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Las denominaciones empleadas en este documento y en 
los mapas que contiene y la forma en que aparecen los 
datos presentados» no implican por parte de las Naciones 
Unidas o de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación» juicio alguno sobre 
la condición jurídica o constitucional de ninguno de 
los países» territorios o zonas marítimas citados» ni 
respecto de la delimitación de fronteras.



EXTRACTO

El consultor después de presentar una breve historia 
de la solicitud de esta asistencia técnica, su justificación 
y aprobación ñor la FAO enfatizó las relaciones entre los 
objetivos a largo plazo reflejados en el Plan de Desarrollo 
la Nación y el Proyecto, terminando con los objetivos inme- 
di a t o s r e t en i do s.

pasó luego a considerar el desarrollo general del 
Proyecto: reclutamiento de personal nacional e internacional, 
duración de las misiones varias, etc; indicó la ubicación del 
Proyecto dentro de la Administración Pública de Panamá y 
RENARE,

Presentó en un capítulo bastante largo la situación 
diagnóstica de esta Provincia de 16,303 Xm , pero ñoco robla
da aún (26.000 hab.) deteniéndose en una serie de considera
ciones gue ayudaron a caracterizar la degresión socio-econó
mica Provincial,, como base de una cal ificación rara la acción 
nacional y/o la internacional con miras a aminorar los efec
tos negativos de esta isla de sub-desarrollo marcado gue po- 
drían afectar los resultados de los esfuerzos de mejoramien
to generalizado del bienestar social de la población.

Frente a este marco de referencia se proyectaron 
algunas alternativas de desarrollo forestal integrado y sus 
restricciones, partiendo de la información detallada de las 
actividades de los consultores: manejo forestal, corte, ex
tracción y transporte forestal; Planificación de la contri
bución forestal al desarrollo de las comunidades rurales, 
utilización integral de recursos naturales renovables, colo
nización y reforma agraria, industrias forestales rara lle
gar a aspectos ambientales. Se destacó el papel rector de 
los recursos naturales renovables como base de sustentación 
de las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, dentro 
de un concento amallo de manejo de áreas silvestres.

En base a las clases de pendientesla capacidad de 
uso potencial de los suelos, la alta pluviosidad y otros pa
rámetros (uso actual de la tierra, sub-emnleo etc) , se concep 
tu al izaron dos modelos de uso de la tierra a través de los 
cuales se trataría de regular la deforestación y se buscaría



Extracto
Cent inuación

un aumento de la producción agrícola como tamb'én una mayor 
integración de la actividad forestal dentro de las activida
des de los colonos. Se plantea alrededor de estos concentos 
una propuesta modular de ordenamiento territorial gue, al 
normar la ocupación. tratarla de descongestionar los frentes 
de carretera para dejar lugar a la rlanificación espacia’1 de 
centros poblados, ^árcelas de demostración agrícola, fores
tal y agroforestal, áreas de servicios y para desarrollo 
agro- ’ ndustr i al, industrial forestal e industrial en general.

Luego, integra esto° esfuerzos dentro de un posible 
Proyecto de Desarrollo Forestal Integrado de un costo de 
$ 42.000.000 aproximadamente para el cual habría que buscar 
el f inane i am» ento "internacional; dicho Proyecto abarca también 
aspectos de educación, vivienda, salubridad, ararte de los 
forestales, agrícolas y pecuarios, parques nacionales y re
servas forestales.

El informe presenta algunas orientaciones para el 
Departamento de Colonización; estructura, programas de acción 
etc.

Un otro capítulo sintetiza la identificación prelimi
nar de Proyectos de asistencia técnica, investigación, inver
sión y de tiros mixtos de posible desarrollo en el Darién.

Finalmente se presentaron las conclusiones y reco
mendaciones: recomendaciones especiales de acción inmediata 
y recomendaciones específicas, conclusiones relacionadas con 
los varios campos de acción.

El informe destacó el valor del trabajo de la OEA, 
la relación tiempo (relativamente corto: ó meses)-profundi- 
sación de enfoques (relativa) pero sin que el alcance de obje
tivos haya sufrido grandemente, la insuf i cieñe < a de sincroni
zación entre las mi sienes de los consultores en "logging" y 
"aspectos agro-forestales" habiendo indicado que se trató de 
minimizar el efecto de desfase el trabajo de equipo y la 
conjugación de esfuerzos nacionales e internacionales para 
potenciar la asistencia. Dejó una lista de acciones de se
guimiento, especialmente en el Capítulo VI:
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A nivel nací onal

-Una decisión sol'tica que conf:rme el respaldo 
gubernamental a la prioridad de acción en la 
provine i a dentro del marco < un enfogue am
biental y de desarrollo armónico!

-La evaluacón sin mayores demoras de los resul
tados de la asistencia de la OEA que data de 
1973 y de los anortes del presente Proyecto 
dentro de la situación ccn/iuntural que se vive;

-Evaluación s’n tardar de la respuesta de las Di— 
recc:ones Mac onal es a la carta del Ministro de 
Desarrollo Agropecuario para la integración del 
Departamento de Colon’eación y tomar las acciones 
requerí das.

-Conoc*m; ento de la acción adelantada y del Pro
grama elaborado (los Documentos de Trabajo del 
Proyecto Nos» 2 y 8 sobre todo orientan al res
pecto) „

-Definición de aroyo a los Planteamientos del 
Proyecto en cuanto a natrón de Parcelamiento,
( 200 m de frente o una solución de compromisos 
núes el esquema de ordenamiento territorial es 
modular), levantamiento aerofotográfico y catas
tral' rara que entre a funcionar la maqu inar i.a ore 
rativa del Departamento„

-Aprobación de un presupuesto mínimo rara las acti 
vidades del Departamento de ahora a diciembre 198 
manso 1931 ($ 39 a $ 100 000) .

-Obtención del acuerdo de AID y del Gobierno rara 
la asignación de los $ 800 000 rara el programa 
trienal 1930-1983 o

-Consol i dación de la base jurf d ico-institucional
del Derar t amen to»

-Aclaración de la l'nea de mando a ser observada 
en el Departamento de Coloni^acióno

-Freno en algún modo al flujo de correspondencia, 
de recomendación de inddviduo"' rara otorgamiento

' de parcelas mientras se normalice la situación 
de ocupación.

-Análisis de"1 caso de los Monos (34,000 ha. rara 
30 familias) y de ios Asentamientos Campesinos 
(grandes superficies para pocas familias)»

-Promoción de una Ley de Fomento de las Inver sione 
para el Desarrollo Económico y Social del Darién 
y otras sonas muy sub-desarrolladas»
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A_ ni vel Internacional

-Gestione^ de~ financiamiento de un Proyecto 
'dé"'desarrollo" íórestáiT Iñtégi'i so" "dé" Bayaño 
ál~ "área del Parque" oasando* ñor uña* soi'ic'i ’tud 
dé £actibll?/d’ad" y" deseño a través del Fondo 
de Pre-inversión del MIPPE, o una asistencia 
técníca de recuperación contingente.
Podría existir la posibilidad oor algunas 
mstituc iones barcarias de aprobación muy rá
pida de unos fondos (hasta $ 15,000.00) para 
la elaboración detallada del Proyecto con 
miras al apoyo eventual de su finane iamiento, 
o de alguna asistencia técnica no reembolsable 
(hasta $ 80,000). para lo cual se necesitarían 
unos 3 a 4 meses.
El monto defin?t*vo de tal proyecto podría re
gularse según lo que se quiere alcanzar, pero 
se recomienda que no sea perdida de v» sta la 
a cc i ón i n tegrada.

-Trám’te para aprobación de un proyecto de asis
tencia técnica de apoyo al Departamento de Colo- 
n i ^ac ión,

-Formulación y gest'ón de aprobación del Proyecto 
PMA indicado en el informe.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

HISTORIA DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCNICA

La magnitud y las características del problema 
de deforestación en el Darién, especialmente a lo largo de 
la Carretera Panamericana, entre Cañazas y Canglón, así co
mo el desarrollo de un proceso paralelo de colonización 
"espontánea" y desordenada habían sido llevadas a la aten
ción de la FAO hacia fines de 1978, pero limitaciones finan
cieras habían obligado a posponer la presentación de una 
solicitud para aprobación en enero de 1980»

El 3 de mayo de 1979, el Señor Presidente de la 
República, Dr. Arístides Royo, acompañado de Su comitiva, 
en una reunión en Roma con el Director - General de la FAO, 
Dr. Edouard Saouma y algunos de sus colaboradores inmediatos, 
"planteó, Ínter alia, la necesidad de proteger y utilizar 
racionalmente los recursos naturales renovables de Panamá de 
gran potencial, pero sujetos a la degradación y presión de 
la población, refiriéndose particularmente al área del 
Darién, a la cuenca hidrográfica del Canal etc. .El Señor 
Presidente enfatizó que Panamá requería apoyo técnico del 
tipo que puede suministrar la FAO y que el Gobierno estaba 
iecidido a aplicar una política firme de uso de la tierra 

jasada en la educación de la población, incentivos, capaci
tación técnica y control (donde sea necesario), pero que el 
éxito de tal política descansaba también en un sólido enfo
gue técnico.

En esta oportunidad, el Director - General de' la 
PAO indicó que gustosamente aprobaría el proyecto TCP para 
si Darién en Enero de 1980".

El 18 de septiembre de 1979, mediante nota ATI - 
L431 dirigida al entonces Representante Residente del PNUD,

ivo C. Pokorny, el Gobierno de la República de Panamá, 
i través del Ministerio de Planificación pPolitica Econó- 
rnxta~4MTPP£l_concretó su solicitud de asistencia de la FAO 
)or un monto EUA $ 49A500.



FUNDAMENTOS pS LA SOLICITUD

Desde el punto de vista del Gobierno, dicha 
asistencia tenía.que ayudar a evaluar la situación y pre
parar un Plan de Acción, buscando la estabilización de 
los colonos en base a prácticas racionales de uso del sue
lo y de operaciones forestales productivas1’. El enfoque 
tenía que orientarse hacia 58el diseño de un modelo o alter
nativas de explotación agrosilvicultural que contemple el 
futuro aprovechamiento del inmenso volumen de madera que en 
la actualidad se pierde en razón de la práctica de la agri
cultura migratoria”.Otro deseo expresado del Gobierno 
había sido que,, "siendo Darién una región muy vulnerable a 
la destrucción, era preciso concentrar esfuerzos allí para 
organizar los grupos migratorios como actividad básica pa- 
ra el logro del aprovechamiento integral del bosque" o-'*'

El Gobierno además destacó que "la colonización 
espontánea estaba ocupando rápidamente tierras del Darién 
que son inadecuadas para la producción agrícola y ganadera, 
que los efectos adversos ya se han puesto en evidencia, la 
erosión generalizada estaba arrastrando los suelos que in
cluso afectaban los recursos marinos del Golfo y la madera 
que podría ser fuente de empleo y base de la industria fo
restal estaba siendo desperdiciada o destruida".

Se estimaba finalmente que "las áreas más crí
ticas en el Darién, sujetas al peligro de la erosión, cu

librían unas 80.000 has de un total de 500.000". -
APROBACION DE LA SOLICITUD

En base a esta solicitud, fue preparada una 
nueva versión que reflejaba sin embargo, fielmente los 
puntos de vista locales; ésta fue firmada por la FAO el 
27 de diciembre de 1979 y el Gobierno el 17 de enero de 
1980. Los fondos asignados fueron de EUA í ('.nexo 2
OBJETIVOS DEL PROYECTO
4.1 Objetivos dp desarrollo o a largo plazo

El Plan Nacional de Desarrollo (1976 - 1980), 
elaborado por el Gobierno de Panamá, reconoce la im-
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portancia del subsector forestal. En efecto, con
templa como uno de los sectores productivos princi
pales el Sector Agropecuario, pue representó el 
16,1% del PIB del país y generó el 31.4% del empleo 
y el 47,5% del valor total de las exportaciones en 
1975.

El sector agropecuario comprende los subsecto
res agricultura, ganadería, pesca y silvicultura.

Por una parte, aproximadamente el 48% de la su
perficie del país está cubierto de bosques en su ma
yor parte productivos comercialmente. No obstante 
este inmenso patrimonio forestal, la incidencia de 
la silvicultura en la cuantificación económica es 
poco significativa. La comprensión de este problema 
mueve al Gobierno a estudiar, analizar y evaluar las 
posibilidades del mejor aprovechamiento del bosque, 
todo lo cual habrá de proyectar su influencia a la 
actividad manufacturera, la construcción, la energía 
hidroeléctrica industrial y familiar, la cantidad y 
calidad de las aguas y la fauna silvestre.

Por otra parte, este proyecto se enmarca dentro 
del espíritu y la letra de la estrategia nacional se
ñalada por el Ministerio de Planificación y Política 
Económica, la cía al, dentro del contexto señala 
"aumentar la riqueza de toda la nación consistente en 
sus recursos productivos comprendidos en su capital 
humano, y en sus recursos renovables y no renovables; 
diversificar y aumentar la tasa de exportaciones, ca
nalizando todos los recursos apropiados y aprovechando 
sus recursos naturales capaces de producir exporta
ciones e incorporen? el mayor número posible de habi
tantes a los sectores productivos, creando oportuni
dades de trabajo remunerado". Señala entre otras 
cosas como problemas urgentes que se plantean la 
introducción de métodos de aprovechamiento que per
mitan la renovación de recursos y la apertura de zo
nas de difícil acceso. Igualmente se agrega que el 
aprovechamiento forestal será una fuente de ocupación
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importante que dará ingresos adicionales a los pe
queños agricultores”. -3

4.2- : Objetivos específicos e inmediatos
Estos han resultado de la interpretación de

las preocupaciones y los deseos del Gobierno; £igu 
ran en el Anexo 1 de este Documento.
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CAPITULO II

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL DESARROLLO

DEL

PROYECTO

Ubicación del Proyecto dentro de la Administración Publica 
de Panamá

El Proyecto está ubicado en el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario bajo RENARE (ver Anexo 3) dentro 
del Departamento del Servicio Forestal (ver Anexo 4). 
Observaciones generóles ac erca_ de _1 a e jecución del Proyecto

Una ves firmado el Documento de Proyecto, l¿i 
FAO, a través del Departamento de Montes (Servicio de ope
raciones) dió los pasos necesarios para iniciar la ejecución

El Coordinador del Proyecto/Consultor en uso in
tegral de recursos naturales renovables, fue reclutado el 
27 de enero; después de unos días de t5briefing!í en la Sede, 
se reportó al país el 2 de febrero oara una misión de seis 
meses que terminó el 29 de julio de 1980. Resultados de 
la misión en Documentes de Trabajo N"’3,4,5, ó, 9. Informe de 
progreso del 27-1 al 31-3-.30 y Relación final del Proyecto 
(ver Anexo 5). El Consultor en corte, extracción y trans
porte de la madera, reclutado el 10 de febrero, después de 
su f5briefing5! en Roma, se reportó al país el 17 de febrero; 
viajó a Roma el 21 de marzo para í?debrief ing,s: completando 
su misión de aproximadamente un mes y medio el 26 de marzo 
de 1980. Resultado en el Documento de Trabajo N° 1 (ver 
Anexo 5) • El consultor en planificación de la contribución 
forestal a las comunidades rurales tuvo su :íbriefingrí en 
Roma durante su estadía en la Sede en relación con otra 
misión FAO/BIRF en Ecuador y se reportó al país el 17 de 
marzo completando su misión de mes y medio el 30 de abril 
de 1980. Resultados en el Documento de Trabajo N° 2 (ver 
Anexo 5).

Los períodos de Servicio de este personal apa
recen en el Anexo 6 y sus funciones en el Anexo 7.

Al ser reforzada la asistencia, aumentando los 
fondos, de EUA $ 50.000 a $ 70.000 (ver Anexo 2), se pudo
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contar con el apoyo adicional de dos consultores:
(i) colonización/reforma agraria del 26-5 al 10-6-80. 

Resultados de la misión en Documento de Trabajo 
N° 8 (ver Anexo 5).

(ii) planificación de la contribución forestal a las 
comunidades rurales (segunda misión) del 2 al 
21-6-80. Resultados de la misión en Documento de 
Trabajo N° 8 (ver Anexo 5)
aparte de insumos para cubrir otras necesidades 
íver Anexos 2 y 6 (B.2)J

La asistencia pudo ser potenciada mediante 
los aportes o contribuciones siguientes:
A.-

B.-

FAQ
(i) acciones de moni toreo f" ver Anexo 6 (A)J y 

apoyo logístico de la “Sede.
POR PNUD/FAO
(i) Contribución del- Proyecto Regíonal RLA/77/019 - 

De sarro11 o de Indus tri ás Por es tales en America^ 
Latina.
Apoyo al enfogue industrial forestal como 
reflejado en Anexo 6 (C.l) y el Documento 
de Trabajo N° 7 (ver Anexo 5) y se explicará 
más adelante.

(ü) Contribuci ón del Proyecto PAJJ/79/003 De sarro-
lio Por e s t al_ de Panamá.
-préstamo de un Jeep Toyota todo terreno por 

aproximadamente 5 meses.
-en la forma indicada en Anexo 6 (C.2). 
-mediante la participación de un Profesor de
la Universidad Nacional de Panamá a un cursi
llo de orientación y capacitación de inspecto
res y guardas forestales.

C. - PNUD
(i) acciones de monitoreo y apoyo logístico.

D. - GOBIERNO
mediante su apoyo decidido como evidenciado 
en Anexos 8 y 9, a pesar de no haber contado 
el Proyecto con un presupuesto aprobado ini
cialmente y de la escasez relativa de vehícu 
los y personal auxiliar de secretaría y de 
apoyo en RENARE.
A nuestra llegada, RENARE, a través de su De
partamento de Programación y Evaluación de 
Proyectos, había preparado un documento de 
antecedentes de la Provincia denominado: 
Estudio Preliminar para la formulación del 
Proyecto t5Aprovechamiento y Desarrollo Fores
tal en el Darién1’, el cual abarcaba aspectos
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físicos, sociales e institucionales, econó
micos, espaciales, algunos recursos existen
tes y tenía que servir de orientación paré 
el documento de resultados del Proyecto»

El problema presupuestario se pudo 
aliviar al decidir RENARE en primer lugar 
localizar algunos fondos para las operaciones 
del Proyecto y luego de asignar a este último 
parte (EUA $54.800) de los fondos previstos 
(EUA $• 300.000) para las actividades del De
partamento de Servicio Forestal y del Proyecto 
PNUD/FAO PAN/79/OÓ3.

No obstante estas dificultades, se pudo 
contar en todo momento desde el 13-2-80 de un 
Coordinador Nacional, Ing. Forestal Eric 
Rodríguez, graduado de Brasil F'.cuitad a 
Ci ’c a?''i'u; d 1 ^.ra y, cuando era necesario
desde el comienzo de funcionarios con muy buen 
conocimiento de la Provincia. Además, para la 
movilización hacia y en el Darién, la mayoría 
de las veces se ha podido salir con más de un 
vehículo como lo requerían los trabajos y dis
poner de combustibles.

Hacia fines de marzo, RENARE pudo asignar 
un Jeep Kaiser gasolinero a la Provincia del 
Darién de un grupo de seis recibidos y más re
cientemente, apoyar al Departamento de Coloni
zación creado el 9-6-1980 con otro Jeep Diesel.

A partir de mayo, se ha podido contar 
con un apoyo secretarial más continuado de 
RENARE, pero insuficiente por el volumen de 
trabajo. La absorción por el Proyecto de los 
gastos involucrados ha suavizado el problema.

Muy estrechos contactos han sido mante
nidos con el personal superior de RENARE, la 
Oficina de Enlace del MIDA (Departamento de 
Proyectos Internacionales), el MIPPE (Departa
mento de Cooperación Técnica Internacional y 
de Desarrollo Rural y otras dependencias del 
Estado (ver Anexo 10).

Sólo recientemente (6 de Junio), a su
gerencia del PNUD, se ha tenido una reunión muy 
útil con el Director del Proyecto PAN/78/OO6 - 
Planificación de Desarrollo Regional - Fase II.

Método1ogí a General de Trabajo
El trabajo ha sido conducido de tal modo que se haya

podido ir conociendo cada vez mejor las características de 
la Provincia, lograr una participación activa del personal 
de contraparte en la recopilación y el análisis de datos, 
mantener discusiones abiertas durante las consultorías y el



- 8 -

desarrollo del Proyecto acerca de los problemas y solu
ciones alternativas, involucrando a las autoridades a 
varios niveles. Se ha. mantenido además, la práctica de 
presentar ante el personal de PENARE las conclusiones,y 
recomendaciones de cada cónsultoría' en una reunión que 
abarque a otras insti tu clones.

Los resultados del Proyecto han sido discutidos en 
un seminario (ver Anexo ll).

El enfoque detallado del trabajo de los consultores 
y sus contrapartes ha permitido establecer en primer lugar 
la situación diagnóstica de la Provincia para llegar' a pro 
poner algunas alternativas concretas de desarrollo.

Es de reconocer que en todo momento se ha tratado 
de un trabajo en equipo, lo que ha facilitado el alcance 
de los objetivos del Proyecto.
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CAPITULO III

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA PROVINCIA

Situación Geográfica
La Provincia, situada en el extremo oriental 

2
de la República tiene una superficie de 16.803 Km (22,2% 
del territorio de la República), está limitada al norte con 
la Provincia de Panamá y la Comarca de San Blas; al sur 
con el Océano Pacífico y la República de Colombia; al este 
con la República de Colombia y al oeste con el Océano Pa
cífico y la Provincia de Panamá55 (ver Mapa de ubicación en 
Anexo). (5)

i5La Provincia está constituida en su parte 
central por una planicie ondulada por la cual se desarrollan 
los valles de los ríos Chucunaque y Tuira y está enmarcada 
por las áreas escarpadas de las Serranías de San Blas, Ba
gre, Pirre y del Sapo, que en los puntos más altos.alcan
zan de 1500 a 1800 m. sobre el nivel del mar5’. (5)
División Político - Administrativa del Darién

El Darién, junto con otras ocho (8) Provin
cias de la República de Panamá (Bocas del Toro, Cocié, Co
lón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá y Veraguas) y 
la Comarca de San Blas, una reserva indígena refleja la di
visión política administrativa básica del país. (6)
La Provincia está constituida por los distritos de Chepiga- 
na y Pinogana con 19 Corregimientos. La Cabecera de la 
Provincia es La Palma que está situada en el Distrito de 
Chepigana. Está regida por un Gobernador con sede en La 
Palma y dos Alcaldes quienes manejan las municipalidades de 
Chepigana y Pinogana55. (5)

Además, existen 4 legisladores (dos por cada 
Distrito) elegidos por los mismos representantes de Corre
gimientos. Próximamente, además de los 4, dos más serán ele
gidos por la Comunidad, llevando a 6 el número de legisla
dores para la Provincia.
Carac terí s ti cas Soci ales 

Aspecto 5 Gen cr ales
La Provincia del Darién, en términos generales

3.1
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señala un apreciable atraso relativo de su 
situación social, en> comparación con M si
tuación promedio a nivel nacional.
La tasa de mortalidad infantil es superior 
al promedio nacional y la disponibilidad de 
personal módico y para-médico, camas y hos
pitales en términos relativos.a su población 
son inferiores al promedio nacional.
La tasa de analfabetismo, supera marcadamente 
al promedio a nivel nacional, mientras que 
la tasa de escolaridad es apreciablemente 
inferior al resto del país.
El porcentaje de vivienda con servicios sani
tarios, agua potable y electricidad es apre
ciablemente menor con respecto al promedio 
nacional. Al igual que el de hacinamiento de 
la población de la provincia supera notoria
mente al nivel promedio total del país.

3.1.1 Población^ total y sus varios grupos étnicos
3.1.1.1 Datos Generales

La población de la Prov. del Darién, alcanzó 
en el período de 1970, un total de 22,68 5 per
sonas representando 1.6% de la población to
tal del país y según los datos preliminares 
(sujetos a revisión) del último censo del 
11 de mayo de 1980, la población estaría en 
26.476 personas, (ver Cuadro N° l)
Durante los últimos años, la población Darie- 
nita no ha experimentado un cambio significa
tivo en el crecimiento poblacional, lo que 
indica que existe una fuerte migración hacia 
otras áreas, específicamente hacia el área 
metropolitana, particularmente de la pobla
ción de origen colombiano y mestiza en busca 
de una mejoría socio-económica.

3.1.1.1.1 Densidad de Población
La provincia del Darién con una superficie 

2
de 16,803 Km , su población total alcanzó en



CUADRO N° 1

POBLACION DE LA REPUBLICA, POR PROVINCIA: CENSOS_ J)E_ 1911 A_ 1980 1/

PROVINCIA_________ ___1911_ _ _„192O_________193O__ ________1940___ ______1950 1960 1970 1980

TOTAL 336,742 446,098 467,459 622,576 805,285 1,075,541 1,428,082 1,823,622

Bocas del Toro 22,732 27,239 15,851 16,523 22,392 32,600 43,531 54,202
Cocié 35,011 45,151 48,244 55,737 73,103 93,156 118,003 139,733
Colón 32,092 58,250 57,161 73,119 90,144 105,416 134,286 164,791
Chiriquí 63,364 76,470 76,918 111,206 138,136 188,350 236,154 286,875
Dari én 8,992 10,728 13,391 14,930 14,660 19,715 22,685 26,476
Herrera 23,007 28,934 31,030 38,138 50,095 61,672 72,549 81,609
Los Santos 30,075 34,638 41,218 49,621 61,422 70,554 72,380 70,238
Panamá 61,885 98,035 114,103 173,328 248,335 372,393 576,645 827,559
Veraguas 59,614 66,603 69,543 84,994 106,998 131,685 151,849 172,139

Las cifras de 1980 son preliminares, sujetas a revisión.
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1970 a 22,685 personas, lo cual establece 
en ese período una densidad de poblacióno
de sólo 1.35 hab/km . r?A nivel de distrito,
el de Chipagana alcanzó a 1.5 habitantes por

2 . . 2Km y Pmogana con 1.1 habitantes por Km \ 
(ll) Tal densidad resulta apreciablemente 
menor que la densidad a nivel nacional re- o
gistrada en este mismo año, de 18.88 hab/Km'2’. 
Esta densidad pasaría en 1980 a 1.58 para el 
Darión y a 23-7 aproximadamente para el país. 
La situación registrada en 1970, correlacio
nada con el período de 1960, resulta prácti
camente similar en el cual la densidad de 
población fue de 1.7 hab/Km .. lo cual demues
tra que la migración y la dispersión de po
blación sen características general de la 
provincia.
I!Aproximadamente un 64% de la población vive 
en centros poblados de menos de 500 habitan
tes. Debe señalarse que en el año 1970, 
existia en la provincia un total de 523 cen
tros poblados de menos de 500 habitantes y 
sólo 8 de más de 500 habitantes". (15)

3.1.1.1.2 Di stribución Por Sexo_ y Edad
Un rasgo característico de la Pronuncia es el 
hecho de que el porcentaje de población mas
culina supera ampliamente a la femenina, re
gistrándose un coeficiente de 119.1 hombres 
por cada 100 mujeres, mientras que el pro-, 
medio a nivel nacional es de 102.8. No obs
tante, la Provincia del Darión registra la 
segunda tasa más alta de masculinadad a ni
vel nacional. En cuanto a la distribución 
por edades, la Provincia señala una fuerte 
concentración de la población n.cnor de 20 
¿años de edad, i a cual representa alrededor 
del 60% de la población total superandc al 
promedio nacional de 53.0%.



CUADRO N° 2

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SEXO Y EDAD (AÑO 1970)

PROVINCIA DE DARIEN PAIS

EDADES. HOMBRES MUJERES TOTAL % TOTAL 0/
/o

TOTAL 12±329_ 1O^35<5 22,685 100.0 1,428,082 100.0

0-9 4, 352 4,196 8,548 37.7 445,585 31.2

10 - 14 1,350 1,230 2,530 11.4 174,552 12.2

15 - 19 998 927 1,925 8.5 144,501 10.1

20 - 24 1,109 863 1,972 8.7 125,252 8.8

25 - 44 2,840 2,034 4,874 21.4 318,236 22.3

45 - 64 1,368 838 2,206 9.7 166,389 11.7

65 y Más 312 268 580 2.6 53,067 3.7

Puente: Censo de población Vol III 1970
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3.1.1.2 Grupos Indígenas
Dos grupos principales se encuentran en el 
Darién: los Chocoes y los Cunas y represen
tan más o menos el 20% de la población de la 
Provincia.
Chocoes A continuación, citamos algunas bre
ves notas recopiladas acerca de ellos: 
Población: 7,000 indi vi dúos
Migración: Hacia distintos sectores de la 
Provincia de Panamá e incluso de Colón, mo
tiva ¿tai por la presión que r 'Les'a .• hacen 
los inmigrantes negros chocoanos (del depar
tamento del Chocó en Colombia) y los colonos 
procedentes de las Provincias centrales de 
Panamá.
Dieta: Productos agrícolas productos de
cacería, pescados y moluscos de ríos.
Productos Agrícolas: Plátano, guineo, pixbae,
arrozj~namej ñámpTT” camote, yuca.
Con sumo_ de alimento de origen_ sil yes tr e p
Trupa o milpesos (jessemia policarpa) Zapote 
(Matissia cordata).
Consumo de animales de cria: Anima1es de'co
rral, (gallina, patos, cerdos).
Consumo de animales de c ac eríja: Mamá £ er o s, 
aves, repti 1 és“"’de~'la región/’
Consumo de alimento de origen fluvial:
Guacucos, sabaleta, chícharo, sardina, pescado 
Agricultura: Arroz, tubér cu los.
Vivienda: Orilla del río alejados unos de
otros.
Tr anspoipte: piragua monóxila, botes.
Vestido y adornos: El masculino consiste en 
un cubre‘ * sexo*’li echo de un lienzo de tela de 
confección industrial en la que se cubren los 
órganos sexuales. El femenino en yardas enro
llados alrededor de las caderas. (8)
Indios Cunas Con respecto a los cunas, tene
mos lo siguiente:
Población: 1,540 personas en el Río Chucuna-
que, Payano y Tuira.
Di s tr i bu ci ón: Agrupados.
Organización política: lo mismo que los in
dios de San Blas.
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Ubicación; Alto Bayano
Alimentos: Maíz, plátano, banano, cacao, 
cana de’ a zú car, zapallo, yuca, ñame, otoe.
Alimentos de cacería que consumen; Zaino, 
IguánaV pavón', y ardilla*.
Alimentos vegetales silvestre; caimito y 
membrillo.
Alimentos de Cría; Gallina, pavas.
Alim en to s importados; Sal
Obtención de agua dulce: Directamente del
río o
Tecnología de subsistencia: Base de la econo
mía la agricultura, principalmente plátano y 
maíz. También algodón.
Pesca: Es la segunda en importancia hecha por 
medio* de pozos, anzuelo e hilo. Recolectan 
camarones.
Vivi enda: A orilla del río, en las partes más 
altas es igual a los casos de los indios Ounas 
de San Blas. Utilizan cocobolo, palma chunga, 
guadua y guágara.
Transporte: Piragua
Vestido: Igual a los de San Blas.
Comercio: Cerámica, cestería. (8)

3.1.1.3 Grupo Paríenita (Negro mestizo o afrocolon!al) 
Población (1970) - 22,000 personas
Rata de Crecimiento - 32, por mil habitantes 
Emigración - Del Chocó en Colombia
Dispersión - amplia (diferente lugar y me
dí os~e’coidgi eos).
Die ta - carne de res.
Consumo de productos agrícolas - arroz, plá-
táno, ñame, maíz, caña de azúcar.
Consumo de productos marinos: peces, molus-
cos, mariscos, mero, corvina, sierra, Bagre 
y Pargo.
Consumo de animales de cría: Aves de corral 
y cerdos, carne de res.
Consumo de animales de cacería; Venado, Zaino, 
Puerco de monte o macho de monte, iguana. 
Recolección Vegetal: Jobo, níspero, canafís-
tulo, membrillo, zapote



14

Ganadería: No es muy desarrollada.
Agricultura: Es indudablemente la base de
1 3 economía.
Productos Agrícolas: plátano, arroz, maíz, 
cereales.
Vivienda: a.- Casas de paredes hechas con

caña blanca y techo de hojas 
de palma.

b.~ Paredes de madera y techo for
mado con hojas de palma.

c.~ Paredes de madera y techo de 
zinc acanalado.

Madera utilizada en la construcción de sus
paredes: Mar
Transporte:

ía, Amargo, Cabimo.

a.- e qu i no (animal)
b.~ hombr e
c.- piraguas
d.- botes y barcos

Tecnología: Cestería y el trabajo de la ma
dera; confección de carbón de mangle.
Trabajos de madera: pilones, bateas, mandu-
cos.
Medicina: Utilizan plantas medicinales; Hoja 
de Paño, aguacate.
Vestido: La ropa femenina se confecciona en
el lugar (modistas) y la masculina es traída 
de Panamá o importad^ del exterior.
Higiene: Usan jabones de confección indus
trial y generalmente de olor. El lavado de 
ropa se hace con jabones industriales y mandu
co. (8)

3.1.1.4 Grupos Interioranos
Estos grupos comprenden en general emigrantes
de las Provincias de Herrera, Chiriquí, Los
Santos y Veraguas. Están localizados en las
tierras interiores y ocupan pequeños poblados.
A continuación se presentan unas breves notas
acerca de estos grupos que colonizan, al Darién
Habitat: Chimán, Tutí, Chepigana, etc.
Ocupación por migrantes:

Chepigana: Chiricanos
Setegantí: Santeros
Río Sambú: Veraguas
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Población: 3,000 habitantes
Organización Política: Igual a los patrones 
nacionales.
Base Económica: Agropecuaria
Consumen: 88.9% de producción agrícola.»
Carne: 7.7% Consumen también café, frutas,
arroz, maíz, frijoles, ñame y plátano.
Animales: Aves de corral, ganado vacuno, cer
dos. La carne de puerco es la principal en el 
consumo. Del ganado vacuno, retiran queso, le
che. Suero para cerdos y perros.
Animales de Cacería: No constituye un renglón 
altó”? Siendo las más comunes: venado, zaino, 
puerco espino, conejo, iguana, ñeque.
Alimentos de origen fluvial: es poco frecuente 
siendo de 1% semanal.
Agua dulce: A partir de ríos y quebradas. 
Tecnología de Subsistencia:
Agricultura: Tecnología básica donde el arroz
en cáscara es secado al sol lo mismo que con 
el maíz, frijoles y todos los granos.
Cria d e_ Ani mal es: En corrales
Fabrican: Canastas, bomberos, talan maderas,
bateas, pilones, sellas, camas, muebles en ge
neral .
Vivienda: Recien llegados era de pajas, 2
años después de madera e igual a las de la; 
ciudad.
Transporte: Caballo, (Chiricanos)

Bueyes, (Santeños)
Vestido: Como todas las ciudades de la Repú
blica.
Comercio: Base agropecuaria
Higiene: Baño, con los mismos implementos de
la ciudad sólo que usan regaderas. (8)
Los Santeños son generalmente de vocación ga

nadera. Al principio practicaban una mezcla de agricultura 
de roza con la ganadería primitiva en pequeña escala; lue
go, desde principios de este siglo, el área comenzó a cam
biar hacia una economía predominantemente ganadera, evolu
cionando de forma tal que hoy se le conoce como la cultu
ra del potrero”. (9)
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Dos rasgos importantes caracterizan a este 
grupo: 5Sa) Sistema de tenencia en la conciencia social y 
b) énfasis social dado al individualismo". (9) Resulta 
cierto grado de "desconfianza hacia los programas estata
les que impliquen la expropiación y redistribución de 
tierras55 (9) entre los hijos varios. Por otra parte, el 
Santeño es individualista, si bien "posee varias institu
ciones tradicionales para canalizar la iniciativa privada 
hacia metas comunes: la junta y la peonada55 (9). El ape
go al derecho posesorio es fuerte. Existe en el Santeño 
"predisposición a la gestión empresarial" (9).

Estos grupos (Santeños) han colonizado mayor
mente las zonas selváticas de Panamá. Se pueden encontrar 
a lo largo de la costa atlántica desde Bocas del Toro hasta 
Colón y en las selvas orientales de la Provincia de Panamá 
y Darién". (9)

También hay fuertes razones ecológicas tras 
este movimiento migratorio debido a la degradación del sue
lo, promovida por el patrón agrícola santeño basado en los 
cultivos de roza utilizando para ello el fuego y la ganade
ría extensiva primitiva. El movimiento migratorio ha ser
vido para aminorar las tensiones sociales que surgen en tor
no a la tierra debido al crecimiento demográfico55. (9)

"El campesino santeño tiene cierto recelo ha
cia el crédito. Quien pide dinero de un Banco es visto co
mo alguien que no puede administrar sus asuntos. (9)

Conviene notar por otra parte que "en Panamá, 
las zonas de selvas tropicales se están incorporando a la 
Economía Nacional, a un alto costo ecológico y social, de
bido a la rápida expansión de la ganadería extensiva de cría. 
El principal agente humano en esta expansión es el campesi
nado de la Provincia de Los Santos. La colonización sante- 
ña se caracteriza por la rápida destrucción del bosque tro
pical, sustituido primero, por cultivos de roza y luego, 
por pastos, quemados anualmente. Al desaparecer el bosque 
y perderse la fertilidad del suelo, la organización social 
santeña sufre alteraciones. Cambia la estructura de clases 
y se desvanecen instituciones tradicionales de ayuda mutua,



como son: la junta, la peonada y las medias. Estas trans
formaciones contribuyen al ciclo que expulsa continuamen
te al campesinado, de viejas a nuevas fronteras de coloni
zación”. (10)
Los colonos o interioranos representan un 10% del total de 
la población provincial.
3.1.1.5 Grupos Colombianos

Los Chocoanos o inmigrantes colombianos (en 
gran parte indocumentados) proceden en su mayoría 
del Departamento del Chocó. Junto con los negroi
des o mulatos representan aproximadamente un 70% 
del total de los habitantes de la Provincia.
Se dedican principalmente a la extracción de ma
dera y demuestran habilidades en el uso de la mo- 
tosierra. También desarrollan actividades agrí
colas y de guía de cacería.

3.2 Salud
3.2.1 Tasa de Mortalidad General e Infanti1

La tasa de mortalidad general por cada 1,000 
habitantes registrada en la provincia en el año 
1976 fue inferior a la observada a nivel nacional. 
Para el período de 1976, las estadísticas vitales 
señalan para la provincia, una tasa de ó.l en com
paración a la tasa nacional que fue de 5.0, en ese 
mismo año.
Por otro lado, la tasa de mortalidad infantil, por 
cada 1,000 nacimientos vivos alcanzó en la provin
cia un nivel de 37.9 en el mismo período, en com
paración a un nivel de 36.8 como promedio a nivel 
nacional.

3.2.2 Disponibilidad de Servicios de Salud
Para el año de 1978, existía en la provincia un 
total de 67 cernías, entre las diversas institucio
nes asis tendales, lo cual establece un coeficien
te de 2.6 camas por cada 1,000 habitantes.
Dicho coeficiente resulta apreciablemente menor 
al registrado a nivel nacional, que fue de 3.8 
camas por cada 1,000 habitantes.



CUADRO N° 3

CONSULTORIOS EXISTENTES EN LA PROVINCIA DEL DARIEN 

AÑO: 1978

LUG, TOTA

NUMERO DE CONSULTORIOS 

C.M. INTEGRADO C. DS SALUD

CON SU L TOR IO_ POR CADA 

10,000 HABITANTES

Prov. d.e Darién 17 11 6 6.6

País 731 227 504 U o 0

(2) Prov 

Fuente:

LUGAR

con Servicios Integrados

Panamá en Cifras año 1974-1978

CUADRO N° 4

NUMEROS DE MEDICOS EN EJERCICIO EN LA PROVINCIA DE PARTEN 

AÑO: 1978

NUMERO DE MEDICOS
TOTAL MEDICOS POR CADA 10-, OOP HAB.

Prov. de Darién 
País

5
1,550

2.0

8.5

Fuente: Panamá en Cifras años 1974-1978
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En lo que respecta a la atención en consultorios 
médicos en la provincia, contaba en el año 1978 
con un total de 17 consultorios, lo que establece 
un coeficiente de 6,6 consultorios por cada 10,000 
habitantes superando el coeficiente promedio nació 
nal que fue de 4.0 en ese mismo año. (ver cuadro 
N° 3)

3.2.3 Disponibilidad de Personal Médico y Para-Médico
La Provincia se caracteriza por su escasa 

dotación de médicos en ejercicios para el período 
de 1973, el total de médicos en ejercicio fue de 
5, originando un coeficiente, de 2.0 por cada 
10,000 habitantes. Es importante resaltar que 
este coeficiente es el más bajo registrado a nivel 
de provincia, ya que el coeficiente promedio nació 
nal alcanzó en el mismo periodo a 8.5 por cada 
10,000 habitantes» (ver cuadro N° 4)
De la misma manera, el número de enfermeras en 
ejercicio para el mismo año es de 9, el coeficien
te de enfermeras en ejercicio es de 3.5 por cada 
10,000 habitantes cifra apreciablemente inferior 
alcanzada a nivel nacional que fue de 7.3 por ca
da 10,000 habitantes.

3.2.4 Puestos de Salud para Indígenas del Darién
SíLas comunidades indígenas de las regiones 

más inhóspitas de la provincia del Darién han re
cibido con beneplácito las instalaciones de pues
tos de salud que resultaban de suma prioridad pa
ra combatir las enfermedades que muchas veces 
causaban serios estragos entre esas poblaciones.
El personal fue debidamente escogida y adiestrado 
por funcionarios del Ministerio de Salud y siem
pre se prefirió residentes de las mismas áreas 
donde se instalaban los puestos de salud. Las 
comunidades que ya se encuentran con sus puestos 
de salud son las siguientes: Puerto Piña, El 
Salto, Biroquerá, Unión Chocoe, Capetuirá, Tigre 
Corozal, Peña Bijagual, Lajas Blancas, Punta
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Grande y Boca de Cupe., esta última será el sub
centro de Salud para las comunidades arriba men
cionadas .

El Ministerio de Salud ha demostrado interés
por instalen? estos puestos de salud por más peque
ña que sea la población y donde se desplazarán
médicos, enfermeras y asistentes para prestar tan
necesario y eficiente servicio”.

3.3 as el y
3.3.1 Analfabetismo

De acuerdo a los antecedentes de los Censos 
de Población de 1970, en la Provincia de Darién, 
la tasa de analfabetismo alcanzó el 47.5%, la 
lasa más alta registrada en todo el país; mientra 
que en ese año se registró una tasa promedio a 
nivel nacional de 20.7%.

El alto nivel de analfabetismo registrado en 
la provincia, se explica en gran medida, por el 
gran número de población indígena analfabeta, el 
el alto grado de dispersión de esta población 
con respecto a los Centros Educativos, la ausenci 
de estos últimos en los núcleos poblacionales in
di genas,

3.3.2 Educación básica general
Según cifras suministradas por el Departamen

to de Estadística del Ministerio de Educación en 
1978, en la provincia asistían a la escuela en el 
Primer Nivel un total de 7,084 alumnos o sea el 
2% del total a nivel nacional. Para el mismo pe
ríodo la cantidad de personal docente fue de 289 
o sea el 2»3% del total nacional

3.3.3 Uníversídad Popular del Darién (U.P.D)
Dos notas editoriales del diario local •'Cri

tica’’ en junio pasado ubican al lector en cuanto 
a la filosofía de acción y proyección de esta nue 
va Universidad:
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»LA UNIVERSIDAD DEL PARTEN
El día 16 de abril del presente año fue inau

gurada por el Dr, Diógenes Cedeño Censi, Rector 
de la Universidad de Panamá, en La Palma, capi
tal de la provincia darienita, La Universidad 
Popular de Darién, en un acto sencillo, pero de 
gran trascendencia para el futuro de esta poster
gada provincia del oriente del apis»

La Universidad Popular de Darién surge en mo
mentos en que la provincia se encuentra ante la 
perspectiva del impacto que ocasionará en el área 
la apertura del último tramo de la carretera Pa
namericana que habrá de unir a la América desde 
Alaska a la Patagonia.
Tocará a la U.P.D., enfrentar tareas importantes, 
entre ellas, la de la preparación del hombre da- 
rienita de cara a un futuro impredecible si no se 
toman a tiempo las medidas adecuadas para contro
lar la inmigración masiva tanto interna como ex
terna; si no se maneja adecuadamente la planifi
cación de los asentamientos humanos; si no se 
evita la tala inmoderada de los bosques; si no se 
utilizan adecuadamente los recursos naturales tan
to renovables como no renovables.

Ante la Universidad Popular de Darién hay 
un gran reto: Debe convertirse en la forjadora de 
un nuevo tipo de profesional. No puede, de nin
guna manera, establecer las carreras profesionis
tas tradicionales; U.P.D., no puede crear en 
Darién hombres para engrosar a las filas de busca
dores de empleo en las ciudades terminales del 
Canal. Esta Universidad tiene que ofrecer nuevas 
alternativas y estas no son otras que las de for
mar los técnicos capaces de usar la tecnología 
apropiada al medio; debe crear un hombre conscien- 
te de la realidad histórico-social que le ha to
cado vivir, capaz de transformarla mediante el 
ejercicio de la investigación y que sea autorres-
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ponsable de su destino.
La U.P.D* tiene que convertirse en la avanza

da de los progresos científicos y técnicos y con
tribuir a preparen? al ciudadano de Darién para 
recibir sin traumas, los cambios que se produci
rán al abrirse la carretera hasta Colombia y con 
ella, se abran también, los caminos para la pene
tración de los capitales tanto nacionales como 
extranjeros que ya estarán haciendo planes de in
versiones en este sector de grandes posibilidades 
futuras y que habrán de llegar inevitablemente.

La provincia, hasta ahora, ha mantenido su 
imagen de zona inhóspita y difícil, donde las con
diciones económicas, sociales y ecológicas, amén 
de las dificultades de comunicación, hacen dura 
la vida de las gentes, pero todo este panorama 
cambiará totalmente dentro de un tiempo quizás 
ya demasiado breve.

La Universidad en Darién tiene ante sí la 
oportunidad de crecer con la provincia; de con
vertirse por así decirlo, en el elemento más im
portante dentro de los Programas de Integración 
Regional que pueda proyectar el Estado para esta 
región que incluyendo a la Comarca de San Blas, 
como parte de un Ecosistema, constituye una cuar
ta parte de todo el territorio nacional.

Consideramos que la Dirección de la U.P.D. 
está en buenas manos. Que ha sido acertado el 
nombramiento del Profesor Heriberto Torres A.
Es darienita; conoce a su provincia, sus recursos 
materiales y humanos y es un hombre honesto, idea
lista y luchador consistente por el logro de los 
objetivos que se propone. El ha sido uno de los 
propulsores de esta Universidad, junto con otros 
hombres que como él, tienen fe en el destino de 
Darién y en la necesidad de que toda esta región 
se integre ahora sí de verdad, a la nación paname
ña.
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Queremos ofrecer las páginas de este diario 
como vehículo de divulgación para las activida
des de la Universidad Popular de Darién, aquí 
encontrarán eco y apoyo para salir adelante, la 
tarea es dura, la labor por realizar es de enor
mes proyecciones o Nos alegramos del nacimiento 
de esta nueva institución educativa y quedamos 
a la espera de sus frutos5.

En efecto, los objetivos de la U.P.D. han 
sido establecidos así:
1. - Realizar el proceso de aprendizaje

inmerso en las actividades produc
tivas, para la formación de los 
trabajadores que demanda el desarro
llo de la provincia.

2. - Pera? al alcance de la población, c-1
conocimiento científico y de la tec
nología existentes, a fin de propor
cionar su avance para la solución 
de sus necesidades básicas y la for
mación de personalidades cada vez más 
desarrolladas y por lo tanto cada vez 
más libres.

3. - Fortalecer la solidaridad de las co
munidades por medio de la cooperación 
y el intercambio de sus experiencias 
vitales; explicando sus aportes al de
sarrollo de la Provincia, la ciencia, 
tecnología y el arte.

Las áreas programáticas son como sigue:
1. - Producción de Alimentos.
2. — Construcción de Asentamientos humanos.
3. - Desarrollo de la comunicación.
4. - Producción de instrumentos de trabajo.
5. - Protección de Ecosistemas.
6. - Mejoramiento de la Salud.
7. - Expresión Artística.

Algunos de sus Proyectos y Escuelas serían:
1. - Radio emisora.
2. - Laboratorio de Investigación Biológica.
3. - Centro de Investigación Social.
4. - Centro Experimental de Tecnología Apropia

da.
Algunas tareas a corto plazo han sido pre

vistas del siguiente modo:
1. - Curso sobre manejo de oficina.
2. - Curso para Guardabosques Forestales.
3. - Cursos para Formación Artística.


