos comu 
nes. De hecho, Y AT AMA tiene un 
pr?grama político para el territorio, 
mientras que la UNO careció de él y 
de estructuras intermedias en el sec 
tor rural. 

9. Criterio expresado verbalmente al autor 
por un joven combatiente de YATJ:,.MA 
originario de la comunidad miskita de Bih 
muna. 

Niveles de Interpretación 

Podemos hacer tres niveles de lec 
tura de los resultados electorales vis 

tos en forma transversal. Esos resul 
tados tienen su expresión en dos 
esferas de poder: la primera sería el 
plano de lo nacional, referido a las 
e_lecciones del ejecutivo y del legisla 
tivo; . la segunda, el plano regional, 
refendo al gobierno regional y a la 
autonomía. 
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UNO 

FSLN 

PUCA 

YATAMA 

Votos válidos 

5.221 

12.563 
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14.242 

ciento de votos válidos; Rosita, con el 
44.29 por ciento, y Bonanza, con el 73 
por ciento. J...os resultados obtenidos 
por este partido en la circunscripción 
del municipio de Puerto Cabezas, de 
un 27.26 por ciento, indican que el 
FSLN tuvo importantes votos de sec 
tores indígenas y criollos. 

Esto se deduce del porcentaje de 
población mestiza en esa delimita 
ción, que sólo es de 2.336 habitantes. 
Este- es un importante elemento del 
proyecto multiétnico del FSLN, úni 
co partido con una lista de candidatos 
que contenía representantes de todas 
las comunidades étnicas de la región 
(ver los cuadros de candidatos). 

La UNO, en el plano regional, es 
casamente logró dos diputados (mes 
tizos) y no resultó vencedora en nin 
guna circunscripción. Obtuvo más 
votos que el FSLN únicamente en 
Río Coco Abajo (141 vs. 134) y en los 
litorales (243 vs. 170), donde siempre 
fue mayoritario YATAMA (1.635 y 
3.092 votos, respectivamente). 

Es evidente el respaldo a la opción 
indigenista representada por Y ATA 
MA entre los ciudadanos de la 
RAAN. Esta organización obtuvo el 
44 por ciento del electorado. La op 
ción multiétnica del FSLN obtuvo el 
39.li por ciento, y la UNO-o sea, el 
no a la autonomía- el 16.8 por cien- 
to. · 

La multietnicidad del programa del 
FSLN encontró su mejor explicación 
en los resultados obtenidos en el 
Consejo Regional Autónomo, donde 
resultó ser el único partido con rep 
resentantes de cada comunidad étni 
ca de la RAAN; a diferencia de YA 
T AMA y la UNO, que sólo tienen 
representantes rniskitos y mestizos, 
respectivamente. 

En cuanto a la participación del 
sector femenino, también es el 
FSLN quien logró representación, 
con siete mujeres (tres mestizas, 
una sumu, una criolla y dos miski 
tas). YATAMA logró tres conceja 
les miskitas. 
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dominantes en la RAAN: la autono 
mía multiétnica del FSLN y el indige 
nismo de Y AT AMA He aquí los da 
tos: 

Y AT AMA logró arrastrar tras de sí 
a la mayoría de la población indígena 
miskita y a una parte de los su mus. En 
los territorios de población mayorita 
riamente miskita, los votos favorecie 
ron a YATAMAen un alto porcenta 
je; en el municipio de Waspam, ganó 
con el 73 por ciento de los votos váli 
dos; en la circunscripción que com 
prendió los litorales Norte y Sur, con el 
89 por ciento, y en el casco urbano de 
Puerto Cabezas, con el 62 por ciento. 

El FSLN resultó triunfante en los 
municipios de población de mayoría 
mestiza, como Si una , con el 65.59 por 
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DISCURSO 

SOCIAL Y 

CULTURA 

POLITICA 
Esta última debe entenderse como 

un fenómeno político e ideológico 
que se construye a partir del tejido de 
relaciones que los grupos étnicos es 
rablcccn entre si y el estado nacional; 
entre sí y organizaciones transnacio 
nalcs; entre si y la naturaleza. Ahí se 
encuentra una urdimbre de intereses 
que se expresa en un sistema de co 
municación capaz de manifestar los 
contenidos de esas interacciones, 
donde se mezclan la vida cotidiana, el 
orden político, la religión, la costum 
bre y la cosmovisión de las gentes. 

Esta dinámica es necesaria para la 
comunicación y para la repre 
sentación de intereses comunes entre 
los distintos grupos sociales cuando 
se trata de aspectos del orden social y 
el poder. Por eso hablamos de discur 
so social para referirnos a esa comu 
nicación que se establece en un cam 
po de representaciones ideológicas y 
políticas entre los grupos sociales. 

Los intereses de clase y los intere 
ses étnicos no necesariamente son ex 
cluyentes. En la fragua de la realidad, 
éstos son ordenados ..itendiendo pre 
cisamente a la cultura política en 
cuestión. Las alternativas de elección 
que han enfrentado los pobladores de 

� -� 
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Mujer Sumo, Karawala, 1990. 
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la RAAN se sintetizan en un discurso 
ad hoc muy popular, y en los resulta 
dos mismos del proceso electoral. 

La ausencia estructural de una bur 
guesía regional en la RAAN, hace 
que entre los elementos del discurso 
social no aparezcan conceptos em 
presariales, y sí elementos de identi 
dad con los pobres. Los ricos, los mi 
llonarios siempre han llegado de 
afuera a extraer la riqueza. El siguien 
te mensaje no es demagógico: 

Ningún millonario se. encuentra 
aquí que sea de nuestra raza. Sola 
mente los millonarios tenían el 
privilegio de educar a sus hijos, 
pero a los hijos de la tierra no les 
dieron nada (10) 

Tres discursos 

A fin de profundizar en las repre 
sentaciones del orden social conteni 
das en cada una de las opciones polí 
ticas de los partidos que se dividieron 
la mayoría de los votos del electorado 
multiétnico de la RAAN, intentare 
mos organizar los elementos más ca 
racterísticos del discurso social para 
vincularlo con su trasfondo, la cultura 
política regional, y los resultados; es 

1 O. Discurso del dirigente de YAT AMA 
Joaquín Suazo, el día 6/12/89, en el 
Barrio Libertad de Puerto Cabezas. 

FOTO: CLAUDIA GORDILLO 

decir, el voto étnico y los intereses 
expresados por ese voto. 

UNO: La discordia y la política 

Para entender su discurso -o la 
ausencia del mismo-respecto a la 
problemática de la Costa, se requiere 
integrar a la identidad política e his 
tórica de esa coalisión, el conjunto de 
intereses de clase que la aglutina . 

La Costa ha experimentado en la 
últ ima década un poderoso movi 
miento de revivificación étnica; pen 
sar que éste se dirigió o se dirige en 
contra de la Revolución, significa un 
craso error y pecar de inmediatismo; 
de ahí que sea preciso reconocer que 
las raíces profundas del indigenismo 
costeño y del movimiento reivindica 
tivo de la región en su conjunto tie 
nen un trasfondo estructural. 

El sandinismo hipostaciado niega 
los principios que sustentan a la Revo 
lución, e implica símbolos y prácticas 
de tipo etnocéntricas empotradas en el 
poder político, que se confundieron 
con la crisis económica y la desespera 
ción por la continuidad de la guerra. 

Pensamos que existe un campo de 
reivindicaciones que definen la pro 
blemática de la Costa. En tal sentido, 
el discurso social de los actores polí 
ticos se dirige a atacar esa problemá 
tica, ofreciendo un orden de cosas 
satisfactorio y alternativo para el con 
junto social. La Revolución, en tanto 



cambio requerido históricamente, ha 
sido ratificada por la dirigencia indí 
gena hoy antisandinista; fue esa iden 
tidad lo que facilitó el entendimiento 
inicial entre la Revolución y MISU 
RASATA (11) 

La UNO se presenta en la RAAN 
corno la fuerza política que va a resol 
ver la crisis económica y la crisis de la 
guerra, por razón de su amistad y de 
su afinidad ideológica con el Gobier 
no de los Estados Unidos; pero tam 
bién la UNO representa aquel viejo 
conocido ispail de antaño, enemigo 
de sangre. (En la RAAN hubo 14 re 
nunciantes a la coalición, entre ellos 
seis rniskitos y nueve mestizos, segui 
dos de cinco renuncias del PUCA y 
tres de YATAMA). 

El programa político nacional de la 
UNO no tenía un espacio para la au 
tonomía, aunque si incluye a la Costa 
entre los "sectores económicos, so 
ciales y geográficos" a priorizarse. De 
ello la población de la RAAN estaba 
consciente. 

El discurso social de la UNO sólo 
tradujo los aspectos más generales 
del discurso opositor al Gobierno re- 

volucionario y los presentó en la 
RAAN de manera mecánica corno sus 
ejes políticos. Es necesario distinguir 
dos momentos: el primero, que va des 
de el arranque de la campaña hasta que 
se anuncia la alianza entre Y AT AMA 
y la UNO; y el segundo, desde que se 
reparte el campo político: Violeta, lo 
nacional; Y AT AMA, lo regional. 

El primer momento del discurso de 
la UNO lo caracteriza la faceta indí 
gena que representa Julián Holrnes, y 
su interés particular en adquirir per 
sonalidad y espacio entre los distintos 
actores etnopolíticos que comienzan 
a perfilarse y la población de la RAAN. 
Los roces entre el representante de la 

UNO y de YATAMAse hacen públi 
cos. Veamos algunos elementos del 
discurso de ese primer momento: 

Nuestro Señor Jesucristo tiene 
gran poder, puede convertir nues 
tras tristezas en alegrías, darnos la 
riqueza que no tenemos los que 
vivimos en la tierra. Como somos 
UNO nos da algo pequeño pero 
Dios da bastante, en abundancia 
( . . .  )Hoy jueves 7 de diciembre no- 
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sotros pensamos que aunque no 
tenemos dinero cada familia debe 
unirse y celebrar el Nacimiento del 
Niño. Sólo con malos pensamien 
tos podemos pasarla mal. Yo esta 
ría muy alegre si el indígena logra 
ganar sus derechos ( . . .  )  Hoy dicen 
que son YAT AMA y están en con 
tra de la UNO y andan hablando 
muchas cosas. Los YATAMA tie 
nen el nombre de una organiza 
ción indígena, pero dentro de ella 
unas cuantas personas tienen ma 
los pensamientos . . .  

Estas palabras forman parte del 
primer discurso de proselitismo polí 
tico con el que la UNO abre su cam- 

l 1 .  El criterio de que la lucha de MISURA 
SATA no estaba dirigida en contra de la 
Revolución fue expresado en muchas oca 
siones por su dirigencia. Para muchos líde 
res las condiciones que justificaron el 
levantamiento indígena habían desapare 
cido ya en 1986 con los avances en el 
proyecto de autonomía. Véase, por ejem 
plo, las declacarociones de Uriel Vonegos 
a La Prensa 6/5/87. 

Conteo de los votos en Waspán, 1990. 
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pafia, usando los espacios de Radio 

Caribe. El texto es expresado en mis 

kíto y español y podemos apreciar en 
él los elementos que Holmes usa en 
el discurso: 

l. El manejo de la simbología cris 
tiana es inherente al mensaje políti 
co. Esta es una característica de la 
ideología costeña, muy bien aplicada 
en el mensaje, y aqu( la UNO (Hol 
mes) intenta mediante ella ser acep 
tado entre la población indígena. Es 
su carta de presentación. 

2. Los derechos de los indfgenas se 
expresan como la idea del bien, obvia 
mente lo vinculado a Dios, quien es 
bondadoso. La unidad representada 
por la UNO es el requisito para lograr 
esa bondad. 

3. El campo político (la población 
indígena) se encuentra en disputa; 
YATAMA es, hasta ese momento, 
adversaria de la UNO, por eso es 
identificada expresamente con los 
malos pensamientos. Holmes intenta 
así deslegitimar a las personas de la 
organización que tiene "nombre indí 
gena" pero "malos pensamientos". 
Aquí subyace una afirmación indige 
nista: lo indígena es lo bueno y lo 
sano, en contraposición a lo no indí 
gena, en este caso el FSLN. YATA 

MA queda libre de pecado, no así sus 
dirigentes Rivera y Fagoth. 

Lo anterior es, sin embargo, pro 
ducto del esfuerzo desplegado por Ju 
lián Holmes, quien desde su identi 
dad indígena, pero involucrado en 
una lucha faccional con la dirigencia 
de Y AT AMA, se había adelantado a 
Fagoth y Rivera en la búsqueda de la 
unidad con la coalisión opositora. 
Ello le valió a Holmes ser aceptado 
como representante de la UNO para 
la RAAN, en momentos en que se 
hablaba de la alianza entre YATA 
MAy el PSC. 

Fue en este sentido que la UNO 
desplegó una propaganda que utiliza 
ba los ejes clásicos de la ideología 
costeña, a partir de las estructuras 
que montó Holmes en todos los mu 
nicipios de la RAAN, pero sin tener 
un soporte programático que corres 
pondiera al correlato político de di 
cha ideología -es decir, la autono 
mía. En tal sentido, la propaganda 
que se empleó antes de la alianza con 
YATAMA, se basaba exclusivamente 
en acusar al FSLN y al Gobierno de 
Daniel Ortega de dictatorial y res- 
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ponsable de la crisis económica y la 
guerra. 

La disputa por el liderazgo de la 
RAAN entre YAT AMA y Holmes le 
llevó a éste último a desplegar esfuer 
zos por hacer valer su posición. En el 
programa de la UNO en Radio Caribe 

del 2 de febrero de 1990, su activista 
dijo: 

Les habla el Dr. Julián Holrnes, 
representante de la UNO en la re 
gión Atlántico Norte y candídate a 
Diputado( . . .  ) ayer hubo una reu 
nión con todos los candidatos a 
diputados de la UNO, a nivel na- 

cional ( ... ) estuvo presente doña 
Violeta Chamorro ( . . .  )  el Dr. Vir 
gilio Godoy, los miembros del 
Consejo Político ( . . .  )  los jefes de 
secciones, el jefe de campaña .. .  

Julián Holmes enfrentó, como rep- 
resentan te de la UNO en la RAAN y 
como dirigente indígena, los resulta 
dos de la ruptura con los líderes de 
YATAMA, quienes fueron implaca 
bles con él. Con motivo de la alianza 
anunciada entre YATAMA-PSC vi 

sitó Puerto Cabezas una delegación 
socialcristiana, el 20 de diciembre de 
1989. Estaban presentes Eric Ramí- 



rez, candidato a la Presidencia, y 
Edén Pastora, antiguo aliado de 
Brooklyn en la organización ARDE. 
En esa ocasión, habló Steadman Fa 
goth respecto a los candidatos del 
Frente y de la UNO, y dijo: 

Nosotros [YATAMA) realmente 
nos preocupamos por un candida 
to de los 45 del Frente ( . . .  )  [  no nos 
preocupa] ( ) ninguno de los de 
la UNO ( ) sino por una del 
Frente [Hazel Law), que desde sus 
inicios en la lucha, mano a mano 
estuvo con nosotros . . .  

FOTO: ClAUD(A GORDILLO 

Se trataba de una directa alusión al 
papel de Holmes y un esfuerzo por 
deslegitimarlo ante la población indí 
gena. 

A partir de la proclamación de la 
alianza entre la UNO y YATAMA, 
signada entre Violeta Barrios de Cha 
morro y Brooklyn Rivera el 9 de fe 

brero de 1990, apareció como respon 
sable de la campaña de la UNO para 
la Costa, pese a ser el candidato a 
diputado nacional por la RAAS, Al 
vin Guthrie. Con motivo de la visita 
de Virgilio Godoy a Puerto cabezas 
el 6 de febrero, se repartieron hojas 
volantes que resaltan a Guthrie, que- 
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dando prácticamente anulado Julián 
Holmes como candidato a diputado 
nacional por la RAAN. 

Lo anterior representa el segundo 
momento del discurso de la UNO en 
la RAÁN, donde desaparece el senti 
do indigenista que Holrnes ofrecía, 
para dar lugar a un discurso que pri 
vilegia el enfoque nacional: 

Estas son las interrogantes y preo 
cupaciones del pueblo nicaragüen 
se y comunidades de la Costa At 
lántica: 1) lEl Gobierno del 
Frente Sandinista podrá garanti 
zar una verdadera autonomía poli 
tica y administrativa de la Costa? 
( . . .  )  2) lEl Gobierno sandinista se 

guirá obligando a la juventud nica 
ragüense a abandonar su patria con 
la Ley del Servicio Militar? ( . . .  )  
Nuestro hermano Alvin Guthrie 
Rivers realizó los estudios en el Co 
legio Moravo de Bluefields ( . . .  )  Así 

mismo el hermano Guthrie es muy 
respetado en Berna, Suiza, y en los 
Estados Unidos . . .  

La alianza entre YATAMA y la 
UNO define dos campos de acción 
claros, el primero para el binomio 
Rivera-Fagoth, expresado en lo re 
gional, y el segundo definido hacia lo 
nacional, con la Presidencia para 
Violeta Barrios. Esa jugada permitió 
a la UNO asegurar para sí los votos 
del electorado indígena, principal 
mente el miskito, a la vez que eliminó 
la desventaja porcentual que repre 
sentaban los votos socialcristianos 
respecto al FSLN. Ese movimiento 
táctico también dejó a Julián Holmes 
en una posición de desventaja respec 
to a su rivalidad con Rivera y Fagoth, 
que en virtud de la alianza UNO-YA 
TAMA quedaron como los principa 
les intermediarios entre el pueblo 
yapti tasba y el actual Gobierno. 

El discurso de la UNO pasó a un 
segundo plano ocupando su lugar 
completamente el de YAT AMA, que 
enfatizaba sus propios valores: el in 
digenismo y comunitarismo, que se 
contraponen al punto de vista del 
programa económico, individualista 
y empresarial, de la UNO. 

YAT AMA: Cosmovisión y política 

YAT AMA retomó un discurso po 
litico cuyos pivotes principales fue 
ron extraídos del lenguaje cotidiano, 

47 



WANI 

del sentido común de los pobladores 
indígenas costeños. Este hecho es esen 
cial para entender el voto étnico en la 
RAAN, es decir, el voto de los indíge 
nas por la identidad étnica; el voto en 
favor de lo propio: sus costumbres, his 
toria, tradición y contorno ecológico, 
social y politico; de sus lenguas y rela 
ciones con lo desconocido, lo mítico y 
lo religioso. 

Y decimos retomó, porque ya en los 
años 1979-81 MISURASATA!ohabía 
hecho y la población indígena había 
legítimizado esa representación étnica. 
La dirigencia miskita que pasó a ser 
contra junto a sus bush-boys, volvieron 
del monte enarbolando. la poderosa 
bandera de la identidad. Los cambios 
de nombre de la organización no hicie 
ron mella entre la masa miskita, pues 
Y AT AMA fue igualmente aceptada. Si 
la voz MISURASATA tuvo una repre 
sentación ideológica para los indígenas 
en 1981, la voz YATAMA es todo un 
discurso en 1990: 

Si llegaran mil 800 hombres aquí, 
éste barrio se llenaría y.aün faltaría 
lugar para todos aquellos que derra 
maron su sangre. En memoria de 
ellos hemos izado una bandera, que 
en el centro lleva un círculo rojo que 
significa que los indios no piden una 
elección; porque los indios han lu 
chado, cargaron esas armas y por esa 
.causa tenemos esa bandera, que es 
respetada nacional e internacional 
mente ( . . .  ) que es un derecho en 
nombre de nuestros combatientes 
( . . .  ) Algunos preguntan qué quiere 
decir ese color rojo que tiene la ban 
dera, entonces les decimos que es la 
señal de la sangre; y otros preguntan 
por el cayuco; entonces respondo 

y digo que es la máquina y los ca 
naletes son el motor; el cayuco es 
gente que nos anda las flechas, que 
son las llaves del barco ( . . .  ) Me 
siento muy contento con la llegada 
de estos jóvenes que tienen agarra 
dos los canaletes del Wangki ( . . .  )  
iVamos a canaletear al Wangki! 

Ese mensaje fue expresado, el 6 de 
diciembre de 1989, en un mitin político 
de YATAMA, celebrado en un barrio 
de Puerto Cabezas. Entre los que pre 
sidían el acto estaban Joaquín Suazo, 
dirigente indígena que había sido, du 
rante la guerra,jefe del regional del Río 
Coco por MISURASAT A, y Francisco 
González, político del estado mayor de 
YAT AMA en Río Coco. 

YATAMA 

En el discurso se hace referencia al 
logotipo de YAT AMA, que es el mismo 
de MISURASAT A, pero con una intre 
pretacíón nueva. Ahora los elemento; 
simbólicos del cayuco, de los canaletes, 
de las flechas y del Wangki son transfor 
mados por el círculo rojo de la sangre. 

Si con MISURASA TA las flechas 
eran un símbolo de la historia de !u- 

cha de los miskitos guardada en su 
memoria histórica, ahora con Y A 
TAMAson parte de su historia inme 
diata; las armas son así mismo las 
llaves, el rito de paso, hacia la reivin 
dicación indígena. El Wangki es la 
reivindicación étnica, es el miskito, es 
la lucha por los derechos históricos; 
por eso la invitación final a canaletear 
en él. 

La forma libre en que se llevó a 
cabo el proceso electoral, en térmi 
nos generales, permitió que este tipo 
de discurso no enfrentara ninguna re 
presión, escuchándose por la radio, 
en las calles o en los templos. 

La organización Y AT AMA fue, 
entre los que hacían oposición al 
FSLN, quien desplegó la campaña 
política más audaz, con mítines en los 
barrios, en los mercados, en los tem 
plos, en las fiestas tradicionales y en 
el espacio para proselitismo abierto 
en Radio Caribe. Se montó para ello 
en las estructuras que la organización 
había desarrollado en la región desde 
años atrás, cuando muchos de sus in 
tegrantes se acogieron a la amnistía. 

Con YAT AMA aparece el discurso 
étnico por excelencia; es el discurso . 
social del indígena sumergido en su 
medio, en su propia cultura, principal 
mente miskita. Si bien vimos como la 
UNO, por medio de Holmcs, intentó 
apoderarse de este tipo de mensajes, 
fue YAT AMA quien logró capitalizar 
para sí el discurso indígena. 

YATAMA usó un lenguaje meta 
fórico, saturado de elementos cultu 
rales, históricos, geográficos y religio 
sos que constituyeron un sistema de 
comunicación derivado de una cultu 
ra política específica, en la que el 
mensaje bíblico es central. Cualquier 
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discurso político carente de estos ele 
mentos no tendrá efecto alguno en la 
Costa. Asimismo, la identidad impli 
có la conciencia de la diferencia respecto 
a otros grupos sociales, aspecto que en 
la lucha política se hizo una constante: 

Tienen miedo porque están toman 
do sus leches y están cerca de sus 
enemigos; ustedes toman esa leche 
condensada pero no saben que están 
condenados. Esa leche se llama con 
densada y es por eso que ustedes 
están condenados . . .  (12) 

El mensaje aquí hace énfasis en dos 
aspectos. Uno referido a la identidad 
del enemigo, representado en los pro 
pietarios de la leche y en quienes to 
man leche; la cultura de la leche es 
opuesta a la cultura indígena del wa 
bul, del coco, el pescado y la yuca. El 
otro aspecto se refiere al manejo de 
lo sagrado para ideologizar la dife 
rencia. Un juego de palabras matiza 
el enfoque: la leche es del enemigo; la 
leche condensada es leche condena 
da. En consecuencia, beber de esa le 

che, la leche del sandinismo, la leche 
de la solidaridad cubana, es estar en 
contra de YATAMA 

Lo divino es inherente a la identi 
dad miskita y en ello han jugado un 
papel fundamental los misioneros de 
la Iglesia Morava. Esa relación entre 
Dios (Dawan) y las gentes (miskitu 
uplika nani) tiene un lenguaje parti 
cular, un medio que es el Dawan Bita, 
el libro de Dios en las manos de los 
hombres. La oratoria litúrgica de la 
Iglesia Morava es parte esencial del 
discurso social de los miskitos: 

Hermanos, lporqué tienen miedo?, 
si a nosotros nos enviaron dentro de 
la boca del rugiente león, al igual 
que a Daniel, cuando los judíos lo 
metieron en la fosa de los leones; 
pero Dios cerró sus fauces en la mi 
na Bonanza( ... ) Cuando yo llegué 
aquí, muchos me preguntaron: her 
mano, lno has visto a mi hermano, 
que se ha ido al otro lado [Hondu 
ras]? Entonces yo les respondo, lcó 
mo es él? Y me dicen que él es alto, 
de barba, tiene diente de oro y plata 
( . . .  )  si ustedes respetan las 950vidas 
ca idas, pues vengan a escuchar estas 
palabras .. .  (13) 

12.  Ver nota 9. 
13.  lbid. 

Y AT AMA se identifica con esa re 
lación entre lo divino y lo humano; se 
presenta como la salvación. En cam 
bio, el sandinismo es presentado co 
mo el Daiwan saura, el animal maldi 
to. El discurso tomó aquí los ejes de 
lo sagrado: el bien y el mal; para luego 
atizar estos elementos bajo la ideolo 
gización anticomunista: 

Ustedes saben que en la comunidad 
de Leymus enterraban vivos a los 
indígenas, muchas cosas más hicie 
ron que no podemos mencionar 
ahorita ( . . .  ) No se atemoricen mis 
gentes, al escuchar eso, son costum 
bres de los comunistas . . .  (14) 

La responsabilidad de los indíge 
nas por tanto no es sólo terrenal, pesa 
sobre ellos su responsabilidad ante lo 
sagrado; la identidad política es, a la 
vez, una identidad de lo divino: 

Yo sí veo los males que han hecho a 
lo largo del Río Coco. Es lamentable, 
si van a Waspam verán las cruces de la 
iglesia Católica y Morava que están 
guindadas como esqueletos y todo eso 
está encima de nosotros . . .  (15) 

También YATAMA usa elemen 
tos de la política internacional, esbo 
zados en su discurso: 

Debemos dar gracias a nuestros di 
rigentes que han estado perdiendo 
su tiempo en el exterior para ha 
blar sobre Nicaragua ( . . .  ) y  dentro 
de ella, como un puntito están los 
miskitos y por eso todo el mundo 
sabe y están listos [Estados Uni 
dos] a caerle encima a quienes nos 
quieran hacer daño . . .  (16) 

De manera que el discurso político 
que usan los cuadros intermedios y la 
alta dirigencia de Y AT AMA lleva im 
plícito el mandato divino, y esto no 
debemos verlo como una ocurrencia, 
como una iniciativa con fines electora 
les, sino que se trata de una correspon 
dencia entre discurso y cultura política. 
Independientemente de lo acertado o 
no que sea el contenido discursivo, del 
sentido enajenante o no que tenga, de 
la manipulación o no que pueda existir, 
los elementos simbólicos del mismo 
forman parte de la cultura política he 
gemónica de la región y responden a lo 
que esa cultura demanda. 

1 4 .  lbid. 
15.  lbid. 
16 .  lbid. 
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FSLN: La conciencia multiétnica 

El Frente Sandinista fue desplaza 
do del Gobierno a nivel nacional, pe 
ro porcentualmente en la RAAN lo 
gró sus mejores resu lt a d os .  
Importantes factores incidieron en 
ello. 

Páginas atrás señalamos que el 
FSLN carecía de una faz vinculada 
con la identidad étnica hegemónica 
en la RAAN. Vimos que allí la pobla 
ción mayoritaria es la indígena, pese 
a lo cual el partido no logró, después 
de una década, deshacerse de secreta 
rios políticos mestizos y del Pacífico. 
Por otro lado, entre la dírigcncia in 
dígena del Frente se destacaban caras 
femeninas, que son una variable equí 
voca a la hora de analizar la presencia 
del partido en la RAAN, en términos 
de género, asunto que merece una 
aproximación particular fuera de este 
trabajo. 

Y AT AMA hizo énfasis en elemen 
tos machistas para referise a la Ley de 
Autonomía. Steadman Fagoth en un 
discurso señalaba que "Y AT AMA lu 
cha por la autonomía, una autonomía 
que esté señorita, que no esté emba 
razada . . .  "  (17) 

El sentido machista de la sociedad 
indígena es, hasta cierto punto, in 
congruente con las cinco principales 
caras indígenas del FSLN en el Comi 
té Regional: Hazel Law (rniskita), 
Mima Cunningham (criolla-miski 
ta), Dorothca Wilson (criolla), Mi 
nerva Wilson (miskita)y Aurclia Pat 
terson (sumu). En contraposición, 
vemos cómo los estados mayores de 
las fuerzas indígenas de MISURA 
SAT A, MISURA, KISAN y YATA 
MA son ocupada exclusivamente por 
hombres. 

En la lucha política estos clcmcn 
tos se manejaron constantemente en 
un paralelismo entre sandinismo e 
identidad étnica mestiza. El mismo 
Frente así lo dejó sentir cuando con 
sideró, erróneamente, que la mayoría 
de la población de la RAAN era mes 
tiza, en razón de lo cual se asignó una 
hipotética mayoría de votos. La con 
cepción deque la garantía y la defensa 
de la región radicaba en Las Minas, 
pareció desplomarse con el ataque de 

1 7 .  Discurso de Steodman Fogoth en oca 
sión de la visito de los dirigentes del Partido 
Social Cristiano o Puerto Cabezas el 
20/12/89. 
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la contrarrevolución a Siuna, Bonan 
. za y Rosita en diciembre de 1987y eso 

· lo usó YAT AMA como eje político, 
También es preciso señalar que el 

Frente enfrentó un eje, urdido por 
YAT AMA, que fue clave para focali 
. zar temporalmente la contradicción 
FSLN-pueblo miskito. La propagan 
da antisandinista se centró en evocar 
la situación de 1981, los sucesos de 
R(o Coco y Prinzapolka (llamados 
por el Gobierno Plan Navidad Roja y 
acreditados a las bandas contras de 
MISURASA.TA, quienes a su vez in 
culpaban al FSLN). 

Para los Indígenas esa ubicuidad 
del discurso en un tiempo especifico, 
es de profundo significado para su 
identidad, lo que se ha llamado "con 
texto sítuacíonal" (Lombardini; 
1978: 151) del lenguaje, y si bien el 
Frente Sandinista no desconoció las 
funciones y el lugar que ocupa en la 
cultura polltica, tenla la manos atadas 
por sus estructuras. 

De manera que el situar YAT AMA 
la temporalidad del discurso en los 
sucesos de 1981, hizo que la pobla 
ción indígena obviara el proyecto de 
autonomía multiétnica, as( como la 
lista de candidatos al Consejo Regio 
nal Autónomo, escogidos de entre 
honorables líderes naturales del Río 

Coco, las comunidades del Llano y los 
litorales, donde perdió el Frente San 
dinista sin ganar un escalio, razón que 
hizo bajar la proporción de mískítos 
entre sus candidatos electos. 

Estos elementos tampoco son el 
resultado exclusivo de la campaña 
electoral. Especialmente en la 
RAAN, la crisis eeonémíea y los efec 
tos de la guerra golpearon fuerte a las 
econom(ascomunitarias,loqueseex 
plica por la deteriorada base econó 
mica heredada del somocismo. Para 
el sentido práctico del miskito comu 
nitario, las indicaciones de que tras la 
guerra, tras los guardias se encontra• 
ban los Estados Unidos; de que tras 
la dignidad del Frente Sandinista - 
muy respetada- aparecía la íntole 

rancia de los Estados Unidos, y que 
tras todo ello estaba su dignidad le 
sionada por el conflicto cultural con 
los sandinistas-ispai/, terminaron por 
decidir su voto a favor de la UNO. 

Existla entonces una sumatoria de 
factores en contra del Frente, siendo 
uno de los más importantes el de la 
comunicación. El FSLN careció, du 
rante la pasada década, de un lengua- 
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je que expresara, como sistema, la cul 
tura polltica de la región indígena, a 
pesar del espirito contenido en el Esta 
tuto de Autonomía, Este aspecto del 
lenguaje y sus implicaciones simbólicas 
tal vez tengan en la cultura política un 
peso tal, que su menosprecio se reflejó 
en los resultados electorales de 1990. 

La carencia de ese lenguaje se de 
bió en gran medida a la estructura 
vertical mestiza de las líneas de traba 
jo del -FSLN, personalizada en cua 
dros dirigentes provenientes del Paci 
fico. La hegemonía de esos cuadros 
daba motivo para dudar de las inten 
ciones del Gobierno del FSLN en 
cuanto a conceder una verdadera au 
tonomfa, a pesar de la aprobación del 
Estatuto sobre esta vital cuestión en 
septiembre de 1987. 

El Frente Sandinista tenla en con 
tra, además, el hecho de que impor 
tantes elementos de la Iglesia Morava 
apoyaron a la dirigencia indígena, 
representada por Rivera y Fagoth. 
Una parte significativa de esta Iglesia 
constituyó un pilar que sostuvo, de 
manera abierta, el proyecto indige 
nista de YATAMA. Los moravos 
simbolizaron en la dirigencia YATA 
MA, principalmente en Brooklyn, al 
"Cordero( ... ) que ha llegado". 

El programa polftico regional del 
FSLN ante las elecciones de 1990 fue 
totalmente distinto. En noviembre de 
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1989, el Comité Regional de ese par 
tido asombró a moros y cristianos con 
un mensaje en que se apropiaba de los 
elementos de la cultura política indí 
gena. Tal vez el principal defecto del 
mismo fue su extemporaneidad y el 
método de trabajo vertícalista utiliza 
do en su formulación. En efecto, hu 
biera sido preciso que el discurso po 
lftico del Frente se construyera desde 
la base y con un referente histórico 
positivo y real, para competir con 
efectividad ante el discurso de YA 
TAMA, que retraía a la población 
hacia un momento clave para la con 
ciencia étnica, utilizando la memoria 
histórica colectiva revitalizada con 
elementos de la coyuntura. 

Finalmente, es necesario afirmar 
que estamos en presencia de otra Ni 
caragua, constituida por una sociedad 
multiétnica donde las identidades in 
dígenas, ignoradas y discriminadas en 
el pasado, no volverán a su antigua 
situación a pesar del desenlace elec 
toral favorable a la derecha. 

El conflicto, sin embargo, está la 
tente. La misma concepción de la au 
tonomfa -sea el modelo multiétnico 
de la Constitución y el Estatuto, o el 
propuesto por YAT AMA en su pro 
grama de yapti tasba- se enfrenta a 
problemas no resueltos, tales como 
las competencias e interacciones de 
dos niveles de autonomía: el regional 
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Votación en Puerto Cabezas, 1990. 
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y el municipal; el peso político y par 
ticipación de las minorías de la Costa: 
sumus, criollos, garffunas y ramas, an 
te las fuerzas étnicas hegemónicas: 
miskitos y criollos. Además, el con 
flicto centro-región es una pesadilla 
para el gobierno mestizo-burgués de 
la UNO, que plantea como solución 
a la Costa su integración total al resto 
del país. 

Por último, vale hacer explicito que 
estas notas están dedicadas a los miles 
de votos étnicos, a los hombres y mu 
jeres de buena fe, humildes trabaja 
dores del arpón, del pipante, del ca 
nalete, del maíz y del machete, que 
aún están a la espera de su redención. 

-Bonfil, B. G. et al: Políticas cultu 
rales en América Latina. García Can 
clini Editor. Enlace/Grijalbo, Méxi 
co, 1987. 

-Gordon, G. E.: "Explotadon de 

clase, opresión étnica y lucha simultá 
nea ". Wani, No. l., CIDCA, Mana 
gua, 1984. 

-CIDCA: Demografia costeña: 
Notas sobre la historia demográfica y 

poblacional actual de los grupos étni 
cos de la Costa Atlántica nicaragüen 
se. Managua, 1982. 

-Ranúrez, W.: Testimonios sobre 
la realidad miskita. Entrevista y notas 
de Jorge Jenkins. Ed. Cono Sur Press, 
Suecia, 1984. 

-Cabra!, Amilcar: "El papel de la 

cultura en la lucha por la inde 
pendencia". En Hilda Varela, Cultu 
ra y resistencia cultural: una lectura 
polítíca, Ed. El Caballito/SEP, Méxi 

co, 1985. 
-Lombardini, LM.:Apropiación y 

destrucción de la cultura de las clases 
subalternas. Ed. Nueva Imagen. Méxi 
co, 1978. 
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