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El Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena”, participó, junto a otras 
organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la minería en el país en la medida en que los 
proyectos propuestos atentaban contra el ambiente natural y social del país.

El CELA se ubicó en dos espacios. En primera instancia dentro de la estructura organizativa de la 
organización y, en segundo lugar, en la generación de información y conocimiento acerca del 
problema minero a nivel económico, ambiental y social.

El estudio realizado por el CELA tuvo como objetivo ofrecer una argumentación más informada, 
técnica e, incluso, académica de las consecuencias de una minería ejecutada sin la observancia de las 
normas nacionales e internacionales que regulan la actividad. Además, incluyó una compilación 
noticiosa a partir de los principales diarios nacionales sobre el tema minero.

Finalmente, el CELA participó en las actividades organizadas por diversas comunidades que fueron 
afectadas directamente por los proyectos mineros y en las que ofreció y compartió la información 
construida con dichos actores.

Ver boletín Premisas N° 50, octubre 1997, p. 2 “Frente santeño fue reprimido”, boletín Premisas N° 
49, agosto 1997, p. 2 “Las verdes mentiras de la minera Cerro Quema, S.A.”, y boletín Premisas N° 
48, junio 1997, p. 6 “Frente santeño exige suspensión de los proyectos mineros”.
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A QUIEN CONCIERNA:

Por medio de la presente, Pastoral Social Cáritas Panamá certifica que 
el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena” 
participó durante 1997, en el Frente Nacional contra la Minería. 
(FRÉNALCOMI)

El CELA ejecutó para esta organización, la investigación titulada “La 
Minería én Panamá” mediante una metodología participativa. Además, 
puso a disposición del Frente su centro de documentación y 
publicaciones como forma de aporte y apoyo a dicha organización.

Atentamente,

MarfnétcterVarela Q.
Encargada de la Coordinación
Oficina Nacional de Pastoral Social Cáritas Panamái
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Centro ile Estudios Latinoamericanos, "justo Arosemena” __________
Año 10, N”'!8 , Panamá, Junio 1997

I
I

El del.ci ¡oro i'lobal de la biosfera
Jia venido a »ll!*•;»» la pi escuela, 

Hiipi luiría vez en la blslotla de la
•Especie, humana. tlr una r-t islsiea, 

nieule i'onniii a lorian las ic/rlooes 

leí moderno sistema mundial, 
sean del Noileude, Sm:desoíu»„a 
das o suhdesnr trilladas: hrgrmó-

Í ticas o dependlrn, es. Ese raí áel.ei 
-omuude laei Islsse liare evlde.nle. 
tdemás, en que -por diversas que 

sean sus mllmas , Indas esas te

E'Iones cnmpailrn un mismo mu
llólo básico enlie dos visiones de 
las i elaciones eulip lo sor-la, v lo

Iialmal.
Una de esas visiones pinelama 

como "naliaa," «pie el medio mu
llicóle se vea reducirlo a la cnortl- 
-lótl de un toser vor io ríe remisos a 

explotados ian Inleusanienlc
ron in sea posible, la olía, en rain 
iln. euesliona In, “nalnialidail". 
;ei talando roí no I»» liare - I nao . lo- 

vane que una i elación ntniouiea

B-nhe la piodnr-elon y la na,maleza 
rolo seiia posible en una sociedad 
ril la (pie las telar-lories sociales

[sean aimoiik as,amblen
I a piescuela dr- c«e mullir In< o

umu alar sin duda suprimios po 
slbilidadrs pora «Ha,orí»» y

Guillermo Ostro II.*

opriar-lón en molerla amblen,al 
cuite rlls,lulas legiones de, siste
ma. Sin embargo. esa posibilidad 
depende de mies,rn capacidad 
paiacrimpiendei las diferencias rn 
e, modo en (pie rada legión asume 
la relación ex,siente en, te sus pro
blemas específicos y los que plañ
irá la cilsls a escala global.

En el caso del debale sobre el 
rlrsni tollo sos,enlabie, por e|rm 
pío, esa dlfet encía se ápice,a en e, 
slp.nl,Icario y los énfasis «pie rada 
pode.asigne a los letmlnos de la 
expresión. En las sociedades de, 
Nntle, en efeelo, el "desaiinlln" de
signa la pues,a m uso de. un temí 
so especifico paia un íin »leleimi 
nado. Con ello, prever vgaranl Izar
la suslcntabllidaddc ese desar tollo 
vleí ic a ser una I a i ea < le r »r r Ion eset i 
r|a,motile lecnnlóglrr» y Inoociáli 
eo. enya viabilidad se delermlna 
raso poi (-aso.

En la en,boa arad'mira lali 
ooameiIra lia. en cambio.» I "desa
lío,,o’ designa un rilen,o viiluoso 
i o e, (pie r| rtrrimlrnlo r-mt rumien 
• i lia»,neo en hi**no«:ho --orial \

participación política ci críente a 
escala de sociedades completas. 
Por lo mismo, la suslcnlabllidad se 
présenla arile todo como un pro-, 
bienio poli, leo. que. debe ser resuel
lo a liavés ríe complejos procesos 
de enrislr ucelón de condenso entre 
las parles involucradas.

Ui evidente de esas diferencias, 
sin embaí go. puede también encu
brir Impoifaules espacios de con- 
veigenela entie ambas reglones. 
Ya en 1910, por ejemplo, Gtfford 
Plncbol 11HB5-1946) podía afirmar 
en Estarlos 1 luidos (pie el “primer 
principio'' de ,a conservación “es el 
(tesanolio, el uso de los recursos 
natuiales actualmente existentes 
en este eonl (tiente para beneficio 
de la geule rpie vive aqui en este 
momenlrr. El segundo principio 
consistía en “prevenir el despllfa- 
rro". mlmlias el tercero señalaba 
<pie los i omi sos naturales "deben 
sei desai rollarlos y preservados 
pam bcnellrlo de ,a mayoría, y no 
simplemente pata ganancia de una 
mlooi in".

Ea búsqueda de esos espacios 
»le r-ooverge.nr’la es una de las la- 
i(-a*;a( timplít poi ,n historia ecoló 
Mi»;».

,'¡l|»ue en is» página
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LOS COLONENSES RECHAZAN 
RELLENO DEL LITORAL

La comunidad de la ciudad de Colón rechazó el 
proyecto de relleno del litoral y la eliminación de los 
parque públicos. Sostiene (pie “este proyecto repré
senla un mal urbanismo, amenaza los bienes públi
cos. aleclnndo d,redámenle los parques litorales e 
hilos sociales de la ciudad". Los (’olonenses se organi
zaron en la Coordinado! a Popular para la Defensa de 
Colón ICOPODECO).

El proyecto para rellenar el litoral Incluye un área 
de playa de aproximadamente 21 hectáreas en la ciu
dad de Colón. A mediados de 1996 el Consejo de Gabi
nete aprobó una concesión a favor de la empresa Cor
poración de Costas Tropicales Panamá & Colón 
S.A. . .

Según un comunicado-de la comunidad coloncn- 
se. dado a conocer luego de celebrarse un foro en la 
parroquia de Di Medalla Milagrosa el 11 de abril de 
1997. el proyecto,Colón 2000y "otros (pie existen para 
Colón, han sido elaborados sin la pr.rtlclpación de la 
comunidad, violentando su derecho de disfrutar ele los 
bienes públicos y sociales que l lenen los colonenses"

Como consecuencia, dice el comunicado, se conti
nuará luchando por crear “un proyecto de desarrollo 
parllelpallvo (pie contemple a la comunidad como su 
principal objetivo y cu el (pie los pobladores no sean 
huéspedes sino sujetos aelivos en la ejecución de las 
propuestas".

Como alternativa a esle Upo de proyectos, la co
munidad propone "apoyar la Inversión cu las aleas 
comerciales alrededor de las avenidas Central, Bolívar 
y Del Erenle mediante la reslauraclón del patrimonio

Jaiiio Castillo*

arquitectónico" y "hacer uso del potencial económico 
ex Istente en Colón para (pie esté al servicio de la comu
nidad y para la satisfacción de sus derechos funda
mentales".

Agiega el comunicado que rechazan este tipo de 
provéelos porque "no han sido consultados ni lian 
conlado con la participación de la comunidad colone- 
nse y que no representan una solución Integral a la 
critica situación social v económica que existe en la 
ciudad".

En esle sentido, señala el,comunicado, la comuni
dad acuerda "no permitir la destrucción de los par
ques lllorales. ni la venta de escuelas, hospitales y 
estadios por ser bienes públicos al servicio de la comu
nidad eolonense".

Acordaron, también, preservarlas áreas públicas 
de la ciudad, rechazar el proceso de despoblamiento y 
desahíjo de la Isla de Manzanillo y apoyar una pro
puesta urbana (pie contemple la reconstrucción del 
ccnlro urbano. También denunciaron el peligro que 
representa para la cuenca (Jel Canal de Panamá, "la 
bahía y sus puertos, los proyectos de relleno y ur
banización (pie se están ejecutando en el corredor 
transisl mico de Colón"

finalmente, los miembros de la comunidad mant- 
leslnron su oposición a los proyectos urbanos que 
afecten negativamente al medio ambiente, el litoral "y 
«pie destruyen los arrecifes coralinos, ya que pertene
cen al patrimonio ecológico de la nación".
*IíhHiíII:ii»1c de sociología. nHlslenle (IcilociiHctiInclóii del CEI.A.

(viene de la pihuela página)
¿Desarrollo...

el Dr. Donáld Worster. uno de los fundadores de la 
historia ambiental, ha dicho (pie esa disciplina "busca 
combinar una vez, más la deuda natural y la historia, 
no como otra especialidad aislada, sino como una Im
portante empresa cultural que modificará considera- 
hlemcnlc nueslia comprensión de los procesos hlsló- 
ilcos".

El aporte de los liisloi indures, en efecto, vendió 
asi a facilitar el diálogo y la labor conjunta enlre los 
clrnlill.cos rh’ lo nalmal v los que se ocupan* tic lo

soda!. Pero, sobre todo, esa labor vendrá a su vez a 
facilitar formas nuevas de comprensión de las relacio
nes entre lo social y lo nal oral en nuestras vidas, pro
moviendo el Upo de cambio cultural que hace falla 
para que las preocupaciones ciudadanas de. hoy se 
hansfoimcu en la dase de acción política necesaria 
para garantizar, a un I lempo, el desarrollo y lasusten- 
tahilidad de losque depende la sobrevivencia de núes- 
lia especie, en un plazo que va siendo cada vez más 
coi lo.

ini'Miiltin »leli i|i|( » »¡vn <!»-, I :|'J,A.

Caí,ama. jimio «k I '•'» ¡ CELA.
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GOBIERNO QUIERE PRIVATIZAR
$1.5 MIL MILLONES DE LOS ASEGURADOS

I Rubén González*

La directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) esl á 
Iisculiendo un proyecto para privalizar los fondos de 

los programas de invalidez, vejez y muert e (IVM) que 
representan cerca de $ 1.5 mil millones. SI se aprueba,' 
a Institución podrá Invertir dineros de los asegurados 

*n algunas operaciones de la banca privada. La ins
titución pretende colocar fondos de la reserva del pro
grama de invalidez, vejez y muerte (IVM), en bancos 
irivados e invertir en valores de empresas no estata

les. Según voceros de la institución, la finalidad de este
proyecto es mejorar la posición financiera de la CSS.

La propuesta contempla la modificación del artí
culo 37 de la Ley Orgánica de la CSS que limita al 
ámbito estatal las alternativas de inversión de los fon- 
ios de los asegurados. Actualmente, los dineros se 

■Invierten en plazos fijos depositados en el Banco Na
cional lo cual genera un rendimiento anual de 5.3 por 
ziento. El borrador del proyecto seiiala que esto produ

je un efeclo “negativo en el rendimiento de la CSS y es 
contrario a las proyecciones financieras del programa 
-de IVM. que advierten la necesidad imperal iva de pro
ducir rendimientos superiores al 9 por ciento".

• La refonna pennilina que la Caja compre y venda 
carteras de préstamos hipotecarios a entidades públi
cas y privadas. Igualmente, podría invertir en valores 

«del Estadoy mantener plazos fijosen bancos privados. 
Además, podría invertir en bonos, pagarés, letras de 

■cambio, certificados de depósitos, aceptaciones bali
tarlas. títulos de deuda externa e Interna y valores 
comerciales negociables. Según el proyecto, la CSS 

-sólo podría invertir el 25 por ciento del monto anual 
que tenga disponible para Inversiones. Asu vez. laCSS 
podría comprar acciones en empresas de utilidad pú
blica y conceder préstamos a empresas comerciales,

Iindustriales y agropecuarias.
Las rc.lonnas del sector salud que impulsa el go

bierno lian sido duramente criticadas por diversas

Íagrupaciones poli! iras y gremiales del país. El legisla
dor arnullisla Bolívar Pariente, aseguro que el gobier
no planea privalizar en un período coito la CSS. Pa
riente señaló .que con la eliminación de las jubilado-r

Reservas de la CSS por programa, 1989-1991
(en millones tic balboas)

1989 1991

Administración 11.9 non
IVM 1.175.3 1.203.8
Enfermedad-malcniidad 4.0 1 18.0

Total 1,224.8 1,382.4

Fuente: Developrnent Technntcgle*,.Inc., Reidtnrn e|ecutlvn preparado 
para el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE,

ríes especiales y los cambios pr oyectados, el gobierno 
Inició su plan de privatización de la institución. Al 
parecer, dijo Pariente, el gobierno se lia percatado de 
que puede r ealizar estos cambios sin mayor objeción. 
Hizo un llamado a los partidos políticos, sindicatos, 
agrupaciones cívicas y a la sociedad en general, para 
hacer fíenle a los planes de privatización de la seguri
dad social. El legislador manifestó que la iniciativa 
traerá consigo los mismos resultados negativos de la 
experiencia chilena y otros países.

Porol.ro lado. Octavio Mena, secretario general de 
la Asociación de Médicos Odontólogos y Afines de la 
Caja de Seguro Social (AMOACSS), dijo que la preten
sión de la administración de la CSS de invertir los 
fondos del IVM en operaciones bancadas privadas, 
muestra el interés del gobierno en prival izar la institu
ción. Las palabras de Mena fueron pronunciadas du
rante una marcha en contra de la ley 8. que eliminó las 
jubilaciones especiales.

En 1995 los ingresos anuales de la CSS en concep
to de colizaciones, ascendían a B/. 511.41 millones. 
Esta cifra, sin embargo, pudo ser mayor si el ritmo de 
crecimiento de 1985 con respecto a 1980 (71.3 por 
ciento), se hubiese mantenido en los siguientes 10 
años. De haber sido así. el monto de las cotizaciones en 
1995 sería de B/. 945.8 millones. En cambio, el cre
cimiento registrado en 1990 con respecto a 1985 fue 
de sólo un 8.4 por ciento, dadas las fuertes restriccio
nes originadas por las sanciones norteamericanas a la 
economía nacional a fines de la década de 1980. 
‘Estudiante di' sociología. asislrnlr de dociiiiienlarióii del (.'El A.

Panamá. jotilí» ib* 199/ CIELA

Porol.ro


PÍUVATIZACION
.tiüfefopára nuevas. •

PREMISAS
Boletín bimestral

V&C pagó $652 millones

I
I

AL MEJOR POSTOR VENDIERON EL 
49 POR CIENTO DEL INTEL

En, la que ha sido denominada la transacción co
mercial más importante en la historia reviente, ríe l’a- 
i tná, la empresa británica Cable and Wireless I’cl 
(c&W) adquirió el 49 por cíenlo de las acciones del 
Instituto Nacional dcTelecomi miraciones (IN IEl,). Ur 
í ma ofrecida por el grn-
|9w europeo fue de $052 /*"
millones, cantidad que 
IB: super ior a la fiase de
i. 00 millones estimada 
por el gobier no nacional y 
a ’ns $452 millones ofrecí - 
< s por el consorcio nor 
teamericano General .Cu- 
muuicatious Enlei plises 
j TE).

El ministro de, Incidi
da'y Tesoro. Miguel I leras, 
i naló que el gobierno es- 

bleció un precio base de 
$500 millones, teniendo 
es cuenta el estudio t cali

do por la firma cónsul 
(ora Salomón Brothers 
oye estimó el precio del 19 

rr ciento de, INTEL en- 
«i e $360y $420 millones.

Boris Vergara, secte-

Drio general del Sindical o 
: Trabajadores riel IN
TEL (SIT1ÑTEL), se mns- 

‘ "ó Insatisfecho con la
cria de GTE y consider ó _________________________

que el precio ofr ecido por
Cable and Wireless es el más realista. Agregó que. a 

:sar deque están más acostumbrados a Ira bajar con 
Bs norteamericanos, si los ingleses vienen con buenas 
intenciones y cumplen con lo pactado, los trabajadn
os están listos para trabajar, solo tallan las herra

mientas.
Gcnllrey Wiggin. vicepresidente para América La- 

' “na y el Caribe de C&W, roa ni test ó e| entusiasmo de la 
upiesa por la uní icio y su complacencia por la lonna

Aumento de instalaciones telefónicas 
en la República y en la provincia de Panamá 

1955 -1995

n rrr<'ií <(« ’lhlofnno*
/

Z__J_X
1955 1965 1975 K9p5 1995 ♦

ll'il Totnl f I Aren mctiop.

l‘ii' tile I ’«»»i(i:»l«»»i:» (iciicinl »lc l:i :i
I lithi!: pitiicsiiiliv: ,„ti c| < ’|'"I.A 

* I’i • i vil ii i:» I':iii:iiii:'i

cu que el gobier no panameño está enfocando el proce
so de pr ival ización. Wiggin dijo que aún cuando Pana
má es una economía urbana altamente desarrollada, 
con mar cadas similitudes con Hong Kongy Singapur, 
tiene una penetración telefónica baja de 12 porclento, 

lo que ofrece una signifi-

=z

cativa oportunidad de 
crecimiento. El ejecutivo 
de. la C&W puntualizó 
que su empresa no está 
planificando despidos de 
trabajadores, pero sí pro
grama realinearlos y re- 
enfrenarlos para cumplir 
con las necesidades del 
INTEL, SA.

Según un boletín in
formativo, las empresas 
del grupo C&W brindan 
servicios de telefonía bá
sica. internacional y mó
vil a más de 10 millones 
de clientes en más de 50 
países. La empresa es el 
tercer carrier de tráfico 
internacional más gran
de del mundo. Provee 
comunicaciones móviles 
e Inalámbricas en más de 
30 países y opera la flota 
más grande y moderna 
de barcos Instaladores de 
cables submarinos.

Uno de los principa
les accionistas de C&W es accionista de la empresa 
Hutchinson. administradora de los puertos de Balboa 
y Cristóbal. Esto significa (pie dos importantes activi
dades, como son los puert os del Canal y la telefonía, 
están vinculados a la República Popular China.

En Panamá exist en actualmente unas 350mil ins- 
la,aciones telefónicas en todo el país. De esta canti
dad. al menos 250 mil corresponden al área mefropo- 
lilana de la ciudad de Panamá.

P:iH¡lili:i. jlHlir <l< !?»•»/ <1 CELA
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NO HAY POLITICAS PARA ENFRENTAR 
CRISIS DE LA JUVENTUD
I

Anle la falla de políticas oficiales

Crígidas baria la Juventud, el gobierno 
vlenldo que enfrentar dos crisis si 
multáncas en relación a esle Impor

tante sector de la sociedad panameña, 
or un lado, en forma Improvisada el 
oblemo decidió trasladar a 10 mil es

tudiantes de sus planteles en el barrio 
.(je Paitllla liarla otros centros edúcan

os por construirse en las proxi
midades de Cerro Patacón, en Chivo 
Chivo, provocando una protesta estu
Hantll Justlllrada que fue reprimida 
xir el Ministerio de Educación. Por el 

olro lado, el debale en torno a la le 
gis,ación que debe aprobarse paracas 
Igar a los menores de edad que come 

latí delitos.
Llama la atención que a nivel del

Ministerio de Educación no exista Ins
tancia o departamento alguno que 
pueda explicar sobre qué base pedagó
gica. geográfica o. Incluso, política se

Idecidió realizar el traslado. La opinión 
pública está convencida deque la decl 
slóti fue e, resultado de un cálculo eco 
nórnlco.' Es decir, ,a ven la de las t Ierras

Íquc ocupan desde hace cas, 40 anos 
los 3 planteles que desaparecerán tie
nen un valor monetario muy elevado

Íque beneficiaría a quienes logran si
tuarse como Intermediarios de la tran
sacción.

También es Igualmente Inexpllea-

Ible. cómo la Asamblea Legislativa no 
ha podido presentar un planteamiento 
coherente que Justifique el deseo de re
crudecer la persecución de la jxibla-

Iclón adolescente y Juvenil fiel país. 
Cualquiera pensaría que los legislado
res creen que con el aumento de las 
penas de cárcel sedlsmlnultia la allisl-

Ima tasa de criminalidad que existe en 
Panamá.

Todos los estudios realizados so 
Tire la criminalidad señalan que e, In
cremento reciente de los delitos v. es

• peclalmente. en el caso de los jóvenes.

Marco A. Ganriáftegiri, h.

es e, resultado de la polil Ica económica 
de ajuste que se está aplicando en el 
país desde hace varios años. De la mis 
nía manera, se sabe que la razón por la 
cual las cárceles están atiborradas de 
detenidos sin proceso o condena se 
debe a la falla de poli,leas que agilice el 
curso del sistema Judicial panameño.

El gobierno panameño debería 
ase ¡oiarse con personas conocedoras 
de los problemas educativos del país. 
Igualmente, podría buscar apoyo entre 
qu* mes manejan lodos los conceptos 
relativos a la aplicación de la Justicia. 
En realidad, el gobierno no tendría que 
Ir muy lejos. En el colectivo poli, Ico que 
dirige e, país, el Par,,«lo Revolucionario 
Democrático (PRD,. existen personas 
calificadas para realizar es,as tareas. 
Tan,o el Ministro de Educación como 
la Asamblea Legislativa podría so,le, 
lar su ayuda.

En ,a declaración de principios del 
PRD se plantea la necesidad «le olie 
ceilc un espado adecuado a la Juven
tud y a los es,udlan,es. Se rechaza 
toda Improvisación que perjudique a 
los jóvenes y sus deseos de superación. 
La declaración de principios del PRD 
dice que es necesario:

“fortalecer las orqant7.adnnes Juve
niles y el rnovimienLo estudiantil, como 
garantía estratégica de la continuidad 
del proceso liberador y revolucionarlo, y 
den otar al enemigo en sus empeños por 
desorientar a la juventud panameña, 
para que esta consUiuya el más cloro 
ejemplo de las tradiciones combativas 
de nuestro pueblo".

En relación a la cuestión leglslall 
va, la declaración de principios del 
PRD también se rellere a la responso 
hlllriari que llene e, país para con la 
Juventud. En ningún lar,o. sln embaí 
go. dice que deben aumenta! se luscas

llgos o las penas ríe cárcel a la adoles 
renda o Juventud. El PRD señala, en 
cambio, que es necesario

“promover la creación de una legls 
loción juvenil. que ptoleja al joven. que 
le permita el ambiente adecuado pata 
su realización individual y social, y que 
establezca sus deberes y derechos 
ante la sociedad".

La oposición política no se queda 
atrás El partirlo MOLIRENA Indica en 
su declaración ríe principios los mls 
titos lincamientos. El Partido Amullls 
la también sale a la’defensa de la ,u 
vcnluri. En el raso del MOLIRENA. este 
pai I Ido

"considera al niño y al joven corito 
potencial huinuno, motor de desan olio. 
,,’or lo que ptelende una política nado 
mil destinada al desarrollo Integro, de 
la Infundo ydelajuvenludconel objeta 
de prolegetlo en la edad que es más 
vulnerable, asi como prepararlos para 
el futuro por mérito de programas"

Sln duda, encontramos en todos 
los partidos la rapacidad para enten 
t,crios retos que enfren, amos torios los 
panameños. 'Orlemos la capacidad de 
abordar c, lema de la Juventud con co 
herencia e Inteligencia. Sln embargo, 
cuando se Irala de tomar las acciones 
que demandan el desarrollo y el creci
miento del país abandonamos los prin - 
clplos racionales y regresamos al es
tarlo natural salvaje en que querernos 
acabar ron lodo loque nos rodea, espe
cialmente si son Jóvenes y estudian, es. 
Es dcrlr, si representan lo nuevo y lo 
fresen, si representan el ful uro.

Pareciera que como país o como 
sociedad nos res,s, linos a cumplir con 
lo que decimos en nuestras declaracio
nes de principios y documentas. Espe 
Cálmenle si la Juventud y los estu
diantes nos piden que les demos a 
nuestros hijos y nietos loque les pro 
metimos.

»,;o. sen «Jarlo ejecutivo del ('.,*31 .A.

r.'iuainá. jimio «,«■ , ÓO7 CBJt.é
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Frente Santeño exige:

SUSPENSION DE LOS 
PROYECTOS MINEROS

Mánde mil prndurbires agítenlas y campesinas sarde 
líos se reunieron cnTonusi pata i rebozar la explotación fie 
Hila mina deoioen el (.'erro Quema. En diciembre de 1996, 
el gobierno nacional otorgó a la empresa canadiense Cmnp- 
beil Resources lina concesión de aproximadamente 14 mil 
hectáreas en el dlslrllo de Tonos! para la exploración y 
explotación de una mina en < 'cito Quema.

Los movimientos de I leí i a efectuados ya contaminaron 
las coi i Icoles de agua de la reglón, perjudicando a los agri
cultores y ganaderos que dependen ríe estos ríos y quebra
rlas para el desairollo ríe sus actbldades agrojiccuarlas.

tos pobladores riel atea se organizaron en el Frente 
Sanleüo (’ontra la Mluetia. Según un comunicado emitido 
por'es la organización, la minería "pone en jiellgro los bos- 
rp ley animales en extinción que llenen su Itábllal ríen tro ríe 
la concesión minera" agregan que "el desarrollo de la mi
nería en un lugar encano a millos de población como 
Macai acas. Llano tic Piedra. Torios! y olios (...) los expone a 
posibles i leñ ames ríe sustancias tóxicas qucpodtian con 
laminar Impelíanles áreas agrícolas y ganaderas".

El Erenle Ranleño Contra la Minería exigió la suspen
sión definitiva de los provéelos mineros y pidió a las autori
dades nacionales que no antepongan los Intereses-ríe la 
compañía minera a los Intereses ríe las comunidad sanleña 
y nacional. Además solicitaron "el apoyo solidarlo ríe (odas 
aquellas organizaciones «pie en «llvcisos legiones del país, 
asi como en olios países, aliavlesan sil naciones slmllai es y 
se erigen en Indamllr ables de tensor <*s d«' la calidad ríe vida 
en nuestro planeta".

El Fí enle Santcno Contra la Minería organizó, el din 
26 «le mayo en Tonos!, una reunión ciin los miembros de las 
comunidades a la que. según Informaciones de La Piensa, 
"asistieron más de mil sanlefios".

En la reunión se analizaron las distintas Implicacio
nes que este proyecto llene, as! como las distintas opciones 
que se utilizarán para enfrentar el problema basta lograr su 
paralización definitiva.

El Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), se 
pronunció sobre el proyecto de Cerro Quema señalando el 
peligro que representaban los proyectos que no cuentan con 
planes de contingencia. Puntualizó que "hay que defender 
las comunidades y ordenar la explotación minera".

Según el CELA, noes posible «pie se privilegie una activi
dad «pie "en la actualidad genera en Panamá sólo B./7 millo
nes al año. El producto Interno brillo de Panamá equivale a 
11/6.5 mil millones. Es decir, la actividad minera representa 
el o. I por ciento «le la producción lotal de riquezas del país.”

El ('El .A. además, condenó el hecho de que "a pesar de 
ser lan Inslgnlllcante la producción minera, el descontrol y 
la falla de responsabilidad en la explotación de las tnlnas 
eslá acabando con numerosas comunidades del país y des
truyendo el medio amllíente nacional".

Finalmente, el CE1JV manifestó su solidaridad con las 
comunidades alertadas por la desordenada actividad míne
la v hace un llamado "a la conciencia de la nación y, muy 
especialmente, a quienes gobiernan fiara que pongan orden 
a la explotación minera en Panamá. Las empresas mineras 
no pueden seguir creando zozobra en la lamilla panameña".
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Centro de Estudios Latinoamericanos, "Justo Arosemena"
Año 10, N°49 Panamá, agosto de 1997

GLOBAUZACION Y MUWDIALIZACION*
Anthony Giddens

Dlvprlf » (1p In London Sclrool of Económica and l'olillcal Science

La globniiznrión significa expon 
slón riel merendó n escala mundial 
Este proceso ha avanzado lanío que 
los oslados nación lian perdido la nía 
yor parle del ,xxler que solían lener. 
Según esla leona los problemas de los 
políticos de lorio el mundo eslán lela 
clonados con esa falla de poder.

En el contexto de los negocios a 
escala mundial, la Idea ríe la global Iza 
clon no es solamente una noción analí 
tica, sino dlree,ámenle Ideológica, que 
expresa una clet la orientación liada rl 
futuro.

Un punto de vlsla díame,raímenle 
opuesto es el que adoptan los "escépti 
cos de la globallzaclón". En opinión fie 
estos autores, si se examinan las es
tadísticas sobre comercio mundial, se 
advierte que la globallzaclón se había 
desarrollado mucho más a la vuelta dd 
siglo que ahora. Ellos advierten que 
había más comercio mundial en el de 
cenlo 1900 - 1910, y aun en la ultima 
parle del siglo XIX. que en la acluall 
rlad. Además, aportan muchos oíros 
dalos esladísllcos para mostrar que la 
tesis de la globallzaclón es un aillo.

Me gustaría sugerir que lanío el 
punió de vlsla de los h,pn g,abalizado 
res como el de los escépticos de la glo 
hallzaclón eslán equivocados. Me pa 
rece que una c«mccpluallzacl«»n ade 
diada de este fenómenorlcbp ilile» it fie

ambos enfoques.
Primero que nada, en mi opinión 

(contraria a la de los hlpcrglobnllzndo 
íes), estamos a, pihuiplotU.4 pi oeesode 
globallzaclón y no al lina,. Estamos a, 
principio de una sacudida fundamen
tal de la sociedad mundial, que llene 
numerosas causas y no una sola. Pro 
viene del Impacto de la tecnología so
bre los sistemas de mercado a escala 
mundial.

En segundo lugar, contrariamen
te a lo que piensan los escépllcos de la 
globallzaclón. yo dlria que esla última 
es el con|unlo de cambios de mayor 
trascendencia que eslán sucediendo 
actualmente en el mundo..

La mundiallzaclón no debe enten 
derse tan sólo como un concepto eco 
nómlco ni como un simple desai rollo 
»|c| sistema mundial o como un (lesa 
rrullo puramente de Instituciones 
mundiales a gran escala.

El concepto describe la reelenle 
Interpretación que hay entre la vida a 
nivel Individua, y las opciones futuras 
fie dimensión mundial, algo que creo 
es reía, Ivamente nuevo en la historia.

Yo veo más bien romo una sacudí 
da de las Instituciones en la cual se 
generan algunas formas nuevas de In 
legración que coexisten con formas 
nuevas de fragmentación.

En Ifteer lugar, y clerlaincule

contrallo a los escépticos de la glo
ballzaclón. me parece que la fase ac
hia, de este proceso no es solamente 
una exlenslón de lases anteriores ríe la 
expansión del mundo occidental. Yo 
consideraría la fase actual de globall
zaclón como algo que empezó apenas 
hace 30 años cuando se estableció el 
primer sistema de comunicación a es
cala mundial.

Pero con la comunicación mun
dial Instantánea se alteró también el 
propio tejido de la vida social. Cuando 
vivirnos en mundo en el que las Imáge
nes de los sistemas de comunicación 
de masas son transmitidas a todo el 
planeta. esto hace que cambie la no
ción de qr llenes somos y cómo vivirnos.

Aunque los proceso actuales de 
mundiallzaclón reflejan todavía una 
exlenslón de, dominio occidental, es 
láu mucho menos centralizados que 
en e, pasado. Desde luego tenemos el 
surgimiento de nuevos centros de po
der en la cuenca del Pacífico, pero larn- 
blén en ol ros lugares. SI se puede decir 
que el occidente controló las primeras 
fases de la mundiallzaclón. la fase ac
tual se fllsllngue porque nadie ,a con 
trola
•Exilado lomado »!'• IINHISI) INEORMA. 
bolrlin fiel Instílalo de Investigaciones (le 
las N-.m iones I luidas pata el Desarrollo So 
dal. N” 15. nloíro/lnviciiio 1991».
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Cinco tesis equivocadas 
LAS VERDES MENTIRAS DE LA 
MINERA CERRO QUEMA, SA*

Después de una campaña de las co
munidades agrícolas de la prouirv 
cia de I>os Santos contra la empresa 
minera de Cerro Quema el gobierno 
decidió suspender el permiso de ex
plotación a la compañía de origen 
canadiense. El Ministerio de Comer
cio e Industrias ha declarado, em
pero. que sólo está tornando impul
so parafuturas iniciativas.
En él artículo de David Cálve?: se 
analizan cinco tesis que esgrime el 
gobierno y la empresa para tratar 
dejustificar la. explotación.

Tesis m. Se utilizará un siste
ma de Íottos (geomembrnnas) 
que evitarán ias filtraciones de 
solución con cianuro hacia la 
tierra.

La utilización de estos forros o 
geoinembranas no es nuevo. Mine
ra Cerro Quema no está innovando 
nada. Sólo que nadie puede garan
tizar la seguridad de estos forros. El 
Centro de políticas Mineras de 
EEUU ha declarado que "no se ha 
podido demostrar que las membra
nas sean adecuadas para cubrir 
cientos de hectáreas y contener mi
llones de toneladas de roca".
Tesis PC2. Minera Cerro Quema 
es ambientalmente segura, ya 
que utilizará cianuro en muy ba
jas concentraciones, y en caso de 
un accidente, el cianuro se de
grada al contacto con el agua.

Lo anterior es una gran ver
dad... a medias. De acuerdo con el 
informe de viabilidad ambiental 
prescnladopoi la empresa, la mina

David Gálvea

utilizará una concentración de cia
nuro de tan solo 0.5 gramos por 
litro de solución cianurizada. Esta 
cantidad parece realmente poca, 
solo que resulta que de acuerdo 
con un documento presentado por 
la organización ecologista Green
peace, esta concentración es 
aproximadamente el doble de la co
múnmente utilizada.
Tesis N**3. Minera Cerro Quema 
generará beneficios económicos.

Esto es cierto, sólo que los be
neficios reaJes serán, sin lugar a 
dudas, exclusivamente para los 
dueños. Se dice que la mina gene
rará ingresos brutos de aproxima
damente $120 millones . No se deje 
impresionar. Ai estado panameño 
sólo le tocará un poco más de $342 
mil anuales (de acuerdo con la em
presa la mina tendrá vida útil de 
siete años), de estos "grandes in
gresos” a la región de Tonosí le to
carán aproximadamente $51 mil 
anuales. La región produce esta ci
fra, exclusivamente por ingresos de 
la ordeño, en cinco días.

¿Y para la empresa...? De 
acuerdo con los actuales precios 
del mercado, la empresa obtendrá 
un poco más de 100 balboas de ga
nancia por onza. Poco más de 37 
millones en siete años. Definitiva
mente la mina dejará ganancias a 
los dueños. Sobre el tipo de benefi
cios sociales que generará la mina, 
leñemos un excelente ejemplo en 
un camino que la empresa cons- 
liuvó"para la comunidad”. A nadie.

en el poblado de Cerro Quema le 
queda claro porqué, si el camino es 
para uso público, tiene una cadena 
que les impide el tránsito por el 
mismo. Nadie entiende tampoco 
qué beneficios puede traer un ca
mino que no conecta con población 
alguna, sino que sólo llega hasta 
las instalaciones de la empresa. 
Tesis PT4. La suspensión por cua
tro meses de los trabajos en la 
mina dejará sin fuente de ingre
sos a decenas de familias de la 
comunidad.

La gran mayoría de los actuales 
trabajadores de la mina son origi
narios de Cerro Quema. Toda su 
vida han Vivido, trabajado y comido 
sin que exista la mina. ¿Cómo es 
que ahora que la mina no les paga 
no saben que van ha hacer?
Tesis PP5. Minera Cerro Quema 
reforestará el área afectada para 
otorgar fuentes de ingresos a los 
pobladores después del cierre de 
la mina.

Esto más que una mentira es 
una burla. Cualquier ingeniero fo
restal. incluyendo al ingeniero de la 
mina, sabe que aún las especies de 
más rápido crecimiento, y por 
ende, de bajo valor comercial, nece
sitan por lo menos quince años 
para lener el diámetro adecuado 
par a el corl e. Si la mina va a cerrar 
en siete años y los árboles están 
listos en quince, ¿cómo pueden de
cir que esl o será una solución para 
los ixM.Mndorcs?.
* Exímelo del :u líenlo npnreeldo en fzi 
Prensil, rl wílnvlt» I9dr Inllodr 1997.
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LA CONSERVACIÓN COMO DESARROLLO
GuiHenno Castro H.

El debate cnlie los par lldarios de la conservación 
de los recursos naturales y quienes alegan la necesi
dad de aprovecharlos para la creación de riqueza en
cubre más problemas de los que parece a primera 
vista. La conservación, en efecto, no se opone al desa
rrollo. sino al despilfarro. Ambos, a su vez. constituyen 
medios para un fin: en este caso, el desarrollo, un 
concepto también rico en ambigüedades.

Así, por ejemplo, en las sociedades noratlánticas el 
"desarrollo” suele designar la puesta en uso de un 
recurso especifico para un fin determinado. En la cul
tura latinoamericana, en cambio, el término designa 
un circulo virtuoso en el que 'd crecimiento económico 
se traduce en bienestar social y participación política 
crecientes a escala de sociedades completas. 
"Ventajas comparativas"

América Lal ina se encuentra boy en una situación 
que sugiere algunas similitudes con la de los Estados 
Unidos a fines del siglo pasado. Entre nosotros, tam
bién. la abundancia de recursos naturales ha consti
tuido un factor central del crecimiento económico. En 
nuestro caso, igualmente, el proceso de deterioro de 
esa base de recursos se encuentra muy avanzado, y 
pone en evidencia el riesgo de vincular de manera 
permanente el crecimiento económico a lo que Nicolo 
Gligo llama las "ventajas comparativas espurias" 
constituidas por “inano de obra barala y recursos na
turales subvalorizados". 1
Conservación en el centro y
despilfarro en la periferia

En todo caso, la estrategia de conservación en el 
centro y despilfarro en la periferia esjustamente loque 
está en cuestión en nuestros días. Las crisis ambien
tales del pasado -en Mesopotamia como en Mesoarné- 
rica- en efecto, tuvieron un carácter local o regional, 
afectaron modalidades específicas de relación con la 
naturaleza, y se 'desarrollaron de manera gradual. La 
crisis de nuestro tiempo, en cambio, no sólo tiene un 
alcance global, afecta a todas las modalidades de rela
ción con la naturaleza presentes en nuestra civiliza
ción y se desarrolla con intensidad creciente. Además, 
se traduce de manera cada vez más evidente en una 
crisis ecológica, a tr avés de procesos como el desgaste

de ,a capa de ozono, el calentamiento de la atmósfera, 
la pérdida de biodiversidad y la contaminación masiva 
del aire, el agua y los suelos del planeta. >
Las alternativas

Hoy, la necesidad fie pasar de. una estrategia de 
conservación con despilfarro a otra de conservación 
para el desarrollo está a la orden del día. Ello es. preci
samente, lo que se hace sentir con el conflicto entre la 
creciente demanda de un desarrollo a la vez humano, 
sostenible y capaz de revertir el deterioro de nuestra 
base de recursos humanos y naturales, y la manifiesta 
dificultad del sistema internacional para llevar a cabo 
esa transición.

Ese conflicto no puede ser resuelto dentro del or
den internacional vigente, con toda su carga de inter
dependencia asimétrica. La demanda global de soste- 
nibilidad, en efecto, debe ser enfrentada a partir de 
ofertas locales, pues sus "costes" son esencialmente 
históricos, y deben ser comprendidos y enfrentados 
caso por caso, país por país, región por región.

En esta perspectiva, cabe entender que una refor
ma radical de nuestras relaciones con el mundo natu
ral no puede ser lograda sin una radical reforma de las 
relaciones sociales que caracterizan hoy a nuestra ci
vilización.

La conclusión tendría que ser evidente: el desarro
llo que deseamos ha de sustentarse por necesidad una 
estrategia de conservación concebida y llevada a cabo 
como lo haría "el buen gobernante en América", que 
“no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el 
francés", sino el que entiende

con qué elementos está hecho su país, y 
cómo puede ir guiándolos en Junto, para lle
gar, por métodos e instituciones nacidas del 
país mismo, a que estado apetecible donde 
cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan 
todos de la abundancia que la naturaleza puso 
para todos en el pueblo que fecundan con su 
trabajo y defienden con sus vidas.^

1. "Situación y perspectivas ambientales en América Latina y el 
Caribe". Revista de la CEPAL No 55. abril 1995. p. 119.
2. Marti. .losé: "Nncslra América” (1891). en Obras Completas. 
Editorial (le fllénelas Sociales, La 1 tabana. 1975, Vol. 6. p. 17.

Panamá, alfosio 1997 CELA



INDIGENAS
Datos loara nuevas

PREMISAS
Boletín bimestral

LA MINERIA INTERNACIONAL 
Y LOS INDIGENAS*

Con el saludo de una delegación 
de burros, engalanados con corbalas y 
el nombre de empresas mineras Inter
nacionales. por parle de organizacio
nes Indígenas y ambientalistas del 
Ecuador, se Inició la Conferencia In
ternacional "Minería 7 Comunidad", 
auspiciada por el Banco Mundial y el 
Ministerio de Energía y Minas del 
Ecuador, evento que se realizó en la 
ciudad de Quito de, 6 al 8 ríe mayo de 
1997.

la conferencia tenia el objellvo de 
"hacer un diagnóstico de los diversos 
problemas relacionados con la actlvl 
dad minera y la comunidad en ,0 que 
a lañe a los procesos Jurídicos y de con
sulta, las poblaciones Indígenas y los 
beneficiosy costos económicos y socia
les, y proponer enfoques y soluciones 
prácticas para los problemas o con Hie
los que se Identifiquen en las áreas an
tes señaladas”.

En la sesión Introductoria de la re
unión, Gotbard Walser, en representa
ción del Banco Mundial señaló las pre
ocupaciones que existen sobre el Im
pacto de la inversión minera en las re
glones donde se presenta. Algunos de 
los impactos señalados fueron:

1. La minería logra un desarrollo 
limitado sobre la población que Involu
cra; está nial o poco planlílcaday gene
ra desigualdad de Ingresos, el desem
pleo y os desórdenes debido aJ lltijo de 
fuerza de trabajo que las empresas no 
logran contratar. 2. Existe una percep
ción de que los daños ambientales son 
mucho mayores que los beneficios que 
logran las comunidades. Sln embargo, 
se recalcó que las comunidades tienen 
el derecho a la Información sobre la 
actividad minera y participar de los he
ndidos que genera la misma. 3. Crea 
temores entre los pueblos Indígenas, 
quienes se sienten amenazados en su 
acceso a las I lenas y 1 eeursos, y el r es 
peto a sus valores.

Teniendo en rúenla estas prcocu

Jesús Q. Alemancia

parlones las voces relacionadas con 
los problemas de los pueblos Indígenas 
se expresaron desde distintos ángulos.

1. Los pueblos Indígenas tienen el 
derecho a ser Informados sobre las ac
tividades mineras en sus territorios y 
decidir libremente sobre las mismas.

2. SI las comunidades aceptan la 
minería se debe negociar y llegar a 
acuerdos con las autoridades Indíge
nas.

3. Se debe tener en cuenta los elec
tos adversos que provoca la minería en 
lo ambiental, lo social y ,0 cultural, y

4. Se debe elaborar un ródüjo de 
conducta para las empresas mineras 
que operan en territorios Indígenas.

Para los sectores Indígenas que 
guardan distancia con las empresas y 
preocupaciones sobre las Inversiones, 
el terna se centra en los efectos sobre el 
medio ambiente y la seguridad alimen
tarla en los territorios indígenas, en el
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Itrespelo peimanenle a las autorida
des y organizaciones Indígenas, yaque 
no se han dado procesos de consulta, n 
pautas de participación y que las em
presas promueven concesiones pater
nalistas que generan dependencia. 
Críticas al Banco Mundial

En una carta enviada al presidente 
del Banco Mundial (BM).«J. Wolfenson, 
se afirmó que se ha "prescindido ríe 
una representación significativa de de- 
legados comunitarios y ecologistas 
que garanticen un diagnóstico ajusta
do a la realidad de los efectos sociales y 
económicos de la minería, se han pdvl- 
leglado la participación del sector em
presarial y gubernamental: que el BM 
dirige sus esfuerzos en América Latina 
y otras reglones a promover la apertu 
1 a de las Invesl Igaclones de las grandes 
eorporaelones Iransnaclonales y que 
existe el temor de que la Conferencia... 
acabe legitimando la expansión de la 
frontera minera de nuestros países".

•Extracto tomado del boletín ALAI. N°254, 
del 18 de junio de 1997. El autor es investi
gador deí Instituto para el Desarrollo Inte
gral de Runa Yala/Congreso Gral Runa.
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