
149-

C«- Estratificación de los Productores;

El presente estudio no permite establecer cual 
es la cantidad de personas de estas áreas que año tras año 
tiene que trasladarse a estas actividades. Sería convenien
te realizar otro estudio específico para determinar como se 
insertan estos en las diferentes empresas„

Los efectos de la represa se sentirán de mane
ra distinta en cada uno de los estratos mencionados. Al 
analizar las alternativas por estratos, debe tenerse en 
cuenta que posteriormente se presentará un efecto global.
Los estratos, aun cuando sus intereses pueden estar contra
puestos, en términos generales, tienen capacidad para formar 
alianzas en torno a objetivos inmediatos.

A continuación se presenta las características 
de cada uno de los estratos que hay que tener en cuentas

El terrateniente debe entenderse como una 
relación social. Independientemente del tamaño de su explo
tación, su objetivo es valorizar su inversión.

La única manera de realizar este objetivo 
es comprando fuerza de trabajo que aplicada a la transforma
ción de la tierra (agropecuario) produce mercancías agrope
cuarias que son demandadas en el mercado. Al terrateniente 
habría que compensarlo con la reproducción de las condicio
nes descritas anteriormente.. Es decir, acceso a la fuerza 
de trabajo, tierra de igual calidad y demandas provenientes 
de un mercado en condiciones similares al que tienen en don
de están,

El pequeño o mediano agricultor depende más 
de la tierra que del dinero que puede poseer para "trabajar
la”. En este sentido, el agricultor defenderá su tierra y 
dejará en un segundo plano los instrumentos de labranza, 
los ^réditos para adquirir en sumas necesarias. La tierra 
que explota le proporciona los medios de vida y de reprodu
cción. No deja de ser importante su relación con el mercado 
ya que por medio de este puede vender parte de su producción, 
adquirir a cambio productos manufacturados y en algunos casos,
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comprar fuerza de trabajo que le permita intensificar o ex
tender la explotación de la tierra. A este grupo habría 
que garantizarle las mismas condiciones en que se desenvuel
ven hoy en día.

Sobre el campesino con poca tierra se ha discu
tido mucho. No cabe duda que el campesino defiende su rela
ción con la tierra, al mismo tiempo, en forma objetiva la ne 
cesidad que tiene de vender su fuerza de trabajo fuera de su 
parcela, para no desaparecer como campesino. En este senti
do, el terrateniente compra la fuerza de trabajo del campesi 
no en una relación necesaria ya que su sistema de producción 
agropecuaria no le permite emplear más mano de obra, quedan
do una gran demanda de mano de obra sin absorver. Por su 
parte, el campesino desea poseer más tierra para no depender 
de la venta de su fuerza de trabajo.

En términos generales, se puede afirmar que el 
campesino con poca tierra necesita al terrateniente para que 
le facilite un trabajo para reproducir su fuerza de trabajo, 
en cambio el terrateniente demanda la fuerza de trabajo del 
campesino para valorizar su inversión.

El campesino es co.nciente que con el acceso a 
la cantidad de tierra puede liberarse del terrateniente. 
Obviamente, este último tiene que evitar que se generalice 
esa tendencia para seguir valorizando su inversión. Así, 
se podrá observar que la reivindicación campesina es la 
tierra para amarrarse a ella, a lo que se opone el terra
teniente que desea tener un campesino libre de la tierra y 
amarrado a la venta periódica de su fuerza de trabajo.

Para este sector al momento de las alternativas 
debe tenerse en cuenta el darle tierra suficiente para que 
pueda subsistir y reproducirse por sus propios medios al 
igual que los pequeños y medianos agricultores.

- El estrato de los que no poseen tierra pue
den beneficiarse objetivamente con un proyecto de la enver
gadura de una represa. Es empleado, posiblemente con algún 
adiestramiento, lo cual lo hace más preparado para insertar
se mejor al mercado de trabajo urbano. Los efectos sociales 
del proyecto sobre este estrato de trabajadores asalariados
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solo se sentirían posteriormente una ver terminado el pro
yecto o

A pesar de la aparente transparencia de las 
relaciones sociales de la región, en realidad son muy com 
plejas. En primer lugar, la población "campesina" aparen
ta dedicar todo su tiempo a explotar la tierra, sin embar
go, un porcentaje importante tiende a entablar relaciones 
sociales para complementar su ingreso.

Es decir, el "campesino" no es aquel sector- 
social que supuestamente reproduce relaciones sociales en 
relación directa con la tierra. Se está generando un impor
tante proceso de descomposición de aquellas relaciones que, 
a su vez, tienden a desarrollar (transformar) las fuerzas 
productivas en el área. En la masa "campesina" existe un 
alto porcentaje de fuerza de trabajo que no se relaciona 
directamente con la tierra. Más bien, encuentra su forma 
de realización a través de relaciones salariales.

En segundo lugar, hay un factor étnico que atra
viesa la totalidad del complejo tejido social de la región,, 
Aunque en apariencia el indígena reproduce condiciones so
ciales típicamente campesinas, el desarrollo histórico del 
grupo le define características políticas e ideológicas 
muy particulares o

La organización política del productor indígena 
es más circunscxxtEí que la del campesino no-indígena =
Sus relaciones tienen un contenido tribal que mediatiza su 
vínculo con el resto de la socíedado Este fenómeno se cap
ta a nivel de la forma en que coloca su fuerza de trabajo 
en el mercado. A diferencia del no-indígena que es absorbi
do por la "lógica" del sistema asalariado, el indígena 
tiende a conservar su identidad étnica. Significa que 
cuando abandona su lugar de origen lo hace con toda su fami
lia. Además, tiende a regresar al seno de la tribu de la 
cual no se desliga.

Para captar esta complejidad social se efectua
ron dos distinciones. Por un lado, una diferenciación a ni
vel de las relaciones de producción. Por el otro, una dis
tinción de carácter étnico□ En los referente a este último,
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se trabajó con la población indígena y no indígena. La 
diferenciación a nivel de las relaciones de producción pre
sentó un problema que debió ser resuelto. En el área se 
detectaron dos niveles muy marcados, primero, el productor 
campesino; segundo, el trabajador asalariado. Se procedió 
a efectuar un análisis integral de las dos categorías.

- Aún cuando las relaciones campesinas se encu
entran difundidas, su reproducción y desarrollo están in
fluenciadas - en última instancia determinadas - por el ma
yor desarrollo de las fuerzas productivas en el sector de 
producción mercantil.

A partir de esta noción se procedió a efectuar 
una distinción entre los productores campesinos. En su 
conjunto, la masa campesina es un sector potencialmente 
apto para engrosar las necesidades que genera el mercado 
en términos de fuerza de trabajo. Sin embargo, de hecho 
la totalidad no es reclutada en forma simultánea. La ra
zón de este funcionamiento tal como se indicó anteriomente, 
es debido al tipo de explotación que desarrollan los terra
tenientes y medianos agricultores.

Para medir este fenómeno, se procedió a divi
dir el conjunto del campesinado en tres estratos. Este su
puesto, empero, no desecha la conformación teórica enuncia
da más arriba. Es decir, el campesinado como reserva cons
tituye parte integral de la fuerza de trabajo constitutiva 
del mercado.

Los tres estratos se construyeron sobre la ba
se de la inserción real del campesinado en el mercado de 
trabajo. Se procedió a medir la inserción a través del 
tiempo que el campesino declara trabajar como asalariado.
De esta manera, se obtuvo un estrato de campesinos que ocu
pan todo su tiempo a la explotación agrícola. Es decir, no 
trabajan a cambio de un salario fuera de la explotación.
Otro estrato, estuvo formado por aquellos que se declaraban 
campesinos pero que informaban haber laborado en forma asa
lariada por un período que fluctuaba entre uno y seis meses.

Finalmente, un tercer estrato formado por campe 
sinos que declaraban haber trabajado como asalariados por
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más de seis meses en el año anterior.

ESTRATO
Campesino

RESERVA PERMANENTE DE FUERZA
DE TRABAJO

CARACTERISTICA OCUPACIONAL 
Trabaja exclusivamente en explo
tación agrícola.

Reserva campesina- 
obrera

Trabaja seis meses o más en ex
plotación agrícola y trabaja a 
cambio de un salario el resto del 
año.

Reserva obrera Trabaja menos de seis meses en
explotación agrícola y trabaja 
a cambio de un salario el resto 
del año.

En esta tipología de la reserva permanente de 
fuerza de trabajo se incluye a la población indígena. Co
mo ya se mencionó, la distinción de este grupo se efectúa 
a nivel de su organización política y jurídica. Sus rela
ciones sociales de producción se identifican con las que 
caracterizan a la masa campesina.

Apenas el 10% de los jefes de familia en 
la zona declararon no dedicarse a actividades agropecuari
as. Aún cuando es mínimo en términos relativos, su impor
tancia es relevante para cualquier análisis que se haga de 
la región.

Este es el sector más dinámico de la econo
mía local. Además, sirve de intermediario entre la pro
ducción mercantil de la zona y el mercado regional y na
cional. De acuerdo con’la hipótesis adelantada, se espera
ba encontrar un crecido número de jefes de familia quienes 
laboraban a cambio de un salario. La relación de éstos 
con la tierra tendería a ser inexistente. Otro grupo de 
jefes de familia serían propietarios de bienes de produ
cción en capacidad de adquirir fuerza de trabajo para valo-
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rizar su capital.
A nivel de los trabajadores asalariados se 

hizo una distinción sobre la base de la estabilidad ocupa- 
cional que declaraban . De esta manera, se dicotomizó 
este grupo entre trabajador asalariado estable y trabaja
dor asalariado temporal.

Esta distinción es sumamente útil como se po
drá apreciar de inmediato. Se presentarán dos análisis in 
dependientes de esta variable. Por un lado, como es afec
tada por la distribución geográfica, por otro lado, como 
le afecta, la cuestión étnica.

A nivel geográfico se aprecia de una vez una 
mayor cantidad de trabajadores concentrados hacia el sur 
de la zona y, especialmente, en la cabecera. Esta situa
ción hace que las formas de definir una relación con los 
productores en la región varían de acuerdo con la zona 
geográfica.

CUADRO N* 33
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS JEFES DE FAMILIAS

SEGUN RELACION PRODUCTIVA

Relación Productiva
Total Norte

Región Geográfica
CabeceraCentro Sur

TOTAL 2179 1022 722 371 64
Reserva de
Trabajo 1843 939 602 293 9
Campesino 1034 521 328 181 4
Reserva
campesina 741 388 243 109 1
Reserva
obrera 68 30 31 3 4

No Aqrope- 
cuario 336 83 120 78 55
Salario es
table 226 53 81 61 31
Salario
temporal 42 13 18 9 2
Otro (propie
tario, etc.) 68 17 21 8 22
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Una distinción similar puede hacerse a nivel 
de la distribución étnica de la población. La forma en que
la diferencia se presenta supone, igualmente, la necesidad 
de tomar en cuenta el factor indígena cuando se entable 
una relación con los productores en la región.

CUADRO Na 34

DISTRIBUCION ETNICA DE LOS JEFES DE FAMILIA,
SEGUN RELACION PRODUCTIVA

Relación Productiva Etnia
Total Indígena No-Indígena

TOTAL 2178 ' 1085 1093

Reserva de trabaio 1842 971 871
Campesino 1034 533 501
Reserva campesina 740 403 337
Reserva obrera 68 35 33

No Agropecuaria 336 114 222
Salar±©- ea-table 226 74 152
Salario temporal 42 21 21
Otro (propietario) 68 19 49

(1) ExcJtíaye un caso de etnia no declarado.

2.- POBLACION POR AREA GEOGRAFICA Y COMUNIDAD EN
LAS COTAS 220 y 160 METROS.

a. -
*

Características de la Población: Cota 220

Dada la importancia del proyecto de constru-
cción de una represa en la cuenca del Río Tabasará, el pre'
ver la población actual y futura es un estudio obligado,
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por cuanto es el dato básico más elemental en la planifi
cación económica y social de las alternativas de desarro
llo que se derivarán del estudio de factibilidad de dicho 
proyecto o

En este capítulo se presenta un panorama actua
lizado de la situación demográfica de los distritos de Las 
Palmas y Tolé, basado en los censos de población, en la en
cuesta socio-económica del área afectada por la posible 
construcción de la represa y en algunos casos en los regis
tros de hechos vitales disponibles a nivel de distrito y co 
rregimiento.

- El Crecimiento de la Población de Los Distri
tos de Tole y Las Palmase

Antes de describir el crecimiento de la pobla
ción de los distritos, objetos de este estudio, es prudente 
indicar que el distrito de Tolé pertenece a la provincia de 
Chiriquí, el mismo absorbe el 8% de la población total de 
la provincia. Dentro de los 13 distritos que conforman la 
provincia de Chiriquí, el distrito de Tolé ocupa el cuarto 
lugar en población siendo superado únicamente por los dis
tritos de David, Baru y Bugabao Es interesante anotar que 
a pesar de ser Tolé uno de los distritos con más población 
dentro de la provincia, la tasa de crecimiento de su pobla
ción para el período 1970-1980, fue de apenas 1.0% siendo 
este el crecimiento más bajo, lo cual lo cataloga como un 
área eminentemente expulsora de población (ver cuadro 19).

Por su parte el distrito de Las Palmas está 
ubicado en la provincia de Veraguas, siendo el tercer dis
trito de más población dentro de la provincia, siendo su
perado solo por Santiago y Soná. (Ver cuadro 19). Res
pecto al crecimiento de la población del distrito de Las 
Palmas para el período 1970-1980, se tiene que éste creció 
con una tasa promedio anual de 1.26% lo cual, al igual que 
Tolé lo cataloga como un distrito de crecimiento lento, de
bido principalmente a la emigración de su población hacia 
otras áreas en busca de mejores condiciones socio-económi
cas o
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Según el trabajo "Las Migraciones internas 
en Panamá" (Gandásegui - 1978), para el período 1960 - 
1970, el distrito de Tolé estaba dentro de los distritos 
con emigración moderna (tasa de crecimiento entre 0.1 y 
L4%). De acuerdo a los datos del Censo del 80, el distri
to de Tole, con una tasa de crecimiento 1.0% pasa de una 
migración moderada, a una migración fuerte y el de Las 
Palmas sigue teniendo una migración fuerte.

Tal como se apuntó anteriormente, en el perío
do intercensal 1970 - 1980 los distritos de Tolé y Las 
Palmas crecieron a un ritmo lento, (tasa de crecimiento 
anual de 1.00 y 1,26% respectivamente). Sin embargo, este 
crecimiento varió de un corregimiento a otro. Así tenemos 
que en el distrito de Tolé el mayor crecimiento lo experi
mentó el corregimiento de Sitio Prado con una tasa promedio 
anual de 3.26%, en cambio el menor crecimiento se dió en 
el corregimiento de Maraca con una tasa negativa del orden 
de 1.79% (Ver cuadro 36).

En Las Palmas el mayor crecimiento se observó 
en el corregimiento de El Piro con una tasa de 3.16%., en 
tanto que el menor le correspondió al corregimiento de El 
María con una tasa de 0.11% (Ver cuadro 36)o

Según las estadísticas vitales estos distritos 
tienen una tasa de crecimiento natural que varía entre 3.0 
y 3 o 5%, producto de una alta tasa de natalidad (40.0 por 
mil y más) y una moderada tasa de mortalidad (7 a 10 por 
mil)o Comparando éstas con la tasa de crecimiento inter
censal es posible determinar el comportamiento migratorio 
de la población.

Para determinar el comportamiento de cada uno 
de los corregimientos de los distritos de Tolé y Las Palmas 
se consideró que aquellos con tasa de crecimiento anual 2.5 
y 3.4% podían Considerarse como corregimientos que crecían 
por crecimiento natural, los que estaban por debajo de este 
crecimiento tenían un saldo migratorio negativo y los que 
estaban por encima un saldo migratorio positivo.

En el cuadro 21, se presenta la información 
referente al comportamiento de la migración en cada uno de
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CUADRQ Na 35

POBLACION DE LAS PROVINCIAS DE CHIRIQUI Y VERAGUAS POR
DISTRITO;

CENSOs 1970 y 1980

PROVINCIA Y CENSOS TASA DE CRECIMIENTO INTER
DISTRITO 1970 1980 CENSAL EN (%)

CHIRIQUI 236154 287801 2.00
Alanje 10690 12202 1.33
Baru 40367 46871 1.51
Boquerón 6737 7666 1.30
Boquete 9914 11727 1.69
Bugaba 39466 44604 1.23
David 58997 80371 3.14
Dolega 10049 11688 1.52
Gualaca 6482 8571 2.83
Remedios 5624 7298 2.64
Renacimiento 8049 10633 2.82
San Félix 7954 9815 2.12
San Lorenzo 11068 13430 1.95
Tolé (1) 20757 22925 1.00

VERAGUAS 151849 173195 1.32
Atalaya 5165 6Ó33 1.56
Calobre 11182 12006 0.71
Cañazas 13961 15933 1.33
La Mesa 10743 10899 0.14
Las Palmas (1) 17427 19747 1.26
Montijo 12593 12111 0.39
Río de Jesús 6206 5759 0.74
San Francisco 7792 8604 1.00
Santa Fé 7654 9445 2.12
Santiago 36558 49075 2.99
Soná 22568 23583 0.44

(1) Distritos afectados por el proyecto de represa del Río Tabasará 
Fuentes Censos Nacionales de 1980. Cifras Preliminares.

Contraloría General de La República; Agosto 1980.
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CUADRO N* 36

POBLACION DE LOS DISTRITOS DE TOLE Y LAS PALMAS, POR
CORREGIMIENTO:

CENSO: 1970 - 1980

DISTRITO Y CORREGIMIENTO CENSOS TASA DE CRECIMIENTO 
INTERCENSAL ( EN % ).1970 1980

TOLE 20757 22925 1.00
Cabecera (1) 4906 5041 0.27
Alto Caballero (1) 974 1088 1.11
Cerro Caña (i) 1444 1789 2.16
Cerro Iglesias (1) 1026 1131 0.98
Cerro Puerco 1168 1395 1.79
Cerro Viejo (1) 1951 2006 2.78
Chichica (1) 2530 2626 0.37
Lajas de Tolé (1) 707 858 1.95
Maraca 1241 1036 1.79
Peña Blanca 884 1215 3.23
Potrero de Caña 977 1084 1.04
Quebrada de Piedra (1) 1203 1249 0.38
Sitio Prado (1) 1746 2407 3.26

LAS PALMAS 17427 19747 1.26
Cabecera 3089 3479 1.20
Cerro Casa (1) 2129 2119 0.05
Corozal 961 996 0.36
El María 1539 1522 0.11
El Piro (1) 1131 1543 3.16
El Prado (1) 2989 3718 2.21
El Rincón 1322 1651 2.24
Lolá 884 1033 1.57
Pixvaé 811 945 1.54
Puerto Vidal 1220 1330 0.87
Zapotillo 1352 1411 0.43

(1) Corregimientos afectados por el proyecto de represa 
del Río Tabasará.
Fuente: Censos Nacionales de 1980, Cifras prelimina

res, Contraloría General de La República, 
agosto 1980.
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los corregimientos de Tolé y Las Palmas. En el mismo se 
puede apreciar que en Tolé solo los corregimientos de Ce
rro Viejo, Peña Blanca y Sitio Prado observaron un creci
miento de equilibrio. En el resto de los corregimientos 
se observó un fenómeno de emigración moderada, en tres de 
ellas y fuerte en 6 y muy fuerte en 1. Es interesante 
anotar que no se observó ningún corregimiento con migra
ción positiva, lo cual coloca al distrito de Tolé, como un 
distrito de emigración fuerte.

En Las Palmas solo el corregimiento de El 
Piro observó un crecimiento de equilibrio, los demás co
rregimientos se caracterizan principalmente por tener una 
emigración fuerte en el período estudiado. Al igual que 
en Tolé ningún corregimiento de Las Palmas observó una emi
gración positiva.

En conclusión se puede afirmar, salvo que sur
jan cambios socio-económicos de importancia, que estos 
distritos seguirán observando el mismo comportamiento que 
en los últimos 20 años, o sea, área expulsadoras de pobla
ción por excelencia.

Los datos de la encuesta socio-económica de 
la cuenca del Río Tabasará revela que de los 2180 produc
tores investigados, el 72% siempre ha residido en el lugar 
de empadronamiento. Del resto, o sea el 28% los que más 
se habían movilizado desde su lugar de nacimiento lo ha
bían hecho principalmente entre 1960 - 1981, movimiento 
este que generalmente es dirigido a una comunidad cercana, 
motivado principalmente por la formación de las familias 
de los productores jóvenes (Ver cuadro 22). De mantenerse 
el crecimiento de población que experimentarán los distri
tos de Tolé y Las Palmas en los últimos 20 años, el prime
ro de ellos tendrá en el año 2000 una población de aproxi
madamente 28,000 personas y en el año 2,030, 37,200 habi
tantes. Para Las Palmas, las expectativas de población 
para esos mismos años será de 25,400 y 36,900 habitantes 
respectivamente. Tomando en cuenta que el crecimiento de 
la población está determinado por la acción conjunta de las 
variables fecundidad, mortalidad y migración, basta con que



CUADRO Na 37

DISTRITO

?OLE

DISTRIBUCION DE LOS CORREGIMIENTOS DE LOS DISTRITOS DE 
TOLE Y LAS PALMAS, SEGUN TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACION

1970 - 1980
(Cálculo indirecto para detectar comportamiento indirecto)

0.0% 6 menos 0.1 a 1.4% lo4 a 2.5% 2.5,a 3.4% 3o4 a 4.5%4.5% y más
Emigración muy 
Fuerte

Emigración
Fuerte

Emigración
Moderada Equilibrio

Inmigración
Moderada

Inmigración
Fuerte

jAS PALMAS

Maraca Cabecera (1) Cerro Caña (1) Cerro Viejo(1)
Alto Caba- Cerro Puerco Peña Blanca
llero (1) Lajas de Sitio Prado (1)• Cerro
Iglesias (1) 
Chichica (1) 
Potrero Caña 
Quebrada de 
Piedra (1)

Tolé (1)

Cerro Casa (1) Cabecera El Prado (1) El Piro (1)
El María Corozal El Rincón

Lolá
Pixvaé
Puerto Vidal 
Zapotillo

-T
9T
-

1) Corregimientos afectados por el proyecto de Represa del Río Tabasará. 
Fuente: 1010 Cuadro 1.
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surjan modificaciones substanciales en una de ellas para 
que las estimaciones de población antes señaladas también 
se modifiqueno

- Distribución Espacial de la Población:

Una forma de considerar la desigualdad de 
poblamiento de una región consiste en el estudio de los 
cambios ocurridos en el patrón de ocupación de las tierras. 
Si bien es cierto que las altas tasas de crecimiento natu
ral contribuyen a una elevación en la densidad de población, 
también es cierto que la migración juega un papel importan
te a este respecto.

Tomando en consideración que la densidad 
para la República de Panamá en 1980, según el censo de po
blación de ese mismo año, ascendió a 23.7 habitantes por 
Km2, se tiene que tanto el distrito de Tolé como Las Palmas 
observaron densidades inferiores a la del país, con 19.0 y 
16o8 habitantes por Km2 respectivamente» Sin embargo, a 
nivel de los corregimientos que conforman dichos distritos 
la situación varía., Según el cuadro 39, en el distrito de 
Tolé, 6 de los 11 corregimientos tienen densidades inferio
res a las del país, siendo los más poblados Alto Caballero, 
La Cabecera y Cerro Puerco son densidades superiores a 32»7 
habitantes por Km2» Por el contrario, los corregimientos 
menos poblados son Peña Blanca, Quebrada de Piedra y Sitio 
Prado con densidades de población menores a 10.6 habitantes 
por Km2. Para el período 1970 - 1980 solo el corregimiento 
de Maraca disminuyó su densidad de habitantes por Km2 al 
variar de 24.8 a 20.7, en el período indicado. Este fenó
meno guarda estrecha relación con el de migración ya que 
precisamente este corregimiento fue el único que observó 
una emigración Muy Fuerte en el período aludido, producto 
de una tasa de crecimiento de población negativa. Para el 
distrito de Las Palmas, según el mismo cuadro 5 se puede 
advertir, que sólo tres corregimientos superan la densidad 
de población del país, siendo ellos El Piro con 33.7 habi
tantes por Km2, la cabecera con 26^0 habitantes por Km2 y 
Corozal con 25.0 habitantes por Km2. En el extremo opuesto
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CUADRO N8- 38

DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTORES» SEGUN EL AÑO EN QUE LLEGO
A LA COMUNIDAD, DE EMPADRONAMIENTO 2

- 1981Encuesta Socio - Económico del Río Tabasará

Desde cuando vive en este 
lugar. No. %
Total 2180 100.0
Siempre 1559 71.5

1901 - 1909 37 1.7

1910 - 1919 15 0.7

1920 - 1929 7 0.3

1930 - 1939 18 0.8

1940 - 1949 17 0.8

1950 - 1959 38 1.7

1960 - 1969 102 4.7

1970 - 1979 314 14.4

1980 - 1981 56 2.6

N. Declaró 17 0.8
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se encuentra Zapotillo con una densidad de apenas 7.4 habi
tantes por Kir2 o

La comparación entre los distritos lleva a la 
conclusión que el distrito de Tole, a pesar de tener más 
área* 1204.0 Km2„ presenta un mayor poblamiento que el dis
trito de Las Palmas con un área de 1172.0 Km2. Otro dato 
importante de la distribución de la población de los dis
tritos de Tolé y Las Palmas es que las áreas menos pobladas 
van perdiendo importancia, así tenemos que en 1970, en Tolé, 
el 18s5% de la población vive en corregimientos con densida
des inferiores a 10 habitantes por Km^, en cambio para 1980 
dicho porcentaje se había reducido a 5.3%. Para Las Palmas 
el cambio fue menos significativo ya que la población que 
vivía en ese tipo de corregimiento en el año 1970 represen
taba solo 7o8%, mientras.que para 1980 descendió a 7.1%.
Por otra parte, en Tolé la población que residía en corre
gimientos con densidades mayores a 30 habitantes por Km^, 
varió de 28»3 a 32.8% entre 1970 y 1980. En Las Palmas el 
porcentaje de población que residía en corregimientos con 
25 habitantes por Km^ y más aumentó de 0 a 30.5% en el 
mismo período de estudio.

Por último es bueno indicar que numerosos fac
tores están asociados al bajo poblamiento de estos distri
tos, entre ellos pueden señalarse limitaciones de tipo 
tecnológico para la explotación de su potencial de recursos, 
la falta de vías de comunicación, falta de servicios socia
les, etc.

- Población Afectada Por El Proyecto de La
Represa del Río Tabasarág

Atendiendo a la definición de comunidades 
afectadas directa e indirectamente que aparecen en el capí
tulo referido al diseño del Universo para el estudio socio
económico del área afectada por la posible construcción de 
la represa en el Río Tabasará, cota de embalse 220, se tie
ne que el 44% de la población de los distritos de Tolé y 
Las Palmas se verá afectada, de éstas el 25% en forma direc-



CUADRO Na 39

DENSIDAD DE POBLACION DE LOS DISTRITOS DE TOLE Y
LAS PALMAS POR CORREGIMIENTO - CENSOS DE 1970 y 1980

POBLACION HABITANTES POR KM2
DISTRITO Y CORREGIMIENTO Superficie 1970 1980 1970 1980

en Krn
TOLE 1204.3 20757 22925 1991 21.8
Cabecera (1) 148.9 4906 5041 32.9 33.8
Alto Caballero (1) 31.7 974 1088 30.7 34.3
Cerro Caña (1) 64.0 1444 1789 22.6 28.0
Cerro Iglesias (1) 58.2 1026 1131 17.6 19.4
Cerro Puerco 42.6 1168 1395 27.4 32.7
Cerro Viejo (1) 75.5 1951 1006 25.8 26.6
Chichica (1) 151.4 2530 2626 16.7 17.3
Lajas de Tolé (1) 61.4 707 858 11.5 14.0
Maraca 50.1 1241 1036 24.8 20.7
Peña Blanca 130.8 884 1215 6.8 9.3
Potrero de Caña 39.8 977 1084 24.5 27.2
Quebrada de Piedra(1) 123.3 1203 1249 9.8 10.1
Sitio Prado (1) 226.6 1746 2407 7.7 10.6

LAS PALMAS 1172.0 17427 19747 14.9 16.8
Cabecera 134.0 3089 3479 23.0 26.0
Cerro Casa (1) 110.5 2129 2119 19.3 19.2
Corozal 39.8 961 996 24.1 25.0
El María 94.2 1539 1522 16.3 16.2
El Piro 45.8 1131 1543 24.7 33.7
El Prado 252.9 2989 3718 11.8 14.7
El Rincón 79.9 1322 1651 16.5 20.7
Lolá 52.5 884 1033 16.8 19.7
Pixvaé 70.6 811 945 11.5 13.4
Puerto Vidal 101.6 1220 1330 12.0 13.1
Zapotillo 190.2 1352 1411 7.1 7.44
(1) Corregimiento afectado por el proyecto de represa del Río Tabasará.

Fuente: 1010 . Cuadro 1.
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ta y 19.0% en forma indirecta. Sin embargo, este porcenta
je de afectación de la población no es homogéneo ya que en 
Tolé 1 de cada 3 personas serán afectadas directamente, 
mientras que en Las Palmas dicha proporción es 1.3 de cada 
10o En Telé la población afectada indirectamente alcanza 
a 25.5% mientras en Las Palmas se reduce al 11.4% (ver 
cuadro 40) . A nivel de corregimiento, se puede observar 
que en Tolé 10 de los 13 corregimientos que lo conforman 
se verán afectados ya sea directa e indirectamente. Para 
Las Palmas el número de corregimientos afectados asciende 
a 4 de los 11 que lo forman. Dentro de los corregimientos 
afectados en forma directa, en el distrito de Tolé, se des
tacan Cerro Viejo y Cerro Iglesias, donde el 100% de la po
blación se verá afectada.

Estas poblaciones verán afectadas seriamente 
sus medios de producción y de comunicación, por quedar en
cerradas en los brazos de represa que forman por un lado el 
Río Tabasará en Tolé y por otro el Río Viguí, límite al ñor 
te de la carretera entre Tolé y Las Palmas (ver mapa respec 
tivo). En orden de importancia le sigue el corregimiento 
de Cerro Caña con un 69.0% de población afectada directa
mente, este alto porcentaje obedece a que este corregimien
to está ubicado entre los brazos de represa que formarán 
en la parte norte de los Ríos Cuvíbora y Tabasará. Para el 
resto de los corregimientos el porcentaje de población afee 
tada varía entre 43.5 para Alto Caballero y 8.7 para Quebra 
da de Piedra (Ver Cuadro 40).

En relación con la población afectada indi
rectamente en el distrito de Tolé, los corregimientos más 
afectados serán Quebrada de Piedra y la Cabecera del distri 
to, en los cuales 76.5 y 56.4%‘respectivamente de su pobla
ción sufrirá algún tipo de afectación indirecta, según el 
mismo cuadro 40.

En área de Las Palmas, el corregimiento de 
El Piro es el más afectado ya que el 80.5% de su población 
recibirán perjuicios directos, en tanto que el 19.5 tendrá 
daños en forma indirecta. Para los otros dos corregimien
tos, Cerro Casa y El Prado, el porcentaje de población afee 
tada directamente varía entre 28.4 y 22.7 mientras que el



CUADRO N°- 40

POBLACION AFECTADA DIRECTAMENTE E INDIRECTAMENTE POR EL PROYECTO
DE REPRESA DEL RIO TABASARA, EN LOS DISTRITOS DE TOLE Y LAS

PALMAS, POR CORREGIMIENTOS VI-1981

DISTRITO Y CORREGIMIENTO
Población 
Total (1) Total % No. % No o % No o %

TOTAL 47200 19179 44.0 10873 23.0 9316 17.6 24464 40.2

TOLE 23600 14121 59.8 8093 34.3 6028 2^.5 9479 40.2
Cabecera 5055 4058 80.3 1208 23.7 2860 56.6 997 19.7
Alto Caballero 1100 908 82.5 479 43.5 429 3á.o 192 17.5
Cerro Caña 1828 1518 83.0 1261 69.0 257 14.1 310 17.0
Cerro Iglesias 1270 1270 100.0 1270 100.0 — --- •
Cerro Puerco * 1420 —.— ---— —— — — —,— 1420 100.0
Cerro Viejo 2312 2312 100.0 2312 100.0 — —.— ---- —
Chichica 2635 1163 44.1 562 21.3 601 22.8 1472 55.9
Lajas de Tolé 875 606 69.3 286 32.7 320 36.6 269 30.7
Maraca * 1017 172 16.9 —,— — 172 16.9 845 83.1
Peña Blanca 1254 ---- — ■--- — --- - . — 1254 100.0
Potrero de Caña i 1095 — ---- — — --- _ — 1095 100.0
Quebrada de Piedra 1254 1069 85.2 109 8.7 960 76.6 185 14.8
Sitio Prado * 2485 1045 42.1 616 24.8 429 17.3 1440 57.9

LAS PALMAS 20053 5068 25.3 2780 13.9 2288 11.4 14985 74.8
Cabecera 3521 — — — — — —-- 3521 100.0
Cerro Casa 2118 1455 68.7 601 28.4 854 40.3 663 66.3
Corozal 1000 — •--- — — — — 1000 100.0
El María 1520 — — — — — — 1520 100.0
El Piro 1638 1638 100.0 1318 80.5 320 19.5 —
E1 Prado 3800 1868 49.2 861 22.7 1007 26.5 1932 50.8
El Rincón 1688 .—,— — — — — 1688 100.0
Lolá 1049 — — — — — ------ 1049 100.0
Pixvaé 960 —— —--- - -- - ---- — - — 960 100.0
Puerto Vidal 1342 107 8.0 — — 107 8.0 1235 92.0
Zapotillo 1417 — — — — — 1417 100.0
(1) Población estimada en base a los datos censales de 1980.
(2) En Jbase a la Encuesta Socio-Económica de la Cuenca del Río Tabasará.
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de la afectada indirectamente es de 40.3 y 26.5 respecti
vamente o Por último, se tiene que el 8.0% de la pobla
ción de Puerto Vidal se ve afectada indirectamente, espe
cialmente la que quedará en el parte sur del Sitio de Pre
sa, la cual por un período de tiempo verá afectado el 
cauce del río Tabasará, el cual es fuente de regadío, 
principalmente para la zona arrocera que está ubicada en 
los alrededores del Puente Viejo del Río Tabasará.

Para terminar con esta sección es interesante 
señalar que la población afectada directamente será objeto 
de diferentes tipos de afectación. En el cuadro 25 que 
presenta la información que permite apreciar que de los 
10,873 personas que serán afectadas directamente 3,110, ó 
sea el 28O6%, sus viviendas quedarán bajo el agua de la 
presa con una cota de 220 metros. A 5,969 todas sus tie
rras de trabajo o parte de ellas quedarán inundadas ó a 
la orilla del lago, razón por la cual no podrán trabajar 
en ellas en la forma que lo han venido haciendo hasta el 
momento (quema,etc.). Por último 1,974 personas verán 
afectadas seriamente sus vías de comunicación, principal
mente con la Cabecera del distrito de Tolé, centro princi
pal para la comercialización de los productores provenien
tes de los corregimientos que están al norte y nor-oeste 
de esta población. Estas cifras hay que tomarlas muy en 
cuenta, ya que de acuerde a las alternativas de desarrollo 
socio-económico que se presenta en el área, se podrá de
terminar el número de población a trasladar. Para este 
nivel de agua el número mínimo de la población a trasladar 
es de 3,110, que son las personas cuyas viviendas serán 
inundadas, mientras que la cifra máxima será de 10,873.
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CUADRO N°- 41

POBLACION AFECTADA DIRECTAMENTE SEGUN
TIPO DE AFECTACION QUE RECIBIO

TIPO DE AFECTACION
 No. %

TOTAL 10,873 100.0
Inundación completa 3,110 28.6
Inundación de sus tierras o 
partes de ellas, pero no su 
vivienda» 5,969 54.9
Afectación de sus medios de 
comunicación. 1.794 16.5

- Características de la Población Afectada
Directamente g

La encuesta socio-económica de la cuenca del 
Río Tabasará recogió información acerca del sexo, edad, 
educación, fecundidad, según el grupo étnico de la familia» 
Esto permite llevar a cabo un análisis que caracterice la 
población que será afectada, por la posible construcción de 
la represa en el Río Tabasará. El análisis es de suma 
importancia para las alternativas de desarrollo que se pro
pongan para esta población, ya sea que tengan que ser trasla 
dadas o no.

- Grupo Etnico;

Los datos disponibles del censo de población 
y vivienda levantado el 11 de mayo de 1980, no permiten de
terminar que porcentaje de la población, de los distritos 
de Tolé y Las Palmas, respectivamente. Otro dato que pre
senta el censo de población de 1970 indican que un poco 
más de un tercio de la población que habita en estos distri
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tos es indígena» siendo esta proporción de 59 y 11 de ca
da 100 de Tolé y Las Palmas respectivamente. Otro dato 
que presenta el censo de población de 1970 es que de los 
236»154 habitantes de la provincia de Chiriquí» 23»945 
eran indígenas» de los cuales el 51.4% se encontraban en 
el distrito de Tole. Para la provincia de Veraguas que 
tenía en esa fecha 151»849 personas» el total de indígenas 
fue de 3,882 de los cuales la mitad residía en el distri
to de Las Palmas.

Al referir a los datos de la población indí
gena, hay que tomarlos con algunas precauciones» pues es 
difícil establecer con exactitud y aún aproximadamente, el 
volumen de ésta población» esto obedece a la falta de de
finición de qué es población indígena» así tenemos que 
desde el punto de vista individual un indígena es una per
sona que se auto identifica como tal y quiere serlo. Des
de el punto de vista social o grupal, la población indíge
na esta constituida por los grupos sociales que mantienen 
sus costumbres, su idioma y que reclaman un territorio 
propio o

Desde el punto de vista del idioma, hay que 
tener presente por una parte que muchos de los indígenas 
son bilingües, o sea que además de su idioma hablan el 
español y por la otra que muchos que no son indígenas ha
blan el idioma de éstos, razón por la cual un alto porcen
taje de la población indígena se confunde con la población 
mestiza o latina. Por otra parte, es posible que una per
sona que se considere como indígena, al momento del censo 
se le considera no indígena por el hecho de hablar español

En consecuencia los datos causales subestiman 
el total de las poblaciones indígenas. Teniendo presente 
las limitaciones antes anotadas, en el cuadro 54 se pre
senta la estimación de la población indígena y no indígena 
de los distritos de Las Palmas y Tolé, por corregimiento 
para el 30 de mayo de 1981, en el mismo se podrá advertir 
que para el primero de ellos el porcentaje de población 
indígena es de 14.3, mientras que para el segundo dicho 
porcentaje se eleva a 58.3. Es interesante anotar que en



CUADRO N& 42

ESTIMACION DE LA POBLACION NO INDIGENA E INDIGENA DE LOS DISTRITOS DE LAS PALMAS
Y TOLE, POR CORREGIMIENTOS V - 1981

DISTRITO Y CORREGIMIENTO TOTAL INDIGENA NO INDIGENA

TOTAL 47200 19689 27514
TOLE 23600 9843 13757

Cabecera • 5055 4777 278
Alto Caballero 1100 42 1058
Cerro Caña 1828 346 1482
Cerro Iglesias 1270 476 794
Cerro Puerco 1420 0 1420
Cerro Viejo 2312 1182 1133
Chichica 2635 798 1837
Lajas de Tolé 875 855 20
Maraca 1017 0 1017
Peña Blanca 1254 0 1254
Potrero de Caña 1095 147 948
Quebrada de Piedra 1254 1223 31
Sitio Prado 2485 0 2485

LAS PALMAS 20053 17187 2866
Cabecera 3521 3521 0
Cerro Casa 2118 1737 381
Coroza1 1000 1000 0
El María 1520 1520 0
El Piro 1638 633 1005
El Prado 3800 2320 1480
El Rincón 1688 1688 0
Lolá 1049 1049 0
Pixvaé 960 960 0
Puerto Vidal 1342 1342 0

-^-^Zapotillo______________________________________________ 14L2 1417 Q

Estimación basada en los datos preliminares del Censo de Población de 1980 y la Encuesta Socio-Económica de la Cuenca del Río Tabasará <,
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el corregimiento de Cerro Casa.-, en el distrito de Las Palmas, 
en el censo de población de 1970, no se detectó población 
indígena, sin embargo, en la encuesta socio-económica de la 
cuenca del Río Tabasará, se encontró un 32% de población in
dígena, lo cual viene a confirmar la sub-omisión de que ado
lecen los datos del recuento en la población»

La comparación de la población total indígena 
y no indígena con la que será afectada directamente por la 
construcción de la represa en el Río Tabasará, muestra ,que 
el 33c8% de los indígenas serán perjudicados, mientras que 
en la población no indígena dicho porcentaje es de 19«4% 
(Ver cuadro 43).

CUADRO Na 43

PORCENTAJE DE POBLACION INDIGENA Y NO INDIGENA, QUE SERA
AFECTADA DIRECTAMENTE POR LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA DEL

RIO TABASARA

TIPO DE 
POBLACION

POBLACION
TOTAL (1)

AFECTADA
No.

DIRECTAMENTE(2) 
%

TOTAL 43653 10873 24.9

INDIGENA 16623 5625 33.8

NO INDIGENA 27030 5248 19.4

(1) Fuente - Cuadro 7.
(2) Fuente: Encuesta Socio-Económica

de la Cuenca del Río 
Tabasará 1981.
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- Composición Según Sexo y Edad de la Población
Afectada Directamente o

El estudio de la composición de la población 
por sexo y edad, es de suma importancia, ya que por medio 
de éste se puede definir los límites de las posibilidades 
de reproducción natural de una sociedad. Asimismo, esta 
composición por sexo y edad es un factor determinante para 
la oferta de mano de obra e influye en las necesidades de 
diversos servicios sociales tales como: la asistencia es
colar, necesidades de nuevas unidades de viviendas, etc.

Debido a sus importantes consecuencias demo
gráficas, económicas y sociales se hace un análisis por se
parado de cada una de ellas y luego un análisis en forma 
conjuntao

- Distribución por Sexo;

La composición por sexQ de una población re
viste gran importancia ya que afecta directamente el número 
de nacimientos, defunciones y matrimonióse Además, las 
tasas de migración económica y otras características son 
influidas por la variable sexo.

Según la-..¿enouesta ^ocio-económica de la cuen
ca del río Tabasará, la población afectada directamente su
ma a 10873, de los cuales 5572 son hombres y 5300 son muje
res, resulta como consecuencia un índice de masculinidad 
de 105.1 variando de 97.7 en la población indígena a 113.7 
en la no indígena. (ver cuadro 44). A nivel de zona 
geográfica se puede observar que este índice aumenta 103.9 
en la zona norte a 109.1 en la sur. Es interesante desta
car que la diferencia en el índice de masculinidad entre 
la población indígena y no indígena en los primeros, está 
indicando la posible migración de la población masculina 
en edad de trabajo, hacia las zonas bananeras y cafeteras 
de la provincia de Chiriquí. En cambio en la población no 
indígena aparentemente la mayor migración se dá en las mu
jeres, fenómeno este que en las mayorías de las veces se
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CUADRO Na 44

INDICE DE MASCULINIDAD DE LA POBLACION AFECTADA DIRECTAMENTE/
SEGUN GRUPO ETNICO POR REGION GEOGRAFICA 1981

Grupo Etnico Total Norte Central Sur

TOTAL 105.1 103.9 105.1 109.1

INDIGENA 97.7 100.2 93.2 96.0

NO INDIGENA 113.7 112.1 117.0 111.3
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dirige hacia las zonas urbanas o cabecera de distritos, 
a trabajar, principalmente como empleadas domésticas, dado 
su bajo nivel educativo„

- Distribución por Sexo y Edad;

Los datos sobre la estructura de la pobla
ción por edad junto a la distinción por sexos, proporcionan 
la base para muchos análisis socio-económicos. Por lo gene 
ral, se acostumbra comparar la composición por edad y sexo 
de distintas poblaciones por medio de distribuciones por
centuales en amplios grupos de edad, grupos estos que tradi 
cionalmente han sido población infantil (menor de 15 años), 
población económicamente activa (15 - 64 años) y población 
vieja (65 y más años de edad).

De acuerdo al cuadro 45 se tiene que el 48% 
de la población afectada directamente es menor de 15 años, 
siendo este porcentaje para el país de 39.8. Por el con
trario la población en edad de trabajo (15 - 64) en el 
área estudiada representa un 48.5%, mientras que para el 
país dicho porcentaje asciende a 56.1%. Generalmente se 
ha encontrado que en término medio, las regiones desarro
lladas tienen alrededor de un 63% de su población en las 
edades productivas, mientras que en las menos desarrolla
das es de solo 55%. Comparando esta relación con la de la 
población objeto de este estudio se tiene que la estructura 
de la población del área del Tabasará quedaría como una de 
las regiones menos desarrolladas del país.

La estructura antes indicada no varía sustan
cialmente de un área a otra independiente del grupo étnico 
de población que se considera (Ver cuadro 45).

La mediana de edad de la población del área 
del Tabasará es de apenas 15.7 años, siendo que para el 
país total esté por arriba de los 19 años de edad. Al 
igual que la estructura por edad, la mediana,por grupo 
étnico, sexo y región geográfica no muestra cambios signi
ficativos. Así tenemos que para el área indígena es de 
15.5 años y para el área no indígena es de 15.8. (ver
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CUADRO Na 45

MENTE SEGUN GRUPO DE EDAD Y GRUPO ETNICOS POR REGION GEOGRAFICA
1981

GRUPO ETNICO
Y TOTAL NORTE CENTRAL SUR

EDAD

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
Menor de 15 años 48.2 47.2 48.8 50.2

15 - 44 38.4 40.1 37.4 35.1
45 - 64 10.1 9.6 10.5 10.4
65 y más 2.6 2.2 2.8 3.5
No Do 0.7 0.9 0.5 0.8

INDIGENA 100.0 100.0 100.0 100.0
Menor de 15 años 48.5 47.1 50.8 53.1

15 - 44 39.4 40.6 37.3 36.7
45 - 64 9.2 9.3 9.1 7.8
65 y más 2.0 1.9 2.1 2.4
No Do 0.9 1.1 0.7 0

NO INDIGENA 100.0 100.0 100.0 100.0
Menor de 15 años 47.8 47.2 47.0 49.7

15 - 44 37.3 39.1 37.5 34.9
45 - 64 11.1 10.4 11.8 10.8
65 y más 3.2 2.7 3.4 3.6
No Do 0.6 0.6 0.3 1.0
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cuadro 46). Estos datos vienen a corroborar lo antes dicho 
sobre la desventaja de la estructura de edad de estas pobla 
ciones, pues la población en edad de trabajo y la que real
mente trabaja tiene que soportar un alto cargo de dependen
cia económicao

La estructura de esta población es el resulta
do de una alta fecundidad y emigración, y una relativa baja 
tasa de mortalidad,,

La relación estre la población en edad de- pro
ducir (15 - 64 años) y la población dependiente (menor de 
15 años y más de 64 años de edad), dá una idea bastante 
aproximada de la carga económica„ En estudios llevados a 
cabo por las Naciones Unidas se encontró que el índice de 
dependencia en las zonas más desarrolladas varía alrededor 
de 59%, mientras que en las zonas menos desarrolladas varía 
alrededor de 81% (Naciones Unidas 1978). De acuerdo al 
cuadro 31, se tiene que el índice de dependencia de la po
blación en el área del Tabasará asciende a 104.9% siendo 
de 104.1% en el área indígena y 105.7% en el área no indí
gena.

De acuerdo a la región geográfica se tiene que 
el más alto índice de dependencia se da en la zona indígena 
del sur, donde este llega a 124.8%. Si tomamos en cuenta 
la alta tasa de desempleo y la economía de sub-sistencia 
prevaleciente se puede concluir que la situación económica 
de la región es extremadamente crítica. Esto se traduce 
en un alto porcentaje de población desnutrida, altas tasas 
de ausentismo escolar, una alta tasa de enfermedades preve
nibles por un buen saneamiento ambiental, bajo rendimiento 
escolar, etc., factores estos que hay que tener muy en 
cuenta a la hora de planificar actividades con miras a ele
var el nivel de vida de estas comunidades.*

- Características Educativas de la Población
Afectada Directamente por el Proyecto de
Represa en el Río Tabasará;

La oferta de los servicios educativos sigue
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CUADRQ Na 46

EDAD MEDIANA DE LA POBLACION AFECTADA DIRECTAMENTE. SEGUN
SEGUN SEXO Y GRUPO ETNICC• POR REGION GEOGRAFICA

1981 ’

SEXO Y GRUPO ETNICO TOTAL NORTE CENTRAL SUR

TOTAL 15/7 16.2 15.5 14.8
Indígena 15.5 16.2 14.6 14.3
No Indígena 15.8 16.1 16.3 14.9

MASCULINO 15.8 16.2 15.4 15.6
Indígena 15.5 15.9 14.7 15.5
No Indígena 16.1 16.5 15.9 15.6

FEMENINO 15.5 16.1 15.6 14.2
Indígena 15.5 16.4 14.4 13.2
No Indígena 15.6 15.5 16.9 14.5
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CUADRQ Na 47

INDICE DE DEPENDENCIA DE LA POBLACION AFECTADA DIRECTAMENTE,
SEGUN GRUPO ETNICO, POR REGION GEOGRAFICA - 1981

GRUPO ETNICO TOTAL NORTE CENTRAL SUR

TOTAL 
Indígena 
No Indígena

t

104.9 99.0
98.2 
100.8

104.1
105.7

107-5 117.7
113.9 
102.1

124.8
116.6
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siendo más baja y menos diferenciada en las áreas rurales 
que en las urbanas. El sector rural presenta mayor tasa 
de ausentismo escolar, mayor tasa de fracasos y un menor 
rendimiento escolar. El problema principal radica en el 
ausentismo y deserción escolar lo cual trae graves conse
cuencias, pues por lo general se trata de abandono de la 
escuela y un deterioro en las posibilidades de superación 
personal. Este abandono de la escuela lleva una incorpora
ción temprana a la vida productiva, en ocupaciones de baja 
productividad, cuando es en la forma de asalariado o bien 
como trabajadores familiares.. Los datos contenidos en el 
cuadro 47 son elocuentes al respecto, pues, se puede obser
var que según el censo de población levantado en 1970, la 
tasa de asistencia escolar de la población urbana de 7 a 19 
años era de un 80%, mientras que en el área rural era de 
apenas 59.2%. Al comparar la tasa de asistencia por grupos 
de edades específicas, según el mismo cuadro, se aprecia 
que en el área urbana el porcentaje de asistencia escolar 
varía de 94.1% en el grupo de 7 a 9 años de edad a 55.4 én 
en tramo de 15-19 años de edad. En cambio, para el área 
rural la variación es de 76.6 a 17.5% en los mismos grupos 
de edad.

Comparando la asistencia actual, de la pobla
ción afectada directamente por la posible construcción de 
la represa con la situación de la población rural en 1970, 
se puede apreciar que no existen diferencias. Esta pobla
ción ostenta las tasas de asistencia escolar, que tenía 
la población rural hace 10 años. (Ver cuadro 47). La si
tuación se hace más crítica cuando se desglosa la asisten
cia escolar según grupo étnico de la población (indígena, 
no indígena)o Entre los indígenas, sólo el 53.2 de la po
blación de 7 a 19 años asistía a la escuela, mientras que 
en las no indígenas dicha tasa es de 63.7%.

La asistencia escolar de la población afecta
da directamente, según la zona geográfica muestra, una reía 
ción directa entre la tasa de asistencia escolar y el núme
ro de maestros por cada 1000 personas de 7 ó más años de 
edad. Así tenemos que en el área central donde el número
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.CUADRO Nft 48

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR, DE LA POBLACION DE 7 A 19 AÑOS
DE EDAD, SEGUN EDAD POR AREA; CENSO DE 1970 Y ENCUESTA

SOCIO-ECONOMICA DE LA CUENCA DEL TABASARA

CENSO DE 1970 ENCUESTA DE LA
EDAD TOTAL URBANO RURAL CUENCA DEL RIO TABASARA

Total Indíqena No Indíqena

Total 68.7 80.0 59.2 58.7 53.2 63.7
7-9 83.8 94.1 76.6 78.7 68.3 88.9

10-14 82.9 92.9 74.7 73.8 68.9 78.1
15-19 37.1 55.4 17.5 18.5 17.8 19.2
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de maestras por 100 personas es de 12.9, la tasa asistencia 
escolar es de 29.1%, en cambio en la zona norte, donde el 
número de maestras es de 5.5 por mil personas, la tasa de 
asistencia escolar es de 25.9. Cuando se analiza por edad 
se observa mejor aún los contrastes antes señalados, espe
cialmente en la población de 7 a 9 años de edad (Ver cuadro 
48 y 49). Cuando se analiza por tipo de población y zona 
geográfica se ve la ventaja de la población no indígena, en 
relación con la población indígena independientemente de la 
zona que se considera. Esto se debe por un lado, a la fal
ta de maestras, especialmente en la zona norte donde está 
concentrada la mayor cantidad de indios y, por otro lado, 
a la dificultad que confrontan los niños para asistir a la 
escuela, ya sea por la distancia o por los obstáculos físi
cos o climáticos (ríos, quebradas, lluvias, etc.).

La asistencia a la escuela según sexo, de la 
población afectada directamente, pone en evidencia una ma
yor tasa para los hombres.

Se podría adelantar que en estas áreas la mu
jer tiene que ayudar al esposo en las tareas agrícolas, 
dando el cuidado de los niños más pequeños a las niñas ma
yores, reduciendo así la posibilidad de que éstas asistan 
a la escuela. Este fenómeno se da con más intensidad en 
la población indígena, donde la mujer trabaja a la par con 
el hombre en las parcelas. En cambio en la población no 
indígena no existen grandes diferencias en la tasa de asis
tencia escolar según sexo (Ver cuadro 50).

Aunque la expansión del sistema educativo 
constituye uno de los fenómenos más relevantes en Panamá, 
especialmente en la última década, aún subsisten grandes 
áreas rurales marginadas de este servicio. Los análisis 
que siguen son muy elocuentes a ese respecto.

Según el censo de población y vivienda de 1970 
se tenía que aproximadamente un 40% de la población de 7 
años y más de edad había completado la primaria completa y 
más o Sin embargo, cuando se divide por área urbana y ru
ral se aprecia que en la primera de ellas este porcentaje 
se eleva a 59%, en tanto que en la rural se reduce a 19%
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CUADRO N2- 49

ESCUELA Y MAESTRAS EN EL AREA AFECTADA
DIRECTAMENTE POR ZONA GEOGRAFICA

Zona
Geográfica

No. de
Escuela

No. de
Maestras

Población de
7 y más años 
de edad

Maestras por ca
da 1000 personas 
de 7 años y más 
de edad.

Total 27 69 8241 8.6
Norte 13 22 4007 5.5
Central 9 37 2866 12.9
Sur 5 10 1368 7.3



CUADRO N^ 50

POBLACION DE 7 AÑOS Y MAS DE EDAD AFECTADA DIRECTAMENTE,
EDAD, ASISTENCIA, ESCUELA, TIPO DE POBLACION, POR REGION GEOGRAFICA; 1981

TOTAL NORTE CENTRAL SUR
TIPO DE POBLACION Y
EDAD Total

Asiste a la 
Escuela
No. %

Total
Asiste a la 
Escuela
No. %

Total
Asiste a 
la escuela Total

Asiste a la
Escuela

No. % No. %

TOTAL 8241 2253 27.3 4007 1038 25.9 2866 834 29.1 1368 381 27.8
7 - 9 1049 826 78.7 502 375 74.7 359 299 83.3 188 152 80.8

10 - 14 1560 1151 73.8 715 526 73.6 560 422 75.4 285 203 71.2
15 - 19 lili 206 18.5 551 105 19.1 381 80 21.0 179 21 11.7
20 y más 4521 70 1.5 2239 32 1.4 1566 33 2.1 716 5 0.7 .

Población 
7 -

Indígena
9

4143
518

982
354

23.7
68.3

2672
330

595
213

22.3
64.5

1291
161

334
121

25.9
75.2

180
27

53
20

29.4
74.1

10 - 14 730 503 68.9 448 301 67.2 244 173 70.9 38 29 76.3
15 - 19 544 97 17.8 356 64 18.0 168 3 0 17.9 20 3 15.0
20 y más 2351 28 1.2 1538 17 1.1 718 10 1.4 95 1 1.1

Población
na.

No Indige- í
4089 1271 31.0 1335 443 33.2 1575 500 31.7 1188 328 27.6

7 - 9 531 472 88.9 172 162 94.2 198 178 89*.9 161 132 82.0
1O - 14 830 648 78.1 267 225 84.3 316 249 78.8 247 174 70.4
15 - 19 567 109 19.2 195 41 21.0 213 50 23.5 159 18 11.3
20 y más 2170 42 1.9 701 15 2.1 848 23 2.7 621 4 0.6
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CUADRO Na 51

POBLACION DE 7 AÑOS Y MAS DE EDAD, AFECTADA DIRECTAMENTE,
SEGUN SEXO, ASISTENCIA ESCOLAR, TIPO DE POBLACION, POR REGION GEOGRAFICA;

1981

TIPO DE POBLACION Y 
REGION GEOGRAFICA Total

TOTAL
Asite a la 
Escuela
No o %

Total
MASCULINO FEMENINO

Asiste a la 
Escuela
No. %

Asiste a la 
Escuela

Total

No. %

TOTAL • 8241 2253 27.3 4262 1261 29O4 3978 1002 25.2
Norte 4007 1038 25.9 2075 587 28.3 1931 451 23.4
Central 2866 834 29.1 1472 470 31.9 1394 364 26.1
Sur 1368 381 27.8 715 194 27.1 653 187 28.6

Población Indígena 4143 982 23.7 2057 543 26.4 2086 439 21.0
Norte 2672 595 22.3 1349 341 25.3 1323 254 19.2
Central 1291 334 25.9 623 182 29.2 668 152 22.8
Sur 180 53 29.4 85 20 23.5 95 33 34.7

Población No Indígena 4098 1271 31.0 2205 708 32.1 1892 563 29.8
Norte 1335 443 33.2 726 246 33.9 608 197 32.4
Central 1575 500 31.7 849 288 33.9 726 212 29.1
Sur 1188 328 27.6 630 174 27.6 558 154 27.6
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(Ver cuadro 51). Otro dato importante que se puede apreci
ar es que mientras en el área urbana, 8 de cada 100 perso
nas de 7 años y más de edad no habían aprobado ningún gra
do, en el área rural tal proporción es de 34 de cada 100, 
lo cual pone de manifiesto las diferentes oportunidades pa
ra esa época o Comparando la situación del área rural en 
1970 con la de la población que será afectada por la posi
ble construcción de la represa en 1981, se aprecia el bajo 
nivel de instrucción que caracteriza a las áreas rurales.
Una comparación entre ambos arroja resultados negativos, 
los mismos pueden ser el efecto de un empadronamiento más 
cuidadoso o En conclusión, la educación en el medio rural 
carece, por lo general, de una adecuación sistemática y pla
nificada respecto a las peculiaridades de la población que 
reside en estas áreas. En este sentido se puede decir que, 
a pesar de los esfuerzos con miras a desarrollar un proceso 
educativo para el área rural, subsisten serios problemas 
por resolver.

En el cuadro 37 se puede apreciar la situación 
del nivel de instrucción para la población de la cuenca del 
Río Tabasará según grupo étnico y región geográfica. Tal 
como era de esperarse, la población indígena es la que pre
senta la situación más crítica.

La mitad de los indios de 7 años y más de edad 
no han aprobado ningún añQ escolare En cambio, en la pobla
ción no indígena, ésta proporción es de aproximadamente 1 de 
cada 3.

Por otra parte se tiene que mientras en la po
blación no indígena el 23.1% había terminado sus estudios 
primarios y más, en la población indígena dicho porcentaje 
es de sólo 10.9%. Esta situación de desventaja del indio 
frente a la población no indígena se observa por igual en 
todas las regiones. Sin embargo, se hace más acentuada en 
la zona norte, quizás por el hecho de que en ésta predomina 
la población indígena. (Ver cuadro 52).

Tomando en consideración que la educación esco
lar es un mecanismo de integración social y cultura, fenóme
no que se hace más relevante en el área rural, se puede de
cir que la escuela rural ofrece un mecanismo de integración 
a nivel de las comunidades rurales, especialmente las indí
genas o
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CUADRO N* 52

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION DE 7 AÑOS Y MAS
EDAD, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION, POR AREAg CENSO DE 1970
Y ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA DE LA CUENCA DEL TABASARA

NIVEL DE
INSTRUCCION

CENSO DE 1970 ESCUESTA DE LA 
CUENCA DEL RIO

TOTAL URBANA RURAL TABASARA - 1981

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
Ningún Grado 20.9 7.8 33.7 41.5
1-3 Primaria 24.3 17.6 30.8 27.7
1-4 Primaria 15.7 15.3 16.1 12.7
Primaria Completa 19.1 23.9 14.4 12.6
Secundaria y más 19.8 35.2 4.9 4.4.
No Declarado 0.2 0.2 0.1 1.1



CUADRO N¿- 53

POBLACION DE 7 AÑOS Y MAS DE EDAD, AFECTADA DIRECTAMENTE SEGUN EDAD, NIVEL DE INSTRUCCION
Y TIPO DE POBLACION, POR REGION GEOGRAFICA

TIPO DE FAMILIA Y NIVEL
DE ESCOLARIDAD TOTAL

No o %
NORTE

No o % No o
CENTRAL ,

%
SUR

No. %

TOTAL 8241 100.0 4007 100.0 2866 100.0 1368 100.0
Ningún Grado 3419 41.5 1843 46.0 1066 37.2 510 37.3
1 a 3 Primaria 2282 27.7 1086 27ol 808 28O2 388 28.4
4 a 5 Primaria 1049 12.7 461 11.5 388 13.5 200 14.6
Primaria Completa 1043 12.6 390 9.7 415 14.5 238 17.4
Secundaria y más 359 4.4. 162 4.1 174 6.1 23 1.7
N, Dec. 89 lol 65 1.6 15 0.5 9 0.6
POBLACION INDIGENA 4143 100.0 2672 100.0 1291 100.0 180 100.0
Ningún Grado 2184 52.7 1457 54.5 652 50.5 75 41.7
1 a 3 Primaria 1047 25 o 3 662 24.8 338 26.2 47 26.1
4 a 5 Primaria . 406 9.8 122 9.5 122 9.5 23 12.8
Primaria Completa ! 329 7.9 163 6.1 137 10.6 29 16.1
Secundaria y más 125 3.0 86 3.2 35 2.7 4 2.2
N. Dec. 52 1.3 43 1.6 7 0.5 2 lol

POBLACION NO INDIGENA 4100 100.3 1335 100.0 1575 100.0 1188 100.0
Ningún Grado 1235 30.1 386 28.9 414 26.3 435 36.6
1 a 3 Primaria 1235 30.1 424 31.8 470 29.8 341 28.7
4 a 5 Primaria 643 15 o 7 200 15.0 266 16.9 177 14.9
Primaria Completa 714 17.4 227 17.0 278 17.7 209 17.6
Secundaria y más 234 5.7 76 5.7 139 8.8 19 1.6
N. Dec. 39 1.0 22 1.6 8 0.5 7 0.6
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