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Presentación: 
 

La niñez y juventud menores a la edad de 35 años representa el 80% de la población de la Costa Caribe de 
Nicaragua, constituyen alrededor del 65% de la población económicamente activa  y más de la mitad de la 
población en edad de votar. Esta situación sin embargo contrasta con las estadísticas políticas y 
socioeconómicas que revelan una participación casi nula de jóvenes en los procesos de toma de decisiones, 
así como en la definición e implementación de políticas públicas a nivel municipal, territorial, regional y 
nacional. 
 
Aún cuando el Reglamento del Estatuto de Autonomía establece en su artículo 28, inciso i, numeral 4 “la 
importancia de la creación y aplicación de mecanismos y leyes en beneficio de la juventud”, un reducido 
número de Consejales Regionales son jóvenes. Asimismo, las Secretarías Regionales de la Juventud adscritas a 
los Gobiernos Regionales Autónomos, no cuentan con los recursos necesarios para definir e implementar 
efectivamente las políticas de juventud en las Regiones Autónomas. Los partidos políticos por su parte no 
priorizan el desarrollo de sus alas juveniles y no garantizan la cuota joven de candidatos y candidatas en 
posiciones ganadoras en las boletas electorales para los diferentes cargos públicos.  
 

El Movimiento Jóvenes Estableciendo Nuevos Horizontes (JENH) considera que algunas de las principales 
causas de la limitada participación juvenil en la consolidación del proceso de Autonomía y el desarrollo de la 
Costa Caribe de Nicaragua, son las siguientes: 
 
1. Discriminación Racial, de Género y Generacional 
Al abordar la temática del racismo y sus consecuencias sobre la juventud, se debe entender el concepto de la 
interacción de la discriminación es decir, un joven indígena o afro descendiente debe luchar por avanzar en 
una sociedad en que es víctima de discriminación racial y discriminación por su edad a la vez. Una joven 
indígena o afro descendiente es expuesta a las mismas manifestaciones de discriminación, sumando a éstas la 
discriminación de género que es común en nuestras culturas machistas. 
 
La Invisibilidad de jóvenes constituye una de las principales manifestaciones de discriminación racial y 
generacional. Es a partir del “Informe de Desarrollo Humano de Nicaragua 2012: Las Juventudes 
Construyendo Nicaragua” que se trata de estimar el número de jóvenes en Nicaragua, sus necesidades 
fundamentales y sus contribuciones al desarrollo de la sociedad. CEDEHCA también ha señalado, la falta de 
cédula de identidad en la Costa Caribe de Nicaragua está directamente relacionada a la falta de partida de 
nacimiento o reposición de partida de nacimiento de jóvenes indígenas y afro descendientes, que 
actualmente no ejercen su Derecho a un nombre y una nacionalidad, ni tampoco ejercen sus derechos 
ciudadanos.” 
 
La discriminación generacional (adultismo) pretende reducir el período juvenil a una fase de relevo y etapa 
preparatoria, en la cual se dificulta crear espacios donde las y los jóvenes puedan decidir, participar y poner 
sus ideas y valores en práctica para asumir su responsabilidad e incorporación social. Este tipo de 
discriminación también genera privación de derechos e incide directamente en la pérdida de identidad y 
autoestima que limita la participación juvenil en la Costa Caribe. 
 
2. Falta de Oportunidades de Empleo 
El desempleo y las dificultades que enfrentan los y las jóvenes para ingresar al mercado laboral también 
afectan negativamente sus oportunidades de participar en espacios de toma de decisiones y pone en riesgo el 
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desarrollo del país por cuanto no se aprovecha el periodo de bono demográfico. Se estima que de cada 100 
nuevos contratos laborales 90 son para adultos y solo 10 para jóvenes, independientemente de su nivel de 
preparación profesional o capacidades laborales. A ello debe añadirse que los trabajos disponibles para 
jóvenes tienden a ser de alto riesgo y muchas veces por estar dentro del sector informal, no cumplen con 
requerimientos legales como contratos laborales, salarios dignos, prestaciones sociales y seguros contra 
accidentes laborales, entre otros. Esta situación se exacerba aún más al considerar los altos índices de 
prostitución y explotación sexual de jóvenes en la Costa Caribe de Nicaragua. 
 
3. Educación 
Una educación pertinente y de calidad constituye un elemento fundamental para el desarrollo íntegro y 
completo de un joven o una joven. Contribuye a definir su sentido de identidad, genera confianza y fortalece 
su autoestima. En la Costa Caribe sin embargo y a pesar de que la nueva Ley General de Educación incorpora 
el Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR), la educación formal aún no provee una cobertura 
adecuada a la juventud, no incorpora temáticas alusivas a la sexualidad y salud reproductiva en ninguna de 
sus modalidades y no es culturalmente pertinente debido a que se imparte principalmente en idioma español 
sin abordar las particularidades históricas y tradicionales de los pueblos indígenas y afro descendientes.  
 
Estas deficiencias sumadas a los altos costos asociados a la educación en las Regiones Autónomas provocan 
altas tasas de deserción escolar. Por ello un elevado porcentaje de estudiantes que ingresan al primer grado 
no logran terminar satisfactoriamente los 12 años de escolaridad mínima necesarios para tener una adecuada 
empleabilidad.  
 
4. Salud Inadecuada: 
Las asignaciones presupuestarias en el sector salud para las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de 
Nicaragua durante los últimos veinte años correspondieron aproximadamente al 9% del presupuesto nacional. 
Dada las condiciones geográficas, los altos costos de operación a causa de la dispersión de las comunidades, 
las grandes distancias y la deficiente infraestructura de los hospitales, clínicas y comunicaciones, el 
presupuesto es insuficiente e impide que la población caribeña pueda alcanzar el promedio nacional en los 
indicadores de salud. 
 
Los y las adolescentes y jóvenes de la Costa Caribe de Nicaragua carecen de una atención diferenciada 
relacionada con la salud sexual y reproductiva, condiciones emocionales, atención integral y apoyo 
psicológico. Por ello la Costa Caribe actualmente posee índices elevados de mortalidad infantil, embarazos a 
temprana edad o no deseados y un creciente número de casos de infecciones de VIH y SIDA u otras 
infecciones de transmisión sexual. 
 
Aunado a lo anterior se presentan los casos de drogadicción y consumo de alcohol, no habiendo en la región 
ningún centro de rehabilitación. Asimismo, los padecimientos de salud propios de las culturas indígenas y afro 
descendientes (hechicería), así como enfermedades como la diabetes, presión alta, malaria falciforme, etc, 
son poco atendidos por el sistema de salud, aduciendo falta de presupuesto y de especialistas para la atención 
en las comunidades. 
 
Las causas anteriormente mencionadas limitan la participación juvenil y generan consecuencias que 
convierten a la juventud en un sector altamente vulnerable de la sociedad costeña, con pocas posibilidades de 
aprovechar los beneficios de los avances tecnológicos y las oportunidades de la globalización. Las y los jóvenes 
tampoco participan adecuadamente en los procesos de toma de decisiones y desarrollo de sus comunidades y 
región, pudiendo observarse los efectos de la transculturalización que provoca la pérdida de valores 
tradicionales y el rompimiento de sistemas y estructuras comunitarias que les han permitido preservar sus 
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culturas, creencias y prácticas a través de los siglos e incluso antes de la constitución del Estado Nicaragüense. 
Ello a su vez genera pérdida de autoestima, depresión e incluso delincuencia juvenil al combinarse con la falta 
de oportunidades de participación, empleo, educación, recreación y deporte para jóvenes.    
 
A partir de lo anterior, la participación de las y los jóvenes en el desarrollo del Caribe Nicaragüense, como 
actores y sujetos de derecho plenamente capaces de contribuir al avance de la sociedad, debe asumirse como 
el principal reto de la Autonomía. Generar las condiciones para que la juventud costeña pueda convertirse en 
un participante de calidad es la tarea pendiente tanto del Gobierno Central, los Gobiernos Regionales 
Autónomos, las Alcaldías y los Gobiernos Territoriales, pero también del sector privado, las universidades, 
organizaciones sociales, así como otras expresiones comunitarias de organización política, social, económica y 
cultural.  
 

 

 

 

Michael Campbell  
Director Ejecutivo 
CEDEHCA 
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Objetivos: 
άApuestas Estratégicasέ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Manual sobre Liderazgo, Derechos Humanos y Autonómicos  Página 6 

 

Objetivo General:  
 
Fortalecer las capacidades de liderazgo de jóvenes indígenas, afro descendientes y mestizos, a fin de propiciar 
una mayor incidencia en procesos de toma de decisiones y contribuir a la construcción de una genuina 
democracia multiétnica e intercultural en la Costa Caribe de Nicaragua. 
 

Objetivo Específico: 
 
1. Generar un debate a profundidad sobre el entorno político, social y económico en el que viven las y los 

jóvenes de la Costa Caribe de Nicaragua, sentando las bases para la articulación de una visión de 
desarrollo personal, comunitario y nacional.   
  

2. Forjar un sentido de identidad, pertinencia y autoestima mediante una revisión de la Historia de la Costa 
Caribe de Nicaragua, destacando acontecimientos de trascendencia internacional y los desafíos y 
contribuciones de los pueblos indígenas, afro descendientes y mestizos al desarrollo regional y nacional. 

 
3. Promover el conocimiento y asimilación de principios, valores, actitudes, capacidades y estilos de vida que 

caracterizan el liderazgo efectivo. 
 

4. Proveer a jóvenes con información sobre temas e iniciativas locales, nacionales e internacionales que 
pueden ser replicados en sus comunidades.  

 
5. Proporcionar herramientas a jóvenes para el desarrollo de campañas de comunicación, organización y 

movilización comunitaria, así como para la incidencia en procesos de formulación de políticas públicas que 
contribuyen a la consolidación del proceso de autonomía y la creación de una democracia multiétnica e 
intercultural en la Costa Caribe de Nicaragua. 
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MÓDULO I: 
άLiderazgo Juvenilέ 
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¿En qué consiste el Liderazgo Efectivo? 
 
Por Liderazgo se entiende un conjunto de procesos que da lugar a la formación de alianzas capaces de 
producir cambios significativos en beneficio de una organización, empresa o comunidad. 
 
El liderazgo juvenil se entiende como aquel capaz de infundir un sentido de responsabilidad y promover el 
respeto a Derechos entre las y los jóvenes.  
 
El liderazgo efectivo tiene cinco capacidades fundamentales: 
 
1. Promueve un sentido de urgencia con respecto a la solución de los problemas y necesidades de las y los 

jóvenes.  

 

2. Es capaz de crear y transmitir una visión del cambio que se pretende generar si se atienden 

efectivamente los problemas y necesidades de los y las jóvenes. 

 

3. Promueve la participación activa y coordinada de un gran número de actores (organizaciones juveniles, 

estudiantes, autoridades, líderes comunitarios, etc.) para atender los problemas y necesidades de los y las 

jóvenes y para producir los cambios deseados. 

 

4. Conduce a la realización de acciones que generan triunfos a corto plazo y motivan a un gran número de 

personas a participar en el esfuerzo de cambio. 

 

5. Comparte las victorias con todos y todas las que participan en el esfuerzo de cambio, estableciendo las 

bases para continuar generando más victorias. 

  

¿El Líder Nace o Se Hace? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Movimiento JENH se le considera líder a cualquier estudiante que muestra un genuino interés en 
ayudar a los demás y que asume la responsabilidad y el compromiso de mejorar su organización, 
comunidad y país.  

Existen muchos mitos acerca de los y las líderes. 
Alguna vez han escuchado a alguien decir: 
 

1. Él o ella es una líder innata. Los líderes 

nacen no se hacen.  

2. Líder Ahora, Líder para Siempre.  

3. Él o ella es una líder porque es más 

apasionada y habla muy bien. 
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Prácticas y compromisos de un(a) líder efectiva: 
 

 
Prácticas 

 

 
Compromisos 

 
Identifica y denuncia 
problemas y 
necesidades 
 

 

V Siempre busca la oportunidad de mejorar, cambiar, crear e 
innovar. 

 

V Experimenta, asume riesgos y aprende de sus errores y 
éxitos. 

 

 
Inspira y motiva a los 
demás 
 

 

V Tiene una visión de un futuro mejor para sus compañeros y 
compañeras, su centro escolar y comunidad. 

 

V Transmite su visión a los demás. 
 

Prepara a los demás 
para la acción 

V Promueve acciones efectivas contando con la confianza y la 
colaboración de todos y todas las involucradas. 

 

V Fortalece la autoestima de sus compañeros y compañeras 
haciéndoles ver lo importante que son sus contribuciones 
para generar los cambios deseados. 

 

Da el ejemplo V Se comporta de manera humilde y respetuosa y sus acciones 
son coherentes con sus valores personales. 

 

V Alcanza logros pequeños pero significativos que van en la 
dirección correcta para generar el cambio deseado. 

 

Entusiasma el corazón 
 

V Reconoce y celebra las contribuciones de sus compañeros y 
compañeras. 

 

V Celebra los logros del equipo de manera regular. 
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Técnicas para ejercer el Liderazgo Efectivo 
Las y los jóvenes deben practicar ciertos hábitos que les harán más efectivos en la 
elaboración e implementación de sus planes de trabajo y líneas de acción.  
 
Algunos de estos hábitos son: 
 

1. Ser Proactivos 
2. Empezar con un fin en mente 
3. Establecer primero lo primero 
4. Pensar en “Ganar-Ganar”      
5. Procurar comprender para luego ser comprendido 

 
 

1. Ser Proactivos:  
Las y los jóvenes proactivos son aquellos que se preocupan por conocer los problemas y necesidades de su 
comunidad y que están dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo en producir cambios.   
 
Las personas Proactivas tienen las siguientes características: 
 
1. Siempre están informadas  
2. Asumen la responsabilidad de generar cambios 
3. Tienen iniciativa propia 
4. Son creativas 
5. Son entusiasmadas 
6. Son activas 
 

2. Empezar con un fin en mente: 
Un(a) líder eficaz no se deja regir por el capricho ni el azar. Establece objetivos claros desde el inicio. Una vez 
que el o la líder identifica un problema o necesidad en su centro escolar o comunidad y decide involucrarse en 
su solución, el siguiente paso es determinar claramente lo que se quiere lograr y cómo lograrlo. Un(a) líder 
eficaz debe ayudar a definir estas metas y compartirlas con sus compañeros y compañeras.  
 

Empezar con un fin en mente se refiere a la importancia de tener una “visión del cambio” que se desea 
generar. Hay 3 razones fundamentales para definir una visión: 
 
1. Establece la dirección general de la acción que se quiere impulsar. 
2. Motiva y empodera a las y los estudiantes que participan en la acción. 
3. Fortalece y permite una adecuada coordinación entre las y los involucrados. 
 
Una visión efectiva tiene las siguientes características: 
 

Imaginable: Comunica una imagen de lo que será el futuro. 

Deseable: Contribuye a alcanzar los intereses de las y los involucrados. 

Realizable: Alcanzable en un período razonable de tiempo. 

Comunicable: Motiva a las y los involucrados y es fácil de transmitir. 
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3. Establecer primero lo primero: 
Consiste en distribuir nuestro tiempo en base a prioridades claramente definidas. El problema de “establecer 
primero lo primero” es que cada uno de nosotros desempeña varios roles en su hogar, escuela y comunidad. 
Ejemplo: Una persona puede ser una hija mayor en su hogar, una Presidente de Gobierno de Sección (Aula) en 
su escuela e integrante de una organización de jóvenes en su comunidad. Cumplir todas las funciones de cada 

uno de estos roles puede ser una tarea difícil y por ello debemos aprender a “priorizar”. 

 
Las funciones que desempeñamos en cada uno de nuestros roles deben priorizarse en base a los siguientes 
elementos: 
 
1. Coherencia entre cada uno de los roles que desempeñamos. A veces las personas asumen roles que se 

contradicen entre sí, generando conflictos y confusiones. Ejemplo: Presidente de Gobierno de Sección 
(Aula) e integrante de una pandilla juvenil. 

 
2. Equilibrio entre nuestros roles y nuestra salud física y emocional, ambiente familiar y educación. No 

debemos asumir más roles de los que podamos cumplir. 
 
3. Flexibilidad para adaptarnos a cambios en cualquiera de las funciones de nuestros roles. Debemos 

siempre estar pendientes de formas en que podamos realizar mejor nuestras funciones. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pensar en Ganar-Ganar: 
Pensar en Ganar-Ganar consiste en desarrollar la capacidad de “negociar correctamente”, buscando 

soluciones beneficiosas para todos y todas las involucradas en el problema o necesidad que deseamos 
solucionar. 
 

Para poder negociar correctamente debemos tener: 
 
1. Claridad de Objetivos (Saber lo que queremos) 
2. Conocer la posición de la que está partiendo el grupo contrario (Saber lo que quieren los demás) 
3. Procurar que todos y todas las que participan en la negociación sientan que han obtenido lo que desean y 

están satisfechos con los resultados.  (Buscar el Beneficio de todos y todas) 
 
 

 

Algunas Técnicas para ayudarnos a 
priorizar son:  

V Elaborar un Plan de Trabajo 

V Manejar una agenda y un diario 

V Prevenir los imprevistos 

V Construir alianzas 
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En el cuadrante 3 de esta imagen se visualiza la situación ideal – beneficio mutuo que se busca en una 
negociación: 
  
 

 

Yo Pierdo - Tú Ganas 
 

Ceder Demasiado 
(Victorias Poco Duraderas) 

 

 

Yo Gano - Tú Ganas 
 

Situación Ideal - Beneficio Mutuo 

 

Yo Pierdo - Tú Pierdes 
 

Falta de Consenso 

 

Yo Gano - Tú Pierdes 
 

Imponer Demasiado  
(Victorias Poco Duraderas) 

 
 
Las y los involucrados en la negociación deben poder contemplar un mismo problema o necesidad desde sus 
propias perspectivas, de manera tolerante y sin llegar a situaciones de tensión o conflicto que no puedan ser 
superadas.  
 
Es importante identificar similitudes y construir sobre ellas, en lugar de concentrarse solo en las diferencias.  
 
Se deben identificar resultados que ambas partes reconozcan como aceptables, así como acuerdos para 
garantizar el cumplimiento de compromisos. 
 

5. Procure comprender para luego ser comprendido: 
Procure comprender para luego ser comprendido, se refiere a lo importante que es tratar de “ponernos en 
los zapatos de los demás”, para poder entender sus puntos de vista.  
 
Este hábito pone énfasis especial en cuatro cualidades de liderazgo: 
 
1. Empatía: Ser Solidario y comprensible con los demás. 
2. La Escucha: Poner atención a lo que dicen los demás. 
3. Tolerancia: Ser respetuoso de las opiniones y perspectivas de los demás. 
4. Paciencia: Tomarnos el tiempo necesario para entender a los demás. 

 
La buena comunicación es la clave para comprender a los demás y para que los 
demás nos comprendan. Sabías que: 
 

60% de la Comunicación es Corporal - No Verbal 
 
30% de la Comunicación se transmite por el Tono de la Voz 
 
10% de la Comunicación es Verbal 
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Las personas que procuran comprender para luego ser comprendidos tienen mayor: 
 
1. Orientación hacia el servicio y compromiso hacia los demás 
2. Capacidades para aprovechar las diversidades 
3. Habilidades para conducir el diálogo y encontrar el consenso 
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¿Cómo crear Consenso?  
 

El consenso es una forma efectiva de alcanzar los mejores resultados posibles en 
un proceso de toma de decisiones en el que los y las participantes tienen 
diferentes opiniones y perspectivas sobre un tema determinado. 
 
El consenso en la toma de decisiones mejora la comunicación entre todos y 
todas las involucradas, permite el uso eficiente de todos los recursos disponibles 
y crea compromisos que pueden ser respetados y cumplidos por todos y todas.  
 
Llegar al consenso requiere de tiempo, especialmente al inicio. Es mucho más 
lento que imponer o delegar responsabilidades o que el voto por mayoría.  
 

El Consenso es: 
V Un acuerdo compartido, no un voto por mayoría. 

V Se construye sobre relaciones de confianza. 

V Requiere de paciencia y tolerancia y se logra informalmente 
 
Es más fácil  lograr el Consenso cuando: 

V Existe un ambiente de confianza. 

V Se consideran las opiniones y perspectivas de todos y todas. 

V Se escucha activamente. 

V Se usa el tiempo para pensar en silencio. 

V Se toman descansos cuando es necesario. 

V Se consideran nuevas alternativas siempre que sea posible. 
 
Frases para crear consenso: 

V ¿Cuál es tu opinión al respecto? 

V ¿Están todos y todas contentas con ésta recomendación? 

V ¿Alguien quiere agregar algo más a la discusión? 

V Hagamos un resumen de las opiniones que fueron escuchadas… 

V Tomemos cinco minutos para revisar nuestras recomendaciones… 

V ¿Esta propuesta realmente resuelve el problema o necesidad que 
estamos discutiendo? 

V Quizás necesitamos más información sobre este tema… 

V Recojamos todas las recomendaciones en la memoria de la reunión y 
volvamos a discutir el problema o necesidad el día de mañana.  
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MÓDULO II: 
άDerechos Humanosέ 
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¿Qué son los Derechos Humanos? 

 
Los Derechos Humanos son un conjunto de normas inherentes a todas y todos los 
seres humanos que se aplican en todas partes, sin importar la nacionalidad, lugar 
de residencia, género, raza o etnia, color, religión, lengua materna, orientación 
sexual o cualquier otra condición. Todos y todas tenemos los mismos Derechos 
Humanos, sin discriminación ni distinción alguna. Estos derechos se basan en la 
noción de que todas y todos seres humanos somos iguales y merecemos una vida 
digna en la que podamos ser honrados y respetados. 
 
Los Derechos Humanos no son regalos concedidos por los gobiernos del mundo o 
por cualquier individuo. Son derechos con los que nace la persona o sea son 
inherentes a la naturaleza humana. Del ejercicio efectivo de los Derechos Humanos depende el desarrollo 
integral del individuo que vive en una sociedad. 
 
Debido a que los Derechos Humanos pertenecen a todas y todos los seres humanos en virtud de haber nacido 
como seres humanos, afirmamos que son: Universales, Inalienables, Interdependientes e Indivisibles. 
Forman un todo integrado que se aplica a todas las situaciones posibles, es decir, son aplicables y exigibles por 
todas las personas. 
 
Los Derechos Humanos están contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de Tratados, 
Convenciones y Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Estos instrumentos de Derechos Humanos 
establecen las obligaciones de los Gobiernos para promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades 
fundamentales de los individuos o grupos. 
 

Los Principios de los Derechos Humanos:  
 

Universales e inalienables:  
 
La universalidad constituye el principio fundamental de los Derechos Humanos. Este principio es el que 
promueve y celebra la igualdad de todos los seres humanos sin distinción ni discriminación por motivos de 
nacionalidad, lugar de residencia, género, raza o etnia, color, religión, lengua materna, orientación sexual o 
cualquier otra condición. Garantiza que todos y todas podamos disfrutar de los Derechos Humanos de manera 
igual.  
 
El principio de la universalidad está contenido en los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH): 
 

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  
 
Artículo 2: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

 



 
 

Manual sobre Liderazgo, Derechos Humanos y Autonómicos  Página 17 

 

Los Derechos Humanos también son inalienables. No pueden ni deben suprimirse, salvo en determinadas 
situaciones y siguiendo los procedimientos adecuados. Por ejemplo: άΧno se puede restringir el Derecho a la 
Libertad de una persona antes de que un Tribunal de Justicia lo encuentre culpable de haber cometido un 
delito.έ 
 

Interdependientes e indivisibles: 
 
Todos los Derechos Humanos, sean éstos Derechos Civiles y Políticos, como el derecho a la vida, la igualdad 
ante la ley y la libertad de expresión; Derechos Económicos, Sociales o Culturales, como el Derecho al Trabajo 
Digno, la Seguridad Social y la Educación; o los Derechos Colectivos, como el Derecho a la Propiedad Comunal 
y la Identidad Étnica, son interdependientes e indivisibles. El avance de un Derecho Humano promueve el 
avance de los demás. Asimismo, la violación de un Derecho Humano afecta negativamente el ejercicio de los 
otros. Por ejemplo: ά9ƭ 5ŜǊŜŎƘƻ ŀ ƭŀ ±ƛŘŀ ǎŜ ŜƧŜǊŎŜ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ƛƴǘŜƎǊŀƭ cuando se promueve de manera 
conjunta con el Derecho a la Educación. Asimismo, el Derecho al Trabajo Digno no puede ejercerse de manera 
ŎƻƳǇƭŜǘŀ ǎƛ ƴƻ ǎŜ ŎǳƳǇƭŜ Ŝƭ 5ŜǊŜŎƘƻ ŀ ǊŜŎƛōƛǊ ǳƴ {ŀƭŀǊƛƻ 5ƛƎƴƻ ǇƻǊ Ŝƭ ǘǊŀōŀƧƻ ǇǊŜǎǘŀŘƻΦέ   

 

Historia de los Derechos Humanos     
  
El punto de partida para el desarrollo de los Derechos Humanos es la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (DUDH).  Esta Declaración es en realidad el centro de todo el movimiento internacional de Derechos 
Humanos. 
 
La (DUDH) fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Fue el 
primer documento internacional fundamentado específicamente en el respeto universal por los Derechos 
Humanos. Hace más de cincuenta años, este documento estableció las normas para promover y defender los 
Derechos Humanos en general. Antes de 1948 no existía ninguna norma real para los principios humanitarios 
universales y fundamentales y no había ningún mecanismo internacional para la protección legal de los 
derechos de las personas.    
 

La (DUDH) se desarrolló en parte como una reacción a las tragedias que 
ocurrieron durante la 1era y 2nda guerra mundial. Es por ello que en la parte 
inicial de la (DUDH) se establece claramente: 
 
 άConsiderando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana,  
 
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Humanos han 
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se 
ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un 
mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la 
libertad de palabra y dŜ ƭŀ ƭƛōŜǊǘŀŘ ŘŜ ŎǊŜŜƴŎƛŀǎΧέ 
 



 
 

Manual sobre Liderazgo, Derechos Humanos y Autonómicos  Página 18 

 

El Proceso de Promulgación de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 
 
Unos 250 delegados y delegadas de 56 países fueron acreditados para participar en la formulación de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. El proceso empezó en 1946 con la elaboración de una 
encuesta que fue enviada a intelectuales y líderes de todas partes del mundo y en la que se les pedía elaborar 
una lista de derechos básicos y valores que deberían ser inherentes e igualmente aplicables a todas y todos 
los seres humanos. 
 
La comisión conformada para elaborar la (DUDH) encontró que la lista de derechos básicos y valores que 
recibieron de todas partes del mundo eran muy similares, por lo que dedicaron todos sus esfuerzos a tratar de 
redactar los primeros diez artículos que constituirían la Declaración Universal de los Derechos Humanos.   
   
Durante los dos años que duró el período de elaboración de la (DUDH), desde la conformación de la comisión 
hasta la proclamación, la (DUDH) atravesó una serie de exámenes y discusiones por parte de delegados y 
delegadas que representaban diferentes ideologías, posiciones religiosas y culturales, etnias, razas, lenguas, 
nacionalidades, entre otros. Entre 1,300 y 1,400 votos fueron ejercidos solo para elaborar el documento final 
de la (DUDH).  
   
Finalmente, fueron 48 de los 56 Estados Miembros originales de las Naciones Unidas los que votaron a favor 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), entre ellos se encontraban: Nicaragua, México, 
El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica.   

 

Derechos y Obligaciones: 
 
Los Derechos Humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los 
deberes, en virtud de respetar, proteger y cumplir los Derechos Humanos. La obligación de respetarlos 
significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los Derechos Humanos. La obligación 
de proteger los Derechos Humanos exige que los Estados impidan las violaciones en contra de individuos y 
grupos. Asimismo, la obligación de cumplir los Derechos Humanos implica que los Estados deben adoptar 
medidas positivas para facilitar su ejercicio efectivo.  
 
En el plano individual y como seres humanos debemos entender que los Derechos Humanos solo se ejercen 
plenamente cuando todas y todas podemos gozar y disfrutar de ellos sin distinción o discriminación alguna.  

 
 

O… como dice el dicho:  
 
“El Respeto al Derecho ajeno 
es la Paz” y “Mis Derechos 
terminan donde comienzan los 
Derechos de los demás.” 
 



 
 

Manual sobre Liderazgo, Derechos Humanos y Autonómicos  Página 19 

 

Categorías de los Derechos Humanos 
 

Primera Generación de los Derechos Humanos: 
La primera generación contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) son los 
llamados  Derechos Humanos Individuales y abarcan de los artículos 1 al 10.  
 
Artículo 1  
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho.  
 
Artículo 2  
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  
 
Artículo 3  
Todo individuo tiene Derecho a la Vida, la Libertad y a la Seguridad.  
 
Artículo 4  
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la 
trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.  
 
Artículo 5  
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes.  

Artículo 6  
Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad 
jurídica.  
 
Artículo 7  
Todas las personas nacen iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley.  
 
Artículo 8  
Toda persona tiene derecho a un juicio justo.  
 
Artículo 9  
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  
 
Artículo 10  
Toda persona tiene derecho al acceso a la justicia.  

 

Segunda Generación de los Derechos Humanos: 
La segunda generación de los Derechos Humanos corresponde a los Derechos Civiles y Políticos y abarcan los 
artículos 11 al 21: 

 
Artículo 11  
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.  
 
Artículo 12  
Toda persona tiene Derecho a la vida privada, la de su familia, 
domicilio o correspondencia, sin  ataques a su honra o a su reputación.  
 
Artículo 13  
Toda persona tiene Derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a 
salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. 
 
Artículo 14  
En caso de persecución, toda persona tiene Derecho a buscar asilo y a 
disfrutar de él, en cualquier país.  

Artículo 15  

Toda persona tiene Derecho a una nacionalidad. Nadie podrá ser 
privado de su nacionalidad ni del Derecho a cambiar de nacionalidad.  

 
Artículo 16  
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho a 
casarse y a fundar una familia y a disfrutar de iguales derechos en 
cuanto al matrimonio  

Artículo 17  

Toda persona tiene Derecho a la propiedad, individual y colectiva. 
Nadie podrá ser privado arbitrariamente de su propiedad. 
 
Artículo 18  
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión. 
 
Artículo 19  
Todo individuo tiene Derecho a la libertad de opinión y de expresión.  
 
Artículo 20  
Toda persona tiene Derecho a la libertad de reunión y de asociación 
pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
 
Artículo 21  
Toda persona tiene Derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de sus representantes libremente electos.  
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Tercera Generación de los Derechos Humanos: 
La tercera generación de Derechos Humanos son los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que abarcan 
los artículos 22 al 27.  
 
Artículo 22  
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social. 
  
Artículo 23  
Toda persona tiene Derecho al Trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona 
que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria.  
 
Artículo 24  
Toda persona tiene Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a 
una duración razonable del tiempo de trabajo y a vacaciones 
periódicas.  

Artículo 25  
Toda persona tiene Derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure a él o ella, así como a su familia, la salud y el bienestar y en 
especial a la alimentación, el vestido, la vivienda, asistencia médica y 
servicios sociales necesarios. La maternidad y la infancia tienen 
Derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños y niñas 
nacidas dentro o fuera de matrimonio, tienen Derecho a igual 
protección social.  
 
Artículo 26  
Toda persona tiene derecho a la educación.  
 
Artículo 27  
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad.  

 

Cuarta Generación de los Derechos Humanos: 
Los últimos tres artículos del 28 al 30 se refieren al principio de que todos tenemos deberes hacia nuestra 
comunidad y hacia el planeta como un todo. Solo trabajando de manera conjunta podemos contribuir a que 
todos y todas gozamos de los Derechos Humanos.   
 
Artículo 28  
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración se hagan plenamente efectivos.  
 
Artículo 29  
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo 
en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.  

Artículo 30  
Nada en la presente Declaración confiere Derecho alguno al Estado, a 
un grupo o a una persona, para desarrollar actividades o realizar actos 
que atenten contra los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración. 

 

Aplicabilidad de los Derechos Humanos: 
La amplia gama de Derechos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) son 
aplicables a todas las áreas de la vida, el hogar, la escuela, el trabajo, los tribunales de justicia, cargos públicos, 
en las artes, el deporte y la cultura. La Declaración de los Derechos Humanos (DUDH) está diseñada de 
manera tal que toda persona, sin importar su nacionalidad, lugar de residencia, género, raza o etnia, color, 
religión, lengua materna, orientación sexual, así como su ocupación o desempeño en cualquier área de la 
sociedad humana, pueda beneficiarse de ella. 
 
Por lo anterior, los Derechos Humanos deben ser el punto de partida de nuestro comportamiento en el hogar, 
la escuela o en la comunidad. Nuestras autoridades comunales, municipales, regionales y nacionales también 
deben diseñar sus planes de trabajo con un enfoque de Derechos Humanos para garantizar que las actividades 
que realicen tengan en cuenta los intereses y las necesidades de la población.  
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MÓDULO III: 
άDerechos Autonómicosέ 
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La Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua 

 
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Costa Caribe vivimos en un régimen de Autonomía que nos 
otorga Derechos especiales. Estos Derechos están contenidos en la Constitución Política de Nicaragua, el 
Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas (Ley 28) y el marco jurídico de la Autonomía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Razones de la Autonomía: 
 
Los y las costeños y costeñas gozamos de Autonomía porque tenemos: una historia diferente, somos 
multiétnicos, pluriculturales, usamos lenguas diferentes, vivimos en un territorio específico y practicamos 
diversas religiones. 
 

1. Una Historia diferente: 
Desde mediados de los años 1600 la Costa Caribe de Nicaragua, entonces La Mosquitia, estuvo bajo el control 
de la Corona Británica y funcionaba como un Protectorado Británico. Esta situación se dio principalmente por 
las continuas luchas entre España e Inglaterra por el control de la Costa Caribe y que obligó a los ingleses a 
buscar el apoyo de la población indígena y afro descendiente para hacer frente a los conquistadores 
españoles.  Se establece un gobierno del territorio de La Mosquitia encabezado por el Rey Mosco, el Consejo 
de la Mosquitia y Cortes de Justicia. También apoyaron el establecimiento de escuelas, comercio, puertos 
marítimos y otros avances que contribuyeron al desarrollo de la región. Aún cuando esta relación fue más 
provechosa para los ingleses, permitió a los indígenas y afro descendientes preservar sus lenguas, costumbres, 
territorios y modos de vida y constituyó la base para el primer Gobierno Autónomo de la Costa Caribe. 
 
El 28 de enero de 1860 Pedro Zeledón, en ese entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua y el 
Ministro Plenipotenciario de Inglaterra, Carlos Lenox Wyke firmaron el Tratado Zeledón - Wyke, mejor 
conocido como el Tratado de Managua.  
 
Este tratado reconoce la Soberanía de Nicaragua sobre La Mosquitia y reduce el territorio a menos de la mitad 
convirtiéndolo en la Reserva de la Mosquitia. Paralelamente el Tratado especifica que los habitantes de La 
Mosquitia podrán mantener sus autoridades tradicionales, izar su bandera en cualquier parte del territorio, 
regirse por su propia constitución y leyes y continuar ejerciendo todas las decisiones con respecto al uso y 
manejo de sus recursos naturales. 
 

 
¿Sabes por qué los pueblos 
indígenas, afro descendientes y 
mestizos de la Costa Caribe de 
Nicaragua gozamos de Autonomía 
y los habitantes del pacífico de 
Nicaragua no? 
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Los límites de la reserva quedaron establecidos en el arto. II del Tratado de Managua. La reserva tenía la 
forma de un extraño rectángulo que corría de norte a sur a lo largo de la Costa abarcando Bluefields y una 
parte de Brackma ahora el municipio de Puerto Cabezas. Este Tratado marcó el final del Protectorado 
Británico y el inicio del primer Gobierno Autónomo de la Costa Caribe.  
 
Después de firmarse el Tratado de Managua en 1860 se dan una serie de reformas al sistema de organización 
política en la Reserva de la Mosquitia.  
 
Se elaboró una Constitución que fue aprobada el 13 de septiembre de 1861 por 51 Jefes Locales (Whita) y que 
estipulaba la conformación de un Consejo General y un Consejo Ejecutivo quienes ejercían funciones 
legislativas y ejecutivas bajo la dirigencia del Rey Mosco.  
 
La constitución establecía lo siguiente: 
 
1. Un sistema legislativo bicameral compuesto por un Consejo General y un Consejo Ejecutivo. 
2. La autoridad de la Reserva Mosquitia estaría constituida por un Consejo General, nombrado por el Rey 

hereditario de la Mosquitia por recomendación del pueblo de la Reserva Mosquitia. 
3. El Jefe hereditario de la Mosquitia tendrá y desempeñará en virtud de su autoridad el cargo ejecutivo 

superior de Presidente del Consejo General. 
4. Para ser electo miembro del Consejo General se requería haber nacido en La Mosquitia, ser varón de 

mayor de 25 años, ser miembro del Consejo General, saber leer y escribir y poseer propiedad personal 
dentro de la Reserva Mosquitia con valor mayor a $500.00. 

5. El Consejo Ejecutivo tenía la facultad de regular la recaudación de impuestos y gastos del Gobierno de la 
Reserva de la Mosquitia y tenía facultad para construir Cortes de Justicia y nombrar a los Jueces y 
Magistrados Locales u otros funcionarios de dicha corte. 

 
La Reserva de la Mosquitia no fue un simple distrito donde los habitantes de La Mosquitia gozarían del 
derecho de gobernarse a sí mismos según sus propias costumbres pero bajo la soberanía de Nicaragua, sino 
que en la práctica fue una organización semi-estatal que reunía los intereses de los diversos grupos étnicos de 
la región e implementaba acciones en beneficio de los mismos. El Gobierno de la Reserva fue tan exitoso que 
hasta imprimió su propia moneda, en una época donde Nicaragua todavía carecía de una moneda nacional y 
circulaban monedas de varios países.  
 
En 1894 el Presidente de Nicaragua José Santos Zelaya con el apoyo de la marina estadounidense anexa 
militarmente la Reserva de la Mosquitia al territorio de Nicaragua. Nicaragua se apoderó de los puertos 
marítimos y las aduanas, cerró los colegios, expulsa de la región a todos los miembros de la Familia Real, el 
Consejo General y el Consejo Ejecutivo e impone un toque de queda en la ciudad de Bluefields. Las 
propiedades de la Familia Real y demás integrantes del Gobierno de la Mosquitia fueron distribuidas por el 
Presidente Zelaya y sus allegados. 
 
La Anexión de la Reserva de La Mosquitia de 1894 marca el final del Primer Gobierno Autónomo de la Costa 
Caribe. Desde esta fecha hasta 1987 los Pueblos de La Mosquitia fueron denegados sus Derechos Históricos y 
su estatus de Autónomos. 
 
El período comprendido entre 1979 a 1987, es considerado como clave para el pueblo costeño por los 
conflictos y cambios que produjo la Revolución Sandinista en la Costa Caribe. El Gobierno Sandinista fue el 
primer gobierno de Nicaragua en implementar un plan de desarrollo para tratar de resolver los serios 
problemas de marginación y pobreza existentes.  Sin embargo, no tomó en cuenta las diversas culturas y 
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formas de participación y organización social de las etnias caribeñas, lo cual trajo consigo protestas por parte 
de la población e incluso conflictos armados.  Esta situación dio lugar a un cambio de política del FSLN hacia la 
Costa Caribe que permitió el cese de la lucha armada y la apertura del diálogo con líderes y lideresas costeñas 
y organizaciones como MISURASATA, creándose en 1984 las Comisiones Nacionales de Autonomía a quienes 
se les encargó la tarea de elaborar una propuesta de Ley de Autonomía.  
 
Las Comisiones organizaron una amplia Consulta Popular sobre los Derechos Históricos que debían recogerse 
en la Ley de Autonomía y sobre los pueblos de la Costa Caribe que serían beneficiados por dicha ley. La 
consulta también integró a especialistas internacionales, representantes de países y organizaciones que 
promueven los Derechos de pueblos indígenas y afro descendientes, acaparando el interés de la comunidad 
internacional. Los primeros resultados de la Consulta produjeron amplias discusiones, motivo por el cual se 
organizó el Primer Simposio Internacional de la Autonomía celebrado en Managua del 13 al 16 de Julio de 
1986.  
 
La Consulta terminó con una Asamblea Multiétnica celebrada en Puerto Cabezas en abril de 1987 y con la 
aprobación de la Ley Nº 28 (Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de 
Nicaragua) por parte de la Asamblea Nacional en Septiembre del mismo año. La Ley 28 fue publicada en La 
Gaceta Diario Oficial, el 30 de octubre de 1987. Este día se conoce como el Día de la Autonomía. 
 

2. Multiétnicos: 
 

2.1 Presencia Indígena en Nicaragua 
La evidencia académica disponible sugiere que durante el siglo X, Nicaragua se encontraba ampliamente 
poblada por tribus pertenecientes a los “Chibchas” (un grupo amplio y dividido proveniente del Atlántico de 
Sudamérica). Las Áreas Central y Pacífico de Nicaragua estaban habitadas por los “Matagalpas,” quienes 
fueron desplazados por invasores que provenían del Norte. Lograron sin embargo conservar parte de su 
territorio en la zona montañosa del norte y centro del país, territorio actualmente conocido como Las 
Segovias. 
 
Los invasores que desplazaron a los Matagalpas fueron los “Chorotegas,” quienes tenían influencia Maya-
Mesoamericana. Se cree que emigraron del Sur de México y aparecieron en el Pacífico de Nicaragua alrededor 
del año 900. Su cultura era distinta y su presencia se extendía a lo largo de la franja costera del Pacífico, en 
donde lograron establecerse en pequeñas comunidades que prosperaron durante aproximadamente 300 
años. 
 
Alrededor del año 1200 D.C, ocurrió otra invasión de mesoamericanos. En esta ocasión fueron los Nahuas, 
estrechamente relacionados con los Aztecas. La razón de su emigración fue la destrucción del Imperio Nahua 
en Tula, por los colonizadores españoles. Llegaron a Nicaragua y expulsaron a los Chorotegas del Istmo de 
Rivas, en donde se establecieron y comenzaron a identificarse como “Nicaraos.” También establecieron 
comunidades en Carazo y Masaya. 
 
Por último llegaron los “Subtiabas o Maribios,” quienes también eran Nahuas. Ellos ocuparon un territorio 
pequeño en el Área del Pacífico-Central, entre los territorios de los Chorotegas y Nicaraos. 
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Los “Ramas” se encontraban establecidos en el área del Pacífico que vinieron a ocupar los Nicaraos, quienes 
los desplazaron paulatinamente hacia el Caribe, la Bahía de Bluefields, Rama Cay, Monkey Point y Punta 
Gorda. 
 
Los estudios ubican a la Lengua Rama dentro del grupo Chibcha, relacionándolos con pueblos indígenas en 
Honduras (Paya), Costa Rica (Guatuso, Talamanca), Panamá (Kuna, Waimi), Colombia (Chibchas), así como sus 
vecinos más cercanos, los Mayagnas.  
 
Los “Mayagnas” en realidad son un conjunto de tres pueblos indígenas con identidades étnicas muy 
diferenciadas: Los Twahkas, Panamakas y Ulwas, quienes llegaron a Nicaragua hace unos 10,000 años por el 
estrecho de Bering.  
 
Al igual que los Ramas, los Mayagnas se establecieron inicialmente en el Pacífico, pero poco a poco fueron 
relegados por los pueblos indígenas invasores (Matagalpas, Chorotegas, Nicaroas y Subtiabas) hacia la Costa 
Caribe del país. 
 
Los Mayagnas desarrollaron un estilo de vida nómada debido a constantes agresiones de los Miskitos quienes 
los relegaron hacia: Jinotega, Río Coco, Rosita y Bonanza, en la Región Autónoma del Atlántico Norte y 
Desembocadura del Río Grande, en la Región Autónoma del Atlántico Sur.  
 
Los “Miskitus” son el resultado de una interacción que ocurrió alrededor del año 1641 entre el pueblo 
indígena Tawira o Bawinka de Cabo Gracias a Dios, con esclavos africanos y piratas/bucaneros europeos. 
 
El nombre Miskitu proviene de la palabra “Mosquete”, debido a que fueron uno de los primeros pueblos en 
adquirir este tipo de arma de fuego que utilizaron para dominar a sus vecinos e incluso para atacar colonias 
españolas en el Pacífico del país.  
 
Los Miskitos establecieron comunidades en la RAAN, en las riberas del Río Coco y a lo largo de las costas del 
Mar Caribe. En la RAAS se asentaron en las áreas que actualmente se conocen como: Bluefields, Pearl Lagoon 
y Desembocadura del Río Grande. 
 
Durante el período colonial los Miskitos crearon el Reino de La Moskitia, forjaron alianzas con los ingleses y 
mantuvieron una lucha constante en contra de los españoles.  
 
A los indígenas que se mezclaron con los colonos españoles y no pudieron preservar sus rasgos y culturas 
indígenas se les denominó “Mestizos.”  
  
Durante el período colonial, los Mestizos se establecieron como el grupo étnico dominante en el Pacífico del 
país y continuaron la estrategia de colonización española. Los mestizos priorizaron la conquista de la Moskitia, 
área que actualmente se conoce como la Costa Caribe de Nicaragua luego de obtener la independencia en 
1852.  
 
La migración mestiza hacia la Costa Caribe de Nicaragua comenzó a adquirir auge a partir de 1894, después de 
la Anexión Militar de la Moskitia por parte del Gobierno de José Santos Zelaya con el apoyo de la marina 
estadounidense. 
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2.1 Presencia Afro descendiente en Nicaragua 
Las y los afro descendientes provienen de pueblos 
originarios de más de once civilizaciones milenarias 
de África, continente que dio origen al género 
humano y cuyas sociedades poseían altos grados de 
especialización en la agricultura, caza, minería, 
orfebrería, ingeniería, entre otros. Estudios 
recientes reconocen la presencia de africanos en Las 
Américas desde hace más de 2,700 años antes de la 
llegada de Cristóbal Colón. Las migraciones africanas 
hacia este continente no fueron únicamente 
resultado de la proximidad, sino la existencia de 
corrientes oceánicas que funcionan como ríos 
gigantescos, pudiendo transportar barcos y naves 
desde la costa oeste de África hacia la costa este de 
América de forma rápida y con relativa facilidad. 
 
Una de las culturas más importantes de la 
Centroamérica antigua fue desarrollada por los 
Olmecas, quienes aparentemente mantenían 
relaciones estrechas con el pueblo Mende 
(Mandinka-Bambara), habitantes de la región que 
actualmente incluye las naciones de Mali, Senegal, 
Guinea, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Sudan y 
Burkina Faso, así como Liberia y Sierra Leone.  
 

Las impresionantes esculturas de piedra encontradas en el área de Las Ventas, 
México, cuyas facciones (nariz, labios, textura y entrenzado del cabello), 
constituyen evidencia de una relación entre América y África ancestral. Esculturas 
Olmecas de piedra y terracota también pueden encontrarse en Centroamérica a lo 
largo de Costa Rica y Nicaragua. 
 
Alrededor de 1940, arqueólogos comenzaron a identificar similitudes entre el 
sistema de escritura Olmeca y el sistema Mandin, que todavía es utilizado en África 
del norte y Sudan y cuyos caracteres también se encuentran en los sistemas de 
escritura Maya y Olmeca. Evidencia adicional de la presencia africana se puede 
obtener de los diarios de exploradores europeos, incluyendo al mismo Cristóbal 
Colón, quienes reportan haber encontrado entre los indígenas a personas de piel 
oscura y fenotipo africano, a su arribo a las Américas. 
 
Estos hallazgos arqueológicos, lingüísticos y antropológicos, indican la civilización 
fundadora de Centroamérica pudo haber tenido un importante elemento afro-
indígena. Sin embargo, aún persiste un clima de escepticismo de esta realidad, 
exacerbado por el irrespeto y la ignorancia de las contribuciones y capacidades 
africanas, producto de la brutal herencia de esclavitud africana, con sus prejuicios y 
racismo.  
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CHOROTEGAS 

MATAGALPAS 

SUBTIABAS 

NICARAOS 

Durante la época colonial, el evento más importante que determinó la presencia africana en el Caribe de 
Nicaragua, fue la captura de Jamaica y la Isla de Saint Vincent por Inglaterra en 1655 y 1796 respectivamente. 
Al igual que los españoles, los ingleses pretendieron expandir sus industrias de azúcar, cacao, banano y 
forestería, haciendo uso de esclavos africanos. Muchos de ellos se rebelaron, escapando hacia las zonas 
montañosas de Jamaica o vía el mar hacia la Costa Caribe de Centroamérica, particularmente Honduras y 
Nicaragua. A los descendientes de esta población se les conoce actualmente como “Kriols.” 
 
Los Kriols se establecieron principalmente en Bluefields, Corn Island y Pearl Lagoon en la RAAS, así como en 
comunidades más pequeñas en Monkey Point y Bilwi, RAAN. A pesar de que el Reino de La Moskitia era 
presidido por el Rey Miskito, los Kriols mantuvieron una fuerte influencia política y económica debido a su 
dominio del inglés y nivel de educación superior al de los demás pueblos. 
 
Alrededor de 1675, barcos que transportaban esclavos africanos naufragaron en las costas de la Isla de Saint 
Vincent en el Mar Caribe. Los sobrevivientes encontraron refugio entre los indígenas Kalinago (Caribs). Otros 
esclavos que escaparon de las islas de Barbados, Saint Lucia y Grenada, también encontraron santuario en la 
Isla de Saint Vincent. A los descendientes de los indígenas Kalinago con africanos se les conoce como “Kerebs 
o Garífunas”, pueblo que desde 1675 hasta 1796 resistió la esclavización. Finalmente en 1797, luego de la 
captura de Saint Vincent por los ingleses, más de 5,000 Garífunas fueron deportados hacia Belice, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua. Sucesivas oleadas desde Honduras también contribuyeron al establecimiento de las 
comunidades Garífunas en Orinoco, Saint Vincent y La Fé en la cuenca de Pearl Lagoon en la Región Autónoma 
del Atlántico Sur. 
 
Estos pueblos afro descendientes vivieron en comunidades libres y autosuficientes, dedicándose a la 
agricultura, caza y pesca para su sobrevivencia. Sin embargo, la esclavitud persistió en la Costa Caribe de 
Nicaragua hasta 1841, siendo Corn Island uno de los primeros lugares en que se dio la Emancipación de los 
Esclavos el 27 de agosto de ese año, fecha por la que se celebra el Crab Soup Day o Emancipation´s Day. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISKITO 

MAYAGNA 

RAMAS 

MESTIZOS 

KRIOLS 

GARIFUNAS 
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3. Pluriculturales: 
 
Cada grupo étnico de la Costa Caribe de Nicaragua tiene el Derecho a disfrutar y gozar de sus propias culturas. 
La cultura de los pueblos indígenas, afro descendientes y mestizos de la Costa Caribe la integran sus danzas, 
cantos, gastronomía, creencias, celebraciones culturales y cualquier otra costumbre o tradición creada o 
adquirida y transmitida por generación en generación por dichos pueblos. Ejemplos de nuestra cultura la 
constituyen el “Ron - Don” de los Kriols, la Danza “Punta” de los Garífunas, el “King Pulanka” de los Miskitos, 
entre otros elementos que enriquecen su identidad y cosmovisión. 
 

4. Lenguas diferentes: 
 
La Ley de Uso Oficial de las Lenguas de los Pueblos de la Costa Caribe de Nicaragua (Ley 162) establece que las 
lenguas de los pueblos indígenas y afro descendientes son de carácter oficial en las Regiones Autónomas.  
 
En la Costa Caribe de Nicaragua existen cinco lenguas predominantes: Español, Inglés, Miskito, Mayagna y 
Garífuna. El español es propio de la etnia Mestiza, mientras que el inglés es el idioma materno de los Kriols. El 
Miskito, Mayagna y Garífuna son lenguas propias de las etnias que llevan dichos nombres. 
 
En el pacífico de Nicaragua la población habla principalmente el idioma español. 

 

5. Territorio diferente: 
 
El artículo 175 de la Constitución Política de Nicaragua establece “…el territorio nacional se dividirá para su 
administración en Departamentos, Regiones Autónomas de la Costa Caribe y Municipios.” Las facultades de 
los 153 municipios y 2 Regiones Autónomas del país se establecen en La Ley de Municipios (Ley 40) y el 
Estatuto de Autonomía (Ley 28). Asimismo, la Ley del Régimen de Demarcación y Titulación de la Propiedad 
Comunal (Ley 445) explica el procedimiento en que se organiza la propiedad comunal (territorios y 
comunidades) de los pueblos indígenas y afro descendientes de la Costa Caribe de Nicaragua. 
 
De igual manera es importante señalar que la figura de municipio es de creación reciente en la Costa Caribe  
de Nicaragua, tomando en cuenta que las primeras elecciones municipales se celebraron hasta en 1996. 
 
La primera diferencia entre nuestros territorios por lo tanto surge de la organización administrativa: el 
pacífico de Nicaragua se divide en Departamentos y Municipios, mientras que el Caribe se divide en Regiones 
Autónomas, Municipios, Territorios y Comunidades.  
 

6. Religiones diferentes: 
 
A diferencia del pacífico de Nicaragua en donde la religión predominante es la Católica y actualmente también 
la evangélica, en la Costa Caribe de Nicaragua los pueblos indígenas y afro descendientes son adscritos a las 
religiones Morava, Católica, Bautista, Anglicana, Tabernáculo y Adventista y tienen además sus propias 
creencias espirituales. 
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Pero… ¿Qué es Autonomía? 
 
Autonomía es por lo tanto, un sistema de autogobierno, bajo el cual se les ha 
garantizado a los pueblos del Caribe nicaragüense ciertos Derechos específicos 
acordes a su historia, cultura y tradiciones.  
 
Autonomía se define como el reconocimiento y ejercicio efectivo de los Derechos 
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas, 
pueblos afro descendientes y mestizos del Caribe nicaragüense en el marco del 
respeto a su diversidad étnica y cultural como garantía para la unidad nacional. 

 
El respeto a la diversidad étnica y cultural constituye la base para la Autonomía de los pueblos indígenas, afro 
descendientes y mestizos de la Costa Caribe y se fundamenta en los Principios de la No Discriminación y la 
Autodeterminación. La Ley de Autonomía pretende garantizar una equitativa representación de cada uno de 
los grupos étnicos en el desarrollo de las regiones autónomas, sin importar su número poblacional ni nivel de 
desarrollo.  
 
Asimismo, las culturas y tradiciones de los pueblos indígenas, afro descendientes y mestizos de la Costa Caribe 
de Nicaragua deben ser apreciadas por su valor folklórico, pero también como elementos claves de las 
estrategias de desarrollo comunitario, regional y nacional. Solamente mediante el respeto a nuestras 
identidades y culturas se puede garantizar una verdadera Autonomía y una genuina unidad nacional. 
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Los Consejos Regionales Autónomos 
 

Estructuras Administrativas  
 
La Ley 28 permitió la creación de estructuras administrativas para las Regiones Autónomas a fin de asegurar el 
desarrollo y consolidación del proceso de Autonomía. Desde 1990 las Regiones Autónomas han sido 
gobernadas por sus respectivos Gobiernos Regionales Autónomos. Estos son instancias con poderes y 
responsabilidades legislativas (Consejos Regionales Autónomos) y ejecutivas (Coordinadores de Gobierno) 
encargadas de definir las políticas, así como la implementación de los asuntos políticos regionales.  
 

Consejos Regionales Autónomos 
 
Cada Consejo Regional está compuesto por 45 Consejales Regionales. Estos son electos cada cuatro años. 
Incorporan también a los Diputados Regionales de la Asamblea Nacional de Nicaragua. La RAAN tiene 3 
Diputados Regionales y la RAAS tiene 2. 
 

Para ser Miembro del Consejo Regional se requiere:  
 

V Haber nacido en la Costa Caribe o ser hijo o hija de padre o madre nacida en la 
Región. 

 

V Haber cumplido veintiún años de edad. 
 

V Estar en pleno goce de sus Derechos Civiles y Políticos y haber residido en la 
respectiva Región por lo menos un año inmediatamente anterior a las elecciones 

 

V Los nicaragüenses nacido fuera de las Regiones Autónomas que aspiren a ser 
Consejales Regionales Autónomos deberán haber residido en la respectiva Región 
Autónoma al menos cinco años consecutivos inmediatamente antes a la elección. 

 
En la elección de Consejales Regionales Autónomos podrán votar aquellos ciudadanos y ciudadanas que 
además de llenar los requisitos de la Ley Electoral, tengan:  
 

V Tres meses consecutivos de residir en la Región Autónoma respectiva con 
anterioridad a las elecciones. 

 

V Sean nacidos de padre o madre originaria de la Región Autónoma  
 

V Nicaragüenses de otras zonas del país cuando hayan tenido por lo menos un año 
de residir en la respectiva Región Autónoma inmediatamente anterior a las 
elecciones. 

 



 
 

Manual sobre Liderazgo, Derechos Humanos y Autonómicos  Página 31 

 

Las y los Consejales Regionales Autónomos deben servir como legisladores y como ejecutores de la política 
regional. Similarmente, los Consejales Regionales Autónomos también deben monitorear el trabajo de los 
Ministerios y Entes Autónomos del Gobierno Central.  
 
Esto significa que nuestras autoridades regionales tienen la responsabilidad de asegurar el desarrollo de las 
Regiones Autónomos. Es por ello que debemos ser inteligentes cuando elijamos a nuestras autoridades 
regionales, procurando que tengan cualidades que les permitan asumir sus compromisos con la Autonomía y 
sus responsabilidades ante nosotras y nosotros los votantes.  
 

Responsabilidades de los Consejos Regionales Autónomos 
 

Los Consejos Regionales Autónomos constituyen estructuras claves para asegurar el 
respeto y ejercicio efectivo de los Derechos Autonómicos de los pueblos indígenas, 
afro descendientes y mestizos de la Costa Caribe de Nicaragua. 
 
Entre las tareas de los Consejos Regionales Autónomos están: la preparación y 
presentación de los presupuestos anuales y planes de desarrollo regional; la 
conformación de Comisiones de Trabajo; la elección de entre sus Miembros del 
Coordinador(a) de Gobierno y sustituirlo en su caso; el otorgamiento de 
concesiones de uso racional de los recursos naturales en coordinación con las 
comunidades y el Gobierno Central; emitir resoluciones referidas al desarrollo del 
proceso de Autonomía; entre otras.  

 
 

Responsabilidades del Coordinador o Coordinadora del Gobierno 
Regional 
 
Las funciones ejecutivas de la región recaerán sobre el Coordinador o Coordinadora de Gobierno Regional, las 
cuales se detallan a continuación: 
  

V Representar a la región. 
 

V Nombrar a los funcionarios ejecutivos de la Administración Regional. 
 

V Organizar y dirigir las actividades ejecutivas de la región. 
 

V Gestionar los asuntos de la Región Autónoma ante las autoridades nacionales. 
 

V Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Regional Autónomo. 
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