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Introducci6n
 

Este trabajo denominado "Perfil Ambiental de Panama". 

forma parte de una seie contratada por Is Agencia para el 
Desarollo Internacional (AID), para aquellos paises que esthn 
recibiendo ayuda para su desarrolo de parte de los Estados 
Unidos de Am6rica. Este informe contiene la descripci6n del 
resultado del trabajo de campo hecho por un equipo multi-
disciplinario compuesto por siete personas y que abarc6 un 
perfodo de cinco senianas. 

El enfoque dado al trabajo para este estudio de campo 
fue preparado basado en el esfuerzo de cooperaci6n entre la 
Misi6n de AID y el Ministerio de Planificaci6n del Gobierno 
de Panamit. El equipo seleccion6 cinco "reas para ser estudia
das detenidamente. El equipo recibi6 tambi~n orientaci6n de 
parte de miembros del personal del Ministerio de Planificaci6n 
y de la Comisi6n Tdcnica Asesora del Gobierno, quienes ayu-
daron a planificarlo. Los nombres de estas personas se indican 
en los Anexos A y B. 

En representaci6n y por parte del Instituto Internacional 
para la Ciencia y la Tecnologia (ISTI), deseamos p~iblicamente 
reconocer y agradecer personalmente a cada miembro del 
equipo de evaluaci6n ambiental su peiseverancia por cumplir y 
preparar este infor:ne t~cnico bajo extremos contratiempos. 
La relaci6n profesional y personal establecida entre los siete 
miembros de nuestro equipo, permiti6 desarrollar un proceso 
dindmico que verdaderamente enalteci6 el intercambio de 
ideas mtlltidisciplinarias para efectos de una mejar compren-
si6n y entendimiento de las aparentemente complejas interac-
ciones entre las actividades del desarrollo y sus efectos pot.n
dales sobre el sistema ecol6gico de Panama, que es de una 
naturaleza diversa. 

En lo personal, me siento muy complacido por la actitud 

y el enfoque comprensivo asumido por nuestro equipo en la 

preparaci6n de este Perfil Ambiental de la Repfiblica de Pana
mi, hecho a soicitud de la Misi6n Panamefia de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados 
Unidos de America (AID/USA). Confiamos en rue las reco
mendaciones bien meditadas que ofrecemos para contrarrestar 
el deterioro ambiental, serfin tomadas en consideraci6n por 
las personas a cargo de la planificaci6n y toma de decisiones 
en sus esfuerzos por guiar a Panami hacia su bienestar econ6
mico. El Sefior Roberto Otto, de la AID/Washington. merece 
todo nuestro aprecio por su valiosa ayuda en la cbmpilaci6n y 
revisi6n final de este Informe. 

Muchas otras personas e instituciones de Panamd contri
buyeron a la realizaci6n de este trabajo, con su asesoria e 
informaci6n. Queremos expresar p~iblicamente nuestro 
agradecimiento al Lic. Roque A. Lagrotta v a la Sefiora Rita 
Mariela de, Ministerio de Planificaci6n y Polftica Econ6mica; 
a los miembros del Comiti Tkcnico del Medio Ambiente; a 
los sehiores Harlan Davis, Dwight Walker, Blair Cooper y 
T mJs Ugarte, Donald Mackenzie, Jesls Saiz de la Misi6n de 
AID/Panami, por su cooperaci6n y apoyo en el rurso de los 
reconocimientos de campo que hicimos. Nuestro equipo tam
bi6n esti muy agradecido por Ia ayuda y asesoria que le pro
porcionaron muchas otras personas a instituciones con quienes 
estuvieron en contacto durante el tiempo de nuestro trabajo, 
cuyos nombres los consignamos en los Anexos A y B. Su 
pronta y valiosa cooperaci6n aport6 experiencia, claridad y 
valla a nuestras investigaciones. 

Septiembre de 1980 B. K. Weley Copeland 
Washington, D. C. Presidente, ISTI, Inc. 
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Resumen y Recomendaciones 

al minimo los impactos ambientales resulreducir
RESUMEN 	 tantes de la planificaci6n, estrategias generales o 

proyectos de desarrollo inapropiados; y 

METODOS Y OBJETIVOS e) 	 Proporcionar informaciones especificas referentes 
a las actividades ambientales y los recursos naturales 

Durante un perfodo de cinco semanas en Abril y Mayo 	
usadas en la planipot siete de PanamA, las cuales pueden ser 

1980, un equipo multidisciplinario compuestode 	 ficaci6n y el establecimiento de polfticas de desarro
expertos en ciencias ambientales y manejo de recursos natura-

en Panam un estudio basado en girasles renovables, realiz6 	 no. 

de carnpo, !obre los siguientes temas: Estos objetivos fueron definidos y aprobados en forma 

conjunta pot el Gobierno de PanamA (GDP) y la Misi6n de la 

Agencia Intemacional para el Desarrolo (AID) con el fin de 
1) Deforestaci6n y erosi6n del suelo; 	 asistencia t~cnicaorientar mejor las futuras actividades de 

para el pais.
2) P~rdida de la fauna si',,estre y de su habitat; 

LOS PROBLEMAS MAS CRITICOS DEL MEDIO AMBIENTE 
3) Contaminaci6n del aire y del agua; 

Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

4) Disposici6n de desechos s6lidos; 
Los siguientes fueron identificados por el equipo, como 

pOr ruidos; los problemas mas criticos que afectan el medio y los recursos
5) Contaminaci6n 

naturales renovables de Panami: 

6) Impacto ambiental provocado por los proyectos 
1. Colonizaci6n Espontinea.hidroel6ctricos, industriales y agricolas. 

de los miembros del equipo Uno de los problemas mis criticos de Panama, lo constitu-
Los informes individuales 

ye la migraci6n sin control de los campesinos de las pro
fueron reunidos y editados para, )rmar el presente documen-

vincias de Los Santos, Herrera y Chiriqui hacia las tierras 
to. Los objetivos principales dei trabajo del perfil fueron: 

no perturbadas de bosques himedos, situadas en las zonas 

a) Evaluar el estado del medio ambiente y de los montafiosas del pals a lo largo del litoral del Atlkntico, y 
en la parte central de la provincia del Darien. Estos cam

recursos naturales de Fanamd; 
pesinos destruyen vastas Areas boscosas mediante las pric

las necesidades principales, relacionadas ticas agricolas de roza y tala y pot la deforestaci6n de
b) Identificar 

para la crianza de ganado. La colonizaci6n de los 
con el manejo de los recursos naturales y la protec- Areas 

bosques hfzmedos es parte de la estrategia nacional de de
ci6n ambiental; 

sarrollo, actualmente en vigor, y esta colonizaci6n es vista 

c) Identificar las capacidades y las limitaciones institu- como una "conquista necesaria", pues las tierras perturba
das son consideradas como econ6micamente improducti

cionales; 
vas. La colonizaci6n es directa o indirectamente patroci

por las agencias gubernamentales asi como por la
d) Formular recomendaciones generales para evitar o nada 

I ."; I 
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asistencia tdcnica y financiera internacional. La coloniza-
ci6n espontinea ocurre despuds de la construcci6n de ca-
minos y carreteras, permitiendo esto acceso a Areas pre-
viamente inaccesibles. En algunas provin,:ias las agencias
de gobierno proporcionan crddritos blandos a los ganaderos 
para la expansi6n de sus tie, .i de pastoreo. No existe un
plan general y ordenado de colonizaci6n en las Areas fron-
terizas y como resultado, frecuentemente son deforestadas 
tierras no aptas para la agricultura. Se ha prestado muy 
poca atenci6n a ciertas alternativas tales como el manejo
forestal quo ofrece beneficios econ6micos al mismo tiem-
po quo mantiene la cubierta forestal protector& 

2. Deforestaci6n. 

Las estimaciones actuales de la cubierta forestal de Pana-
md varia entre un 38 a 45 %, o sea de 29,000 a 35,000
Kin2 , de la superficie terrestre del pals. La destruccci6n
del bosque resulta principamente de ]a expansi6n agrfco-
la;so estima que elavance agricola consume anualmente 
un 2.7 %del territorio nacional. Aunque la tasa de defo-
restaci6n se redujera a un 1.5 %por aio, se estima que en
los pr6ximos 25 aios Panama perderi l,000 Km 2 o sea
1/3 de su reserva do bosques existentes. Actualmente, la
deforestaci6n se est.i produciendo a un ritmo de 50,000
hectdreas par afio, lamayorfa en terrenos de protecci6n 
o producci6n forestal. Aunque la deforestaci6n se debe 
principalmente al avance de la agricultura, tambidn hayotros factores que contribuyen a la destrucci6n, a saber: 

a) 	 Un sistema deficiente de concesiones forestales paraproducci6n de madera; 

b) Una ausencia casi completa de prdcticas de silvicul-
tura y manejo forestal; 

c) 	 Sistemas inapropiados de clasificaci6n del usa de ! 
tierra; 

a) 	 Sub-utilizaci6n de recursos inadereros; y 

e) 	 Degradaci6n de los suelos coma resultado de la era-
si6n y sedimentaci6n, haciendo dificil su regenera-
ci6n natural. 

Aunque la Direc-i6n de Recursos Naturales Renovables 
(RENARE) es la responsable de casi todos los aspectos
concernientes a la conservaci6n de los recursos naturales 
renovables y tiene autoridad ]-gal suficiente par promo
ver prdcticas adecuadas de manejo forestal, sus capacidades de operaci6n estIn sobrecagadas par oque ha demos-
trado ser relativamente ineficaz; al presente RENARE tiene tin pequefio programa de reforestaci6n con proyecci6n 
para un perfodo de cinco (5)aios, que alcanzarl a refores. 
tar 38,500 hectireas. 

3. Erosi6n del Suelo y Deterioro de Tierras de Pastoreo. 

La pdrdida di-extensas Areas de bosques tropicales panamefios estl'ocasior.ndo cambios importantes en los balan-
ces hidricos de las principales cuencas y a la vez est- con-
tribuyendo a la erosi6n acelerada de muchas tierras dePanamd. Las lUuvias de iran intensidad, los suelos propen-
sos a 'aerosi6n, la quema repetida de los terrenos y lafalta de conocimiento y aplicaci6n de medidas bisicas 
para conservaci6n de suelos par parte de los pequeflos
agricultores, son factores importantes en el 	 deterioro de 

las tierras de pastoreo. El pastoreo de ganado en suelos 
con pendientes que van de moderadas a empinadas, com
bina la destrucci6n de la cobertura vegetal natural del 
potrero con la compactaci6n del suelo. La quema repeti
da, empleada para controlar las malezas, permite que las 
luvias intensas tambidn contribuyan a la erosi6n de los
suelos desnudos, ya desprovistos en su mayor parte de su
materia orginica. En pocos aiios la fertilidad del suelo se 
agota y los agricultores emigran a nuevas tierras. Este 
ciclo 	 destructivo continfia a medida que la agricultura 
avanza dentro do las frigiles Areas de bosques muy hfame
dos y donde los suelos son normalmente pobres, no ap
tos para cultivos limpios y ficilmente erosionables unavez desprovistos de su cobertura vegetal. El deterioro de 
las cuencas hidrogrficas por medio de la deforestaci6n,la erosi6n acelerada y el arrastre, conduce a fluctuaciones 
acentuadas en el caudal de las corrientes dando lugar a
frecuentes inundaciones y sequias, la acumulaci6n de
grandes cantidades de sedimentos en los embalses hidro
el6ctricos y para agua potable, y la pdrdida del habitat de
los peces de agua dulce y de mar, debido a la deposici6n
de sedimentos en Areas vitales para su cria, tales coma los
estuarios y manglares. L erosi6n de !k suelos es un ,nro
blema comf" e importante en todas las zonas agrfcolas del
oafs, siendo las mis afectadas las tierras altas y volcicas 
de la provincia de Chiriquf, que son a la vez agrfcola
mente muy productivas. 

4. Destrucci6n y Contaninaci6n de los habitats de las Zonas 
Costeras. 

Los recursos del mar son para Panama una valiosa fuente 
domdstica de alimentos y un importante rengl6n de expor.aci6n. La protecci6n y conservaci6n de la, extensas 
tierras bajas del litoral y los bosques de mangle son de 
crftica importancia paia la producci6n a largo plazo de losrecursos marinas. Estas 	Areas estin siendo adversamente 
afectadas por actividades de dragado, uso indiscriminado 
de pesticidas y defoLiantes, la contaminaci6n industrial,la construcci6n de centros de recreaci6n y estanques paa 
la cria comercial de camaones y la extracci6n de la corteza del mangle par la industria de curtiembre. Las zonas
del literal a lo largo del pacifico y del Atlintico, que in
cluyen las tierras inundables de la costa, lagunas, panta
nos, bosques do mangle y demis tierras bajas, deben de sercuidadosamente desarrolladas para asegurar la producci6n
continua de importantes especies comerciales de peces, 
camarones y mariscos. 

PRINCIPALES LIMITACIONES PARA EL MANO EFICAZ 

DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA PROTECCION 
AMBIENTAL 

Los mayores obstdculos parn el manejo eficaz do los recursos naturales y la protecci6n ambiental di Panamd son 
los siguientes: 

1. Falta de Comprensi6n y Entendimiento Pfiblico Acerca 
del Medlio Ambiente. 

Un niimero muy limitado de panameflos vive en tn estado 
relativa de equilibrio con el medio ambiente. La excepci6n mAs notable son algunos grupos indfgenas que subsis
ten par medio de sistemas estables de aprovechamiento 
que guardan equilibrio con elmedio ambiente quo los 
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rodea. La mayorfa de la poblaci6n no considera a la pro. 
tecci6n ambiental, como una prioridad. El nivel de cono-
cimiento ambiental por parte del pfblico y Ia compren-
si6n de los problemas y conflictos asociados con el am-
biente iisico y biol6gico y su manejo y aprovechamiento, 
son minimos. En las ireas urbanas la percepcibn ambien
tal se centra en aspectos est~ticos tales como ruidos, olo-
res, ireas verdes y/o la calidad de los servicios plibUcos ur-
banos. En contraste, los campesinos muestran actitudes 
con uns mentalidad de "conquista" que se mmifiesta en 
la tala,quema y destruccibn de los recursos forestales, que 
podrian ser aprovechados para otros usos en otras formas. 

2. 	 Estrategias Actuales de Desarrollo. 

El Gobierno de PanaimA ha acordado importantes compro-
misub para el desarroUo de las Areas naturales en las pro-
vincias de Chiriquf, Bocas del Toro, Dari~n y la Comarca 
de San Bias. Se han iniciado programas intensivos de de-
sarrollo que contemplan laexplotaci6n de los recursos 
naturales, a fin de remediar serios problemas econ6micos 
de PanamA tales coma altas tasas de desempleo e inflaci6n, 
incremento en las tasas de interds gran dependencia en las 
importaciones y fuga de capitales hacia el exterior para 
pagar las inversiones en proyectos de desarrollo. Tales es-
trategias de desarrollo reflejan laanuencia del Gobierno 
de PanamAi de aceptar impactos negativos sobre el medio 
ambiente derivados de las actividades de desarroflo. Dada 
la falta de un amplio apoyo pizblico a los asuntos ambien-
tales y el interds politico hacia una integraci6n de la 
administracion econ6mica, es poco probable que se cam-
bien las prioridades nacionales hasta que el deterioro am-
biental ilegue a afectar seriamente la productividad de los 
recursos naturales renovables en explotaci6n y el bienestar 
piiblico. 

3. 	 Falta de una Autoridad Centralizada para el Manejo de los 
Recursos Naturales y IaProtecci6n Ambiental. 

La responsabilidad administrativa del manejo de los recur
sos naturales y la protecci6n ambiental de Panama, estin 
distribuidas entre un gran numero de Ministerios e Institu-
ciones semi-aut6nomas. Se carece de una agencia central 
dentro de la estructura gubernamental responsable del 
planteamiento, programaci6n y ejecuci6n de programas 
ambientales y de recursos naturales, en forma continuada, 
comprensiva e integral. La competencia por los escasos 
recursos financieros es intnsa y las prioridades del GDP 
han favorecido mAs a los Ministerios e Instituciones direc-
tamente comprometidos en las operaciones de producci6n 
agricola, industrial y comercial, y la prestaci6n de servi-
cios sociales bdsicos tales como salud ptzblica, educaci6n 
y otros. Actualmente, los presupuestos internos de los 
Ministerios del GDP favorecen a los proyectos tradiciona-
les de desarrollo y no asi a las actividades que asegurarian 
la productividad sostenida a largo plazo de los recursos 
renovables del pals. 

4. 	 Falta de Personsi Thcnicam-nte .alificado 

Las instituciones oficiales educacionales de ?anam ofre-
cen una instrucci6n acaddmica limitada en las ciencias 
naturales y casi ningfin adiestramiento en los campos 
interdisciplinarios o especializados del manejo y protec-
ci6n del medio ambiente y los recursos naturales. La 
viabildad de establecer y mantener un programa eficaz 
de planificaci6n y manejo de los recursos naturales y del 

medio ambiente en Panama, se verd impedida debido al 
n(imero limitado de administradores y tdchicos adiestra
dos en las disciplinas y tbcnicas apropiadas. La dispozu
bilidad de tales profesionales requiere del desarrollo simul
tAneo de dos aspectos: 

1) 	 Instituciones de alta capacidad tdcnica, con orienta
ci6n prActica y nfasis en logros en el campo; 

2) 	 Los funcionarios de alto nivel en los Ministerios 
necesitarin ampliar sus capacidades administrativas 
y multidisciplinarias, las que se requieren para la 
planificacibn eficaz e implementaci6n de programas 
para la protecci6n y producci6n a largo plazo de los 
recursos naturales de Panarm. Aumentar considera
blemente esta capacidad humana no parece muy 
probable en el futuro cercano. 

5. Carencia de Informaci6n Bfisica de los Recursos Naturales 
y del Medio Ambiente. 

La protezci6n ambiental y los programas de manejo de 
recursos naturales, se yen obstaculizados por falta de una 
informacibn. precisa y actualizada sobre la existencia, call
dad y usos de los recursos naturales. La disponibilidad y 
precisi6n de los datos bsicos en casi todos los campos de 
recursos naturales es por lo general, pobre e incierta. Esto 
se ve agravado por la falta de una agencia central respon
sable de larecopilaci6n y andlisis comprensivo y regular 
de los recursos naturales, ademis de la documentaci6n y 
distribuci6n de esta informaci6n. Estas deficiencias con
tinuaiAn afectando la calidad de la planificaci6n y laad
ministraci6n ambiental y de los recursos naturales, hasta 
que se adopten medidas correctivas como Ia creacibn de 
tin banco de datos e informaci6n por la Comisi6n regula
dora de todo Iorelacionado con ia protecci6n ambiental. 

RECOM END ACIONES 

Las siguientes recomendaciones se presentan :on detalle 
en los capitulos correspondientes. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, COLONIZACION Y DESA-
RROLLO DE RECURSOS 

1. 	 Establecer una politica de colonizaci6n que regule cl asen
taialento de colonos y determine la manera en que los 
bosques hiimedos y muy hiimedos seran utilizados en el 
futuro, basada en principios y lineamientos ecol6gicos 
que serAn respetados por todas las agencias de desarrollo; 

2. 	 Ievisar y modificar el presente programa de construcciin 
de caminos y vas de acceso del Ministerio de Obras Pfibli
cas (MOP), con el prop6sito de prevenir o reducir al 
minimo los impactos sobre el medio ambiente; 

3. 	 Proporcionar mayor asistencia tbcnica a las ageneias de 
desarrollo en la preparaci6n de las estrategias ambientales 
apropiadas y los planes de manejo de recursos; 

4. 	 Tomar medidas correctivas en las Areas severamente defo
restadas de la provincia de Col6n; 

5. 	 Suspender los crdditos con el prop6sito de disuadir activi
vidades ganaderas en Areas severamente afectadas como en 
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loe Distrito de Donos y Santa Isabel; prohibir la conver-
si6n de dreus bosconas en rasa de pastoreo, en zona no 
aptas part el uso ganadero; 

6. 	 Fomentar el desarrollo de cultivos permanentes tales co-
ma caf6 y cacao, y mejorar el manejo de especies prome-
tedoras de Arboles tropicales; 

7. 	 Asegurar y proteger los derechos de tenencia de tierra de 
grupos indfgenas minoritarios que habitan las Areas de 
bosques tropicales hfimedos que estAn siendo sometidos 
a colonizaci6n y deforestaci6n irracional. 

RECURSOS FORESTALES 

I. 	 Deben establecerse y crearse legalmente bosques naciona
les y comunales de producci6n, apoyados par una admi-
nistraci6n efectiva, un manejo tecnificado y medidas de 
control. 

2. 	 Deben iniciarse proyectos pilotos para el manejo de bos-
ques do cativo, mangle rojo, orey, cuipo y bosques hime
dos y muy hfimedos mixtos, ponindose dofasis en el uso 
mfiltiple de los recursos forestales; 

3. 	 Implementar programaa silviculturales para el manejo de 
los bosques de cativo y mangle rojo; 

4. 	 Iniciar programas intensivos de in. e.tigaci6n pera evaluar 
y desarrollUar uses innovativos do los productos do los-bos-
ques de Panaml; par cjem.: el usa de la madera de cuipo 
parcialmente hidrolizada, coma forraje para el ganado; 

5. 	 Deben promoverse y desarrollarse proyectos de plantacio-
nes forestales y usas agroforestales, en Areas de suelos de-
gradados; 

6. Evaluar el sistema de concesiones forestales con el fin de
resolver los conflictos entre la sobre-explotaci6n actual a 
corto plazo y la necesidad de mantener la productividad
futura a largo plazo, de los recursos forestales; 

7. 	 Establecer y mantener actualizadas, las estadfsticas sobre 
los recursos forestales; 

8. 	 Se debe levantar un inventario forestal y hacer planes para
el uso racional de la tierra, basados en el anilisis do capaci-
dad de uso de sus suelos, para las Areas amenazadas por el 
avance de la agricultura migratoria. 

RECURSOS ACUATICOS 

1. 	 Promover por medio de incentivos econ6micos y otros 
medios apropiados, que parte de Ia flota pesquera de 
Panama (pt~blica y privada) se dedique a la pesca de espe-
cies sub-explotadas; 

2. 	 Adoptar e imponer regulaciones que controlen el tamailo, 
mfnimo We captura para especies selectas, tales coma la 
langosta; 

3. 	 Utilizar los recursos pesqueros en forma eficiento, como 
por ejeimplo: la venta de los pescados atrapados por los 
camaroneros y redes barrederas o la explotaci6n de usosaiternativos do las cabezas do camarones; 

4. 	 Desarrollar In capacidad do recolectar y verificar datos y
hacer monitoreos sobre la calidad ambiental de habitats 
y comunidades biol6gicas crfticas; 

5. 	 Mantener datos estadfsticos mis completos sobre la utili
zaci6n do recursos marinas, mediante el establecimiento 
do una oficina permanente en Vacamonte y proporcionarel personal tdcnic y los recursos financieros necesarnos; 

6. 	 Establecer un Comit6 para el manejo de Ia Zona Costera, 
compuesto par un grupo selecto de expertos de los secto
res pwabllcos, privaao y acad~mico, para administrar los 
asuntos do esta zona. Otorgar al Comit6 el poder de apro
baci6n sobre todos los proyectos'o actividades que pudie
ran tener efecto signiflcativo sobre los sistemas ecol6gicos 
de la zona costera; 

7. 	 Iniciar un inventario comprensivo y un estudio sobre la 
naturaleza de la zona costera de Panama, para caracterizar
la y describir su condici6n actual, incluyendo tipos de 
recursos, lt extensi6n de ell y sus caracteristica-. uso 
actual y tenencia; 

8. 	 Formular y adoptarun sistema de clasificaci6n de la zona 
costera que abarque diferentes categorfas o niveles de pro
tecci6n que reflejen la susceptibilidad del medio ambiente 
a la abundancia de recursos, singularidad y capacidad para 
rendimientos sostenidos de los recursos; 

9. 	 Mejorar la cooperaci6n y coordinaci6n entre los diferentes 
grupos ministeriales en cuanto a Areas de jurisdicci6n, es
trategias de desarrollo, programas y polfticas; 

10. 	 Evaluar los efectos de los programas que contemplan la
introducci6n de especies ex6ticas, tal vez par el Comit6 
Multidisciplinario existenre, que incluye a representantes
de RENARE, DINAAC, La Direcci6n de Recursos Ma
rinas y la Universidad de Panama; 

1I. Investigar la posibilidad de cultivar las especies nativas de 
Macrobachium o de utilizar hfbridos est6riles en estan
ques, en lugar de considerar el usa de especies ex6ticas; 

12. 	 Investigar la cria artificial y venta de especies marinas, ta
les como caracoles, tortugas y ostras de mangle. 

RECURSOS DE FAUNA SILVESTRE Y PARQUES NACIO-

NALES
 

I. 	 Establecer un plan nacional de desarrollo para la fauna y

Areas silvestres, basado en objetivos claros y comprensi
bies; 

2. 	 Diseilar un programa sinecol6gico y de investigaci6n apli
cada, con una lista de proyectos de investigaci6n en orden 
de prioridades y acorde con el plan propuesto de desarro-
Ho; 

3. 	 Revisar y evaluar la legislaci6n exislente sobre la fauna y 
parques nacionales, para determinar su aplicabilidad con 
respecto al propuestozplan nacional do desarrollo para la 
fauna y Areas silvestres. Crear medio, para la pardcipaci6npfiblica activa, tanto en el manejo dt las Areas como en la 
ejecuci6n del plan de desarrollo. 

4. 	 Examinar Ion parques nacionales existentes y propuestos 
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y los criterios utilizados para su clasificaci6n. Adoptar, 
en donde sea el caso, nuevas categorfu, como por ejem-
plo: reservas biol6gicas, santuarios para la vida silvestre y 
reservas ecol6gicas, a fim de cumplir mejor con las carc-
teristicas y necesidades de cada irea; 

5. 	 Iniciar una serie de proyectos piloto que pongan 6nfasis 
en el use mfItiple de la tierra y el aprovechamiento co-
mercial de ciertas especies de fauna. Esto podria incluir 
los criaderos de tortugas y cocodrilos, y el manejo de pi-
jaros ex6ticos tropicales; 

6. 	 Establecer dentro de RENARE una secci6n de esparci-
miento para desarrollar el turismo en los parques naciona-
les y promover la participaci6n del paiblico en las activida-
des de conservaci6n. 

RECURSOS DE AGUA Y SUELO 

. Planificar, diseziar e iplementar proyectos nacionalcs de 
manejo de recursos naturales, usando en donde sea posible 
un enfoque integrado y multidisciplinario, basado en la 
unidad de cuencas hidrogrificas; 

2. 	 Realizar un estudio comprensivo de las cuencas de Panaml 

con el fin de identificar sus problemas crfticos, el poten-
cial de los recursos y su utilizaci6n actual, para establecer 
las prioridades bicas, la capacidad de usa de las tierras y 
las necesidades de desarrollo; 

3. 	 Proteger con prioridad las cuencas que proporcionan agua 
para las municipalidades, y para riego. 

4. 	 Realizar investigaciones prActicas y proye tos pilotos para 
del suelo y del agua. Proporcionar apoyo

la conservaci6n 
financiero, tdcnico y administrativa a instituciones coma 
RENARE e IDIAP, para asegurar la implementaci6n y el 
exito de tales proyectos; 

5. 	 Iniciar proyectos integrados y de usa miltiple de las cuen-
la agricultura, silvicultura, construcci6n cas, combinando 


de caminos y otros usos, de acuerdo a la capacidad de usc. 

de las tierras;
 

6. 	 Crear una conciencia ambiental y la capacidad tecnica 

dentro 	del sistema escolar de PanamA a los niveles prima-
de ayudar a

rios, secundarios y universitarios, a efecto 

mitigar en forma efectiva los problemas de degradaci6n y 
sobre-explotaci6n de los recursos naturales; 

7. Etabecero ipleenta 	 sevi-prgraas eucaiomles 
cios de extensi6n para satisfacer las necesidades de conser
vaci6n de suelos y aguas y la protecci6n ambiental. 

7. 	 Establecer a implerentar programas educacianales y servi-

CONTAMINACION DEL AGUA, AIRE Y DISPOSICION DE 
LOS DESECHOS SOLIDOS 

I. 	 Establecer una revisi6n de la legislaci6n ambiental exis-
tente y de la delegaci6n de autoridad administrativa entre 
las distintas Listituciones gubernamentales. Hacer esta 
revisi6n-para asegurar una clara delegaci6n de responsabi
lidades. 

2. 	 Establecer un sistema de clasificaci6n de Ias corrientes de 
agua, para regular el use de los recursos hfdricos de Pana
mi. Adoptar las normas adecuadas para asegurar la cali
dad del agua dentro de cada categorfa de la clasificacion; 

3. 	 Instituir un sistema de licencias que regule la extracci6n 
y descarga dentro de todos los cuerpos de agua. Promul
gar reglanientos y lineamientos prActicos y proporcionar 
los recursos financieros necesarios y el personal t6cnico 
para que se cumplan dichas leyes; 

4. 	 Iniciar la inspecci6n y monitoreo ambiental en las ireas en 
que las concentraciones de poblaci6n y las fuentes de con
taminaci6n scan mayores y par lo tanto, presuponen los 
mayores riesgos ambientales. 

5. 	 Preparar una declaraci6n de impacto ambiental sobre el 
proyecto de Cerro Colorado, tomando especialmente en 
consideraci6n las caracteristicas ftnicas de clima, hidro
l6gicas y biol6gicas de las localidades y la regi6n circun

dante. Tambi6n debe hacerse incapi6 en los detailes de 
las medidas de control propuestas y su capacidad antici
pad. para mitigar los efectos negativas potenciales del 
proyecto; 

6. 	 Fortalecer ia caordinaci6n y la comunicaci6n interna en
.Fraee acodncanyl ouiainitm n 

tre las mismas agencias y con las agencias estatales, priva
das y semiaut6nomas, para asegurar una protecci6n eficaz 
y un us eficiente de los recursos naturales de Panamia; 

7. 	 Establecer un banco de datas centralizado para la reco

pilaci6n y distribuci6n de info.-maci611 ambiental. Lograr
el acceso, a travds de este banco de datos, a las fuentes 
de informaci6n ambiental internacionales, regionales y 
domdsticas, tales coma peri6dics cientfficos, dacumen
tos do canferencias, tesis y legislaciones; 

8. 	 Promover la concientizaci6n del piiblico respecto a la ne
cesidad de conservar los recursos par media de una varie
dad de medios educativos, incluyendo la radio, televisi6n, 
iartfculos periodfstics, seminarios t6cnicos y otros mue
dios adecuados. 

MINERALES Y RECURSOS ENERGETICOS 

1. 	 Salicitar evaluacianes ambientales y/o declaraciones de 
impacto ambiental para las pryectas de exploraci6n de 
minerales, tales coma el de Cerro Colorado; 

2. 	 Patrocinar una investigaci6n interagencial sobre t6picos 

referentes 	a los usas potenciales de la tierra originados par 
patrones actuales de la exploraci6n y extracci6n delosminerales, y el proceso de atorgamiento do concesiones; 

3. 	 Iniciar un programa activo de monitoro de los riesgos am

bientales potenciales asociados con el manejo de produc
tos de petr6leo, tanto en la refimeria de petr6leo de Col6n 
como en el puerto petrolero de Charco Azul en Chiriqul 
y en el Canal de Panaml. 

6. 	 Fomentar el cambio de las fuentes de energia basadas en 
el petr6leo, hacia recursos renovables, incluyendo geotdr
micos, hidroel~ctricos y la biomaza, mediante lp-participa
ci6n activa en los programas regionales de desarrollo de 
energia; 

7. 	 Evaluar la eficiencia del manejo de cuencas de los proyec
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tos actuales de generaci6n hidroeldctrica; 

8. 	 Apoyar el desarrollo do biomasas de fuentes de energfa 
rurales decentralizadas do tipo no comercial, sobre bases 
do producci6n sostenida, por medio de la combinaci6n de 
incentivos directos y la coordinaci6n de asistencia t6cnica 
proporcionada por las agencias nacionales, bi-nacionales e 
internacionales. 

RECOMENDACIONES A LA AID/PANAMA 

Las siguientes recomendaciones son compatibles con la 
poliftica general de AID sobre el medio ambiente (Reglamento
16: 	 PD63) y con autorizaciones del Congreso (Protocolo de 
Asistencia al Exterior-Secciones 102, 103, 118 y 119), rela-
cionadas con asistencia a las autoridades panamefias en cuanto 
a protecci6n y mejor manejo de los recursos naturales. Estas 
recomendaciones ameritan alta prioridad si los recursos natu-
rales de importancia crftica para Panama, van a ser conservados 
y manejados con el prop6sito do una productividad a largo 
plazo. 

1. 	 Aumentar la capacidad del personal en las .reas del medio 
ambiente y de los recursos naturales, agregando un fun-
cionario de tiempo cumpleto para Asuntos Ambientales. 
Este funcionario debe contar con adiestramiento tdcnico 
en una o mAs de las ciencias ambientales, experiencia 
pr.ctica en metodologia y procedimientos de evaluaci6n 
de impactos y experiencia en comunicaci6n. Ayudar al 
Gobierno de PanamA en el establecimiento de ]a capacidad
tdcnica de evaluaci6n de los efectos potenciales de las es-
trategias y proyectos de desarrollo propuestos. Seleccio-
nar e implementar medidas do protecci6n ambiental. 

2. 	 Usar este informe como base para la formulaci6n de las 
estrategias a seguirse dentro de la Misi6n de AID en Pana-
m; incentivar una mejor comprensi6n de lua sctores del 
medio ambiente y de los recursos naturales en todos los 
programas de desarrollo financiados por AID. Incremen
tar el conocimiento ambiental de su personal e insistir en 
la necesidad de integrar consideraciones ecol6gicas en la 
selecci6n, disefio e implementaci6n de los proyectos de 
desarrollo; informar al personal sobre asuntos de conflic
to, uso inapropiado y sub-utilizaci6n de los recursos na-
turales renovables, prcticas adecuadas de manejo y la 
interdependencia de los sistemas ecol6gicos. 

3. 	 Instituir una revisi6n ms cuidadosa de los proyectos do 
desarrollo del Gobiemo de Panam. financiados por la 
AID. Ayudar a supervisar estrictamente la planificaci6n, 
diseflo y etapas de implementaci6n de proyectos poten-
cialmente sensitivos tales como represas, caminos, irriga-
ci6n y pesca. Recomendamos que los documentos de los 
proyectos y los acuerdos de pristamos, especifiquen c6mo 
se llevarAn a cabo las actividades de revisi6n, selecci6n y 
supervisi6n del medio ambiente y qu6 asistencia t6cnica 
se necesita para garantizar que so eviter, o reduzcan al 
minimo los impactos adversos importantes. 

4. 	 Iniciar con las agencias apropiadas tanto gubernamentales 
como no-gubernamentales, una serie de programas educa-
tivos sobre el medio ambiente para los funcionarios do 
alto y medio nivel, que incluyan seminarios, talleres de 
trabajo, programas de in-estigaci6n aplicada, recoleccmc,
de datos de campo y sus anil/sis en laboratorio, 

5. 	 Solicitar la participaci6n de ec6logos calificados y especia-
listas ambientales del pals para el examen y evaluaci6n 
ambiental de los proyectos de desarrollo propuestos. 

AREAS POTENCIALES PARA EL DE SARROLLO DE PRO-
YECTOS
 

Las siguientes recomendaciones delinean Ireas potenciales 
para el desarrollo de proyectos por AID y el Gobierno de 
PanamA: 

I. 	 Desarrollar una Comisi6n Nacional para la Protecci6n 
Ambiental dentro de la oficina del Presidente. La comi
si6n debe ser investida con la autoridad necesaria, por el 
Poder Legislativo y el Presidente. La Comisi6n debe tener 
las siguientes funciones: 

Presentar recomendacianes y asistir al Presidcnte en la 
formulaci6n de polfticas; 

Evaluar las programas y actividades do las distintas 
ministerios, agencias semi-aut6nomas y grupos del
 
sector privado, con el fin de determinar el efecto de
 
sus actividades sobre el medio ambiente;
 
Poner sus conclusiones ; disposici6n del Presidente,
 

del Poder Legislativo y dcl pfiblico en general. 
2. 	 iniciar nuevos programas, adicionales a los que se llcvan a 

cabo con instituciones y ministerios, tales como el pro
porcionar ayuda tdcnica en las siguientes reas: 

Antlisis y uso de los diferentes ;istemas de clasifica
ci6n de bosques; pesca marina y reas del litora.1; 
inventario de recursos incluyendo bosques, suelos, 
arroyos, rfos, fauna silvestre, parques nacionales, 
etc. 

Tdcnicas de supervisi6n ambiental, con nfasis en las 
propiedades ffsico-qufmicas de la tierra, aire y agua. 

Tcnicas do evaluaci6a y anlisis do impactos. 

- ntegraci6n do los estudios ambientales en Ia formula
ci6n de polfticas, estrategias de desarrollo y planifica
ci6n para las cuencas hidrogrdficas. 

Prncipias do manejo, criteria para solecci6n y planes 
de acci6n para el establecimiento y mantenimiento 
de Areas protegidas, particularmente en los parques
roicionales y sistemas de reserva de fauna silvestre, asi 
como reservas biol6gicas y ecol6gicas potenciales. 

La comisi6n debe coordinar tambi~n las actividades mter
ministeriales relacionadas con el medio ambiente y pro
porcionar asistencia tdcnica a los gobiernos provinciales y 
locales, a fm de reducir los problemas ambientales. Debe
ria tambi6n establecerse una Secretaria T6cnica que tuvie
so a su cargo lns operaciones cotidianas t~cnicas y admi
nistrativas. La Secretarfa contaria con un personal profe
sional permanente seleccionado, conocedor de las discipli
has pertinentes. 

3. 	 Desarrollar e implementar programas especfficos de edu
caci6n sobre el medio ambiente. El dxito de los esfuerzos 
por conservar los recursos naturales y administrar mds 
eficazmente el medio ambiente dependeri, en gran parte, 
del apoyo del publico y de la comprensi6n de los efectos
de las actividades de desarrollo sobre dichos recursos. LaMisi6n de AID/PanamA puede ayudar a generar la creaci6n 

do una "conciencia ambiental" a travds del desarrollo e 
implementaci6n de programas educacionales y de infor
maci6n para el pfiblico en general. 

8 



4. 	 ActuaLizar el inventario forestal y la evaluaci6n de la defo-
restaci6n en Panaml. La actualizaci6n necesita de la in-
formaci6n forestal de Panama y es esencial para el estable-
cimiento de programas realistas para la protecci6n a corto 
plazo y para el manejo y utilizaci6n de los recursos fores-
tales. Revisar el estado de los recursos forestales de Pana-
md y la tasa corriente de deforestaci6n; dicho estudio 
deberl basarse en el andlisis interpretativo de imdgenes 
por sat6lite y fotograffas a6reas convencionales, con 

nfasis en la verificaci6n de campo. Deber~in obtenerse 
datos detallados sobre los bosques que tienen importan
cia comercial actual o potencial. tales como los de cativo, 
mangle u orey. Deben prepararse mapas acuciosos de los 
bosques restantes y resumir los datos estadisticos de 
acuerdo al marco de desarrollo nacional usado por el 
MIPPE. Este estudio debt realizarse en colaboraci6n con 
RENARE y con IGN; deberd ser supervisado por un ec6lo-
go especialista en bosqucs tropicales. 

5. 	 Dar una nueva direcci6n a las actividades de colonizaci6n, 
o asentamientos, cambiando los mdtodos tradicionales de 
rala y quema por el uso racional de las Areas forestales se-
gutn sus posibilidades reales. Apoyar un proyecto piloto 
de colonizaci6n forestal de cinco ahios, basado en el con-
cepto de "granjas forestales". La colonizaci6n forestal 
estaria basada en el manejo de los recursos naturales para 
mantener el rendimiento del bosque; la producci6n fores-
tal seria administrada por familias de olonos y seria a la 
vez de propiedad individual o cooperativa. Este proyecto 
deberA estar situado en bosques virgenes del tipo tropical 
himedo en las tierris bajas del AtlAntico, donde la acumu

laci6n natural de bosques es alta y la renovaci6n ripida. 
La selecci6n del area y el desarrollo de los planes de colo
nizaci6n debern basarse en un inventario forestal detalla
do, la clasificaci6n de la capacidad de la tierra y planes de 
manejo forestal. Este proyecto requerira asistencia t6cni
ca en manejo de bosques trdpicales, silvicultura, sociologfa 
y desarrollo rural integrado. Este proyecto piloto podria 
convertirse en un modelo para el uso racional de la tierra 
por los colonos, que actualmente emplean los m6todos 
tradicionales de )a agricultura de tala y quema. 

6. 	 Apoyar programas especificos que promu'van la utiliza
ci6n de los recursos acuiticos de Panama. Incrementar la 
capacidad local de generaci6n de empleos y la oiganiza
ci6n de un sistema local de producci6n. La Misi6n de 
AID/PanamS puede proporcionar asistencia tdcnica en la 
producci6n y procesamiento de tecnologia, mecanismos 
de crddito y los canales de mercadeo necesarios para ]os 
siguientes proyectos: 

Un proyecto piloto para identificar mercados alterna
tivos y determinar la factibilidad econ6mica de los 
recursos sub-utilizados y no utilizados tales como, 
cabezas de camarones y peces atrapados en redes 
camaroneras; 

Participaci6n continuada en proyectos de estanques 
de agua dulce en pequefia escala con un examen m.s 
profundo de las implicaciones ambientales de la intro
ducci6n de nuevas especies. 
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I 
Condiciones y Tendencias Generales del 
Medio Ambiente y de la Economia 

A. 	 Resumen 

La Repixblica de PanamA estA situada en el extremo sur-
oriental de la Amdrica Central y su superficie total abarca 
un Area de 75,616 kil6metros cuadrados. Constituye la 
parte mis angosta y baja del istmo que une a Norte y Sur 
Amtrica. Panama limita con Costa Rica al occidente; con 
Colombia al oriente, con el Mar Caribe al Norte y con el 
Oc~ano Pacifico al Sur (Ilustraci6n 1). El pals esti divi-
dido mis o menos en su punto medio, por el Cana2 -lePa-
namn que atraviesa el istmo y conecta al Ociano Atlintico 
o Mar Caribe con el Ocdano Pacifico. 

La angosta franja que constituye Panama estd dividida de 
oeste a este por una serie de cordilleras y sierras litorales. 
Estas sierras que alcanzan una elevaci6n maxima de 3475 
metros (Volcin Baria) cerca de la frontera con Costa Rica, 
crean tipos de clima especiales para el Pacifico y AtlAntico 
y una diversidad iznica de condiciones ecol6gicas, expresa-
das en diferentes zonas de vida. El clima es templado tro
pical, excepto por las condiciones mks frescas prevalecien-
tes en las tierras altas occidentales y orientales. Las 
diferencias climiticas se atribuyen principalmente a las 
diferencias en los niveles de precipitaci6n, mis que a la 
temperatura. La precipitaci6n pluvial por regi6n puede 
variar de menos de 50 pulgadas a 200 o mis pulgadas, por 
aflo. La diferencia en la precipitaci6n crea a su vez gran-
des diferencias entre la estaci6n iluviosa y seca. La esta-
ci6n lluviosa comprende normalmente de siete a nueve 
meses, comenzando en Abril y terminando en Diciembre. 
Las precipitaciones pluviales anuales mayores se dan prin-
cipalmente en tres Areas: 

(1) 	 La planicie litoral del Caribe, al oeste de Col6n hasta 
el rio Calov6bora; 

(2) 	 El Area del Pacifico que se extiende a Io largo de las 
Cordilleras Central y Occidental; y 

(3) 	 Una pequefia Area situada en la Serrania de San BIas. 

En contraste con estas areas, Iaparte oriental de IaPenin
sula de Azuero a lo largo de la Bahia de Parita (Las Tablas, 
Chitr6 y Los Santos), esti sufiendo severas sequfas y pre
senta sefliales de desertificaci6n. 

Los principales recursos naturales renovables del pais es
tin constituidos por sus limitados pero ricos suelos, que se 
encuentran en su mayorfa en Chiriqui, Changuinola, Che
po y las tierras bajas de Chucunaque, al este del golfos de 
San Miguel; sus extensos bosques tropicales, que abarcan 
unas 300 especies diferentes de irboles, potencialmente 
comerciales; las vertientes de las tierras altas de las Cordi
leras que tienen gran potencial para generar energia hidro
el6ctrica, y el extenso litoral (490 mias en el Atlintico y 
870 millas en el Pacifico) y los recursos acuiticos asocia
dos, que representan una importante fuente de alimentos 
para el consumo doraistico y para la exportaci6n. 

B. 	 Condiciones Ambientales 

Las caracteristicas fisicas y biol6gicas de Panama se com
pwonden mejor en el contexto de sus difrcrentes zonas de 
vida vegetal. (Ilustraci6n 2). Este sisrema de Zonas de 
Vida desarrollado por Holdridge, ha sido extensamente 
usado a travis de la Amdrica tropical y proporciona un 
medio (itil para mostrar la diversi~ad y complejidad de 
las condiciones locales del medio ambiente. Ampliamente 
interpretadas, estas zonas de Vida vogetal pueden clasifi
carse en cuatro categorfas: 

1. 	 Bosques Pluviales y Tropicales 

2. 	 Tierras Altas Boscosas y Estribaciones Vecinas 

3. 	 Sabanas Altas y Tierras Bajas 

4. 	 Manglares del Litoral y Tierras Bajas de Marea 

Debido a las demandas del desarrollo, Ia base de los recur
sos de PanamA esti siendo presionada en forna creciente. 

am~ otW pA 4 0 ~ c
 
13 



Uno de los problemas mis serios es la deforestaci6n de los 
bosques tropicales del pats. La tasa de su pdrdida o des-
trucci6n se estima entre 40,000 a 60,000 hectireas por
aflo. La mayor parte de la tala de bosques se estA Uevando 
a cabo en los bosques tropicales htmedos, en las tierras 
altas boscosas y monies de las provincias del Daridn, 
Col6n, Norte de Chiriquf y Veraguas. La extensa defo-
restaci6n amenaza con causar una grave pirdida de suelo 
en las ricas tierras agrfcolas no maneiadas correctamente, 
inundaciones y reducci6n de los recursos de agua para 
usos dom6sticos, industriales y comerciales. 

Una gran parte de la cubierta forestal en las sabanas altas 
y tierras bajas ha sido substituida por vegetaci6n secun
daria debido a la tala y quema repetida para rotaci6n 
agrfcola y pastoreo extensivo de ganado. Debido a los 
efectos a largo plazo de estas practicas, la capacidad de 
producci6n de la tierra estl siendo agotada rdpidamente 
en Areas tales como la Penfnsula de Azuero, Veraguas y
Col6n. 

Las zonas h~medas del litoral y los estuarios afectados 
por las marcas de Panama son enormemente ricos en vida 
marina y producen numerosas especies de peces, camaro
nes y manscos de valor comercial. Los usos conflictivos 
de la tierra en estas Areas frigiles, representan graves ries-
gos para su funcionamiento biol6gico continuo asi como 
para la productividad de los sistemas ecol6gicos de apoyo 
para estas ,reas. La protecci6n y conservaci6n de los 
bosques de mangle es de particular importancia. 

C. 	 Condiciones Demogrificas, Sociales y Econ6micas 

En 1978, la poblaci6n de Panama se estim6 en 1.8 millo-
nes de habitantes. Aunque las estimaciones preliminares
del Censo de Poblaci6n en 1980, todavfa no se han hecho 
ptiblicas, se cree que la poblaci6n actual es de algo menos 
de 2.0 millones de habitantes. lHist6ricamente la tasa de 
crecimiento de poblaci6n dc Panama (promedio) entre 
1930-1970, ha sido de un 2.8 por ciento. Este alto por-
centaje ha dado como resultado que la poblaci6n del pais 
se haya duplicado desde 1945 (Fox y Huguet). 

La distribuci6n geogrAfica de la poblaci6n de Panama 
esta mds o menos dividida en partes iguales entre las Areas 
rurales y urbanas. La poblaci6n total de las nueve Areas 
urbanas del pats (5,000 o mAs habitantes) era de 738,680
lo cual representa un 51.7 por ciento del total nacional. 
En 1970, de estas Areas urbanas, solo tres tenfan mAs de 
25,000 habitantes: Ciudad de Panama (520,000, Col6n 
(103,000) y David (41,000). La predominancia del Area 
metropoiitana es evidente con las ciudades de Panama y
Col6n, a cada extremo del Canal. Sin embargo, debe 
notarse que David, Santiago y Chitrd-Los Santos, juegan
papeles de importancia vital como centros econ6micos 
regionales, en sus respectivas Areas geogrificas. El ripido
crecimiento de la regi6n metropolitana en las d6cadas del 
SO y 60 y los primeros afios de 1970, se atribuye en parte 
a la emigraci6n de la Regi6n Central y en particular de la 
Peninsula de Azuero. 

La estabilidad de'empleo, acceso a oportunidades sociales 
y culturales, ademds de los marcados contrastes entre los 
nivelcs de vida urbanos y rurales junto con el deterioro del
medio ambiente en la base de los recursos na.turales de laRegi6n Central, han formado un complejo conjunto de 

factores de "estira y encoge", que han cambiado dramA
ticamente el escenario social y econ6mico de Panama. 
Los suelios materiales de los emigrantes de las Areas rura
les a las urbanas, han sufrido serios contratiempos desde 
mediados de la ddcada del 70. La economfa nacional su
fre severamente dehido al desempleo y sub-empleo urbanb 
(35 %) y por una economfa rural estancada. La recupeia
ci6n ha sido iruy diffcil debido a las altas tasas de interis,
la carp de grandes deudas extemas, I&desconfianza gene
ral del sector privado y I&renuencia a efectuar nuevas in. 
versiones. 

D. 	 Estrategias y Planes de Desarrollo Nacional y Regional 

En 	un intento por combatir las condiciones econ6micas y
sociales prevalecientes en Panamid, el GDP inici6 un pro. 
grama general de desarroUo a mediados de los ahios 70, 
titulado Plan Nacional de Desarroilo 1976-1980. La con
tinuaci6n del mismo, que se estA formulando en estos 
momentos, se titula La Estrategia Nacional para el Desa
rrollo Regional 1980-1990. Los objetivos principales de 
estos planes nacionales son: 

(1) 	 Acelerar el desarollo econ6mico y mejorar la distri
buci6n de los beneficios econ6micos. 

(2) 	 Reducir la dependencia del exterior y la vulnerabili
dad de las fluctuaciones econ6micas intemacionales; 

(3) 	 Diversificar la economfa panamefia y aumentar el 
nivel de empleo; 

(4) 	 Mejorar la capacidad de las instituciones del sector 
p~blico; 

(5) 	Lograr la participaci6n pfblica en la toma de decisio
nes; 

(6) 	 Mejorar el nivel de vida de los segmentos menos favo
recidos de la poblaci6n. 

1. 	 Estrategias de Desarrollo Nacional/Regional 

El logro de los objetivos de desarrollo del GDP estA unido 
a la adopci6n de una nueva estrategia nacional/regional 
que comprende dos elementos principales: 

Primero: El control del desequilibrio debido al Canal de 
Panama y la regi6n metropolitana, a fin de evi
tar la excesiva concentraci6n de inversiones 
pfilLicas y privadas y los beneficios econ6micos 
que hist6ricamente se han acumulado en estas 
Areas con efectos perjudiciales para el resto del 
pats. 

Segundo: 	 la economfa Panamefia debe ,diversificarse y
modificarse de manera quo produzca los servi
cios y productos necesarios para satisfacer las 
demandas del mercado interno del pats y disua
dir al uso de productos importados, promovien
do a la vez, la producci6n agricola e industrial 
con fines de exportaci6n. 

2. 	 Propranus y Planes de Desarroilo 
Las acciones completas del GDP para implantar sus politi
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cas econ6micas nacionales estdn comprendidas en una se-
ie de planes de desarrollo preparados para las cuatro re-

giones panamefias de planificaci6n: Oriental, Metropolitana, Central y Occidental (llustraci6n 3). 

Los 	 principales elementos de desarrollo de los planes re-gionales, resumidos por regi6n, se presentan a continua-
ci6n: 

Riegi6n Oriental 

a) Prolongaci6n de la carretera Panamericana hasta ]a fron-
tera con Colombia; 

b) Construcci6n de una red de carreteras regionales/localcs 
para conectar a Garachind, Boca de Sibalo y La Palma, 
con la Carretera Panamericana; 

c) 	 Establecimiento de tres Areas para uso agricola intensivo; 

d) 	 SanExplotaci6nBias y la Serrania de Maje;de los recursos forestales en la Serranfa de 

e) 	 DesarrolloBias; de un nuevo centro turistico en el Golfo de San 

f) 	 Programar un Parque Nacional a lo largo de la Frontera 
con Colombia. 


Regi6n Metropolitana 


a) Construcci6n de 
una 	 nueva carretera de Penonom6 a Co-
16n 	 y una conecci6n directa entre La Chorrera y la nuevacarretera, para integrar mejor a los tres centros regionales:
Ciudad de Panam', Col6n y La Chorrera; 

b) 	 Construcci6n de caminos de acceso para una 	mejor inte-
graci6n a lo largo de la Costa Atlintica, desde Col6n a 
Nuevo Chagres y Miguel de ]a Borda; y desde Col6n a 
Portobelo y Santa Isabel; 

c) 	 Construcci6n de un carnino dc acceso paralelo a la Bahfa 
de Panamdi, desde Chepo a Chimhn; 

d) 	 Protecci6n de la cuenca del Canal de Panamd mediante lareforestaci6n y el establecimiento de parques nacionales;
 

e) Establecimiento 
 de deas de uso agrfcola intensivo en la
vecindad de Chepo;
 

f) Desarrollo de 
 u nuevo centro turfstico en el Golfo de 

San Miguel. 

Regi6n Central 

a) Mejoras en la estructura urbana de Chitrd-Los Santos, ta
les como un parque industrial, terminal de transportes, 
etc.; 

b) Protecci6n de los recursos hidrol6gicos (reforestaci6n y 
parques nacionales) cerca de Tonosf; 

c) 	 Reforestaci6n intensa de un Area en forma de arco. exten-didndose desde el Rio Catd en la Costa hasta Las Palmas,
Cafia.as y Calobre; y 

d) Construcci6n y/o mejoramiento de los cami.nos rurales de 

acceso, para una mejor integraci6n econ6mica y social de 
la regi6n. 

Regi6n Occidental 

a) Desarrollo de una terminal regional de transportes y ampliaci6n del complejo del parque industrial en David; 

b) Ampliaci6n de los servicios urbanos de David; 

c) Construcci6n y operaci6n de la mina de cobre de CerroColorado y de los servicios e instalaciones asociadas; y 

d) 	 Desarrollo del potencial hidroeldctrico en las nacientes de
los rios Teribe y Changuinola. 

E. 	 La Agriultura y La Economia 

A mediados de 1970 lacasi 	 una producci6n agrfcola constituiaquinta parte del Producto Nacional Bruto, em
pleaba mis 	o menos el 30%de la fuerza laboral y generaba
casi ]a mitad de las exportaciones del pals. Muchas industrias de las mas importantes del pals y las operaciones eco

n6micas y comerciales dependfan directamente del procesamiento y mercadeo de los productos agricolas. La pro
ducci6n de alimentos y de fibra es una de las actividades 
econ6micas mds importantes del pals y las operaciones
economicas y comerciales dependfan directamente del
procesamiento y mercadeo de los productos agrfcolas. La
producci6n de alimentos y de fibra es una de las activida
des 	econ6micas mds importantes del pals y se ha previstoque continuarA sidndolo en el futuro. Las md1s importan
tes exportaciones ;agricolas de 1977 (de acuerdo a informaci6n obtenida del Banco Mundial) fueron: bananos 
(S66.5 millones); azcar (S21.9 millones); caf (5.5 mi-
Hones); cacao (S2.1 millones) y came de res (1i.5 millo
nes). Estos productos, afladidos a la exportaci6n de cama
rones (S30 millones) y ha-i.-a de pescado ($10.5 millones), constituyeron aproximada.nente el 80 %del total de 
las exportaciones nacionales. 

Vista parcial del Valle de Cerro Punta al oeate del VolcdnBare, Provincia de Chiriqui Loa suelos de eate lugar, asi como
foo del Valle de Boquete en aa faldas orientales del Barti son 
de origen de ceniza volednica reciente, y conetituyen dos de la.tterra. alta mo agrfcolamente productiua. del pas. 
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Las cosechas de use local dom6sticas, al igual que las de 
desde 1960 se han visto afectadas negativa-exportaci6n, 

serie de factores que incluyen incertidum-mente por una 
bre poitica y econ6mica, sequias y negligencia par parte 

del Minvlterio de Agricultura (MIDA). Desde principios. 
de 1970 el crddito otorgado, Ir asistencia tdcnica y otros 
servicios que presta el MIDA han sido canalizados princi-
palmente hacia comunidades agricolas autorizadas par el 
gobierno, Uamadas "asentamientos". Un estudio reciente 
del Banco Mundial identifica otra raz6n, par ejemplo: 
creciente escasez de tierras agricolas accesibles, particular-
mente las tierras del lado del Pacffico, que hist6ricamente 
han soportado la mayor pate de la expansi6n agricola de 
PanamAt. No s6lo se estA alcanzando rapidamente el Ilmi-

te de la frontera agricola sine tambian la degradaci6n de 

las tierras ya desarrolladas par razones de sobre-uso e igno-
rancia de los principios de conservaci6n del suelo y agua 

(AID, 1979), estin contribuyendo a reducir los potencia-
les existentes. Un indicador de este fen6meno general es 
que las tierras de cosecha declinaron en la ddcada de 1960-
1970, mientras que las tierras de pastoreo aumentaron. 

Con la ayuda de las instituciones internacionales de prds-
tamo y con crdditos a corto plazo, otorgados par bancos 
privados, el Gobierno de Panamd triplic6 la disponibilidad 

de crdditos agricolas durante el periodo de 1968-1975. 
Desafortunadamente, la mayor parte de este crddito no ha 
sido controlado ni se ha encaminado a fomentar una ma
yor produc.16n de acuerdo al uso apropiado de la tierra. 
Par ejei-nxo: del total del crudito agricola de 1977, que 
fue mrAs de S160 millones de d6lares (casi el 50%del valor 
de la producci6n azrfcola de ese afio), el 40%se invirti6 en 
ganaderia. Es obvio que una gran parte de ese crddito fue 
utilizado. directa o indirectamente, para el financiamiento 
de la deforestacion de tierras protectoras o de producci6n. 
En el futuro, estas Areas marginales de tierras de pastoreo, 
contribuirAn a aurnentar las 1,200,000 hect6reas de tierras 
degradadas y erosionadas ya existentes en el pals. 

La mayor pare del crddito agricoa oficial es proporciona-
do a travis del Banco de DesarroUo Agropecuario (BDA). 
Desde 1973 gran parte del prdstamo del BDA ha sido 
invertido en las operaciones agrfcolas de los "asentamien-
tos". Sin embargo, muchos de estos prdstamos cayeron 
en mora debido a la ineficiencia y mala administraci6n 
de los asentamientos. Aparentemente no existe falta de 
fondos para prdstamos agropecuarios debido a la ayuda 
externa del BID, IBRD y AID, y de fondos proporciona-
dos par la banca privada. Sinembargo, es la distribuci6n 
del crddito y la "direcci6n", lo que todavia es un proble-
ma, especialmente para los pequefios agricultores que no 

pueden ofrecer titulos de propiedad coma colaterales o 

para quienes el crddito no es atractivo bajo las condicio-
nes actualas de pr6stamo. 

F. Ganado y Pastoreo 

La mayorfa de las 1,120,000 hectireas de tierras de pas-
toreo estAn localizadas a lo largo de las laderas del Pacifi-
co, al sur de la Divisibn Continental, en donde estA con-
centrada la mayora de la poblaci6n rural. La mayor parte 
de los pastos (80 a 85 % ) son del tipa "faragua", Hypar

rhenia rufa y se encuentran bajo extensas prActicas de 
manejo. Desde fines de 1940, las instituciones panamefias 
de crduito, algunas veces apoyadas par programas de asis-
tencia agrfcola internacionales o binacionales, han Presta
do dinero para fomentar la plantaci6n de "faragua" y la 

ampliaci6n de las tierras de pastoreo, generalmente sin re

gulaciones ni mecanismos de control, respecto a d6nde y 
c6mo van a regirse los carnbios del usa de la tierra. 

Bajo is pricticas agricolas actuales, el "colono" o agri

cultor de tala y quema, es el primero en penetrar a nuevas 
Areas. El tala y quema los bosques para obtener un sitio 

para sus siembras, frecuentemente usando un sistema mix
to de cultivos. La fertilidad de los suelos es rapidamente 

agotada par Is erosibn y oxidacibn de i materia orgnia, 
haciendo entonces que el colono se cambie a nuevas ireas. 
Generalmente siembra con pasta "faragua" el terreno an

tiguo y aventualmente vende la tierra (sin tltulo de propie
dad) a operadores de ganado. 

El pasta o zacate "faragua", debido a sus hfibitos naturales 
de crecimiento, es una graminea qua crece en manojos, se 
agrupa en forma de arbustos y se propaga par media de 

semi~la, en vez de hacerlo par "hijos" o estolones. Conse
cuentemente, aiin durante li estaci6n de Uuvia, un potrero 
con "faragua" presenta un 40-50%de terreno descubietco 
y estA constituido par una saerie de arbustos rodeados par 
huellas lodosas de ganado. Las superficies desnudas del 

terreno ocupan un alto porcentaje del total del Area de 
pasturp, debido al pastoreo excesivo, a ia quema, a la corn
pactaci6n del suelo y a Las caracteristicas de crecimiento 
del pasta "faragua". 

El pasta "faragua" tiene un bajo contenido de proteinas, 
:sta situaci6n se empeora durante i estacibn seca, cuando 
empieza a botar semilla y proteina, pues 6sta se encuentra 
contenida en la semilla. Ademhs, al comienzo de la esta
ci6n seca, este pasta pierde ripidamente su contenido de 
humedad y de buen sabor. 

Los principales animales de pastoreo en Panumi son el 
ganado vacuno de engorde y el lechero. Coma el ganado 
es menos Agil que las ovejas y las cabras y menos inclinado 
a subir laderas empinadas, tiene i tendencia de pastar pri
mero en las lianuras y las laderas moderadas y s6lo cuando 
el hambre lo obliga, sube a las laderas empinadas. La pen
diente mixima en que el ganado pastarA bajo circunstan
cias normales varia de acuerdo a diferentes factores, aun

que se estima (que 6sta varfa del 20 al 40% ). Sin embar
go, dadas las caracteristicas del pasta "faragua", el ganado 
tiende a sobrepasar ripidamente el disponible en las lade

ras moderadas, luego se ve forzado a pasar a las mis empi
nadas para evitar ia inanicibn durante ia estaci6n sera (seis 
meses o mis en algunas partes del pais). Las consecuentes 
huellas del ganado y las terrazas que se vin forriando, son 

par falta de cobertura vegetal que vuelve al terreno inesta
ble, resbaloso y sujeto a deslizamientos, ademis de la ero

sibn acelerada, son un fen6meno comfin. 

La mayoria de los esfuerzos de mejoramiento y manejo 
de pastas, incluyendo el Proyecto Piloto de Manejo de 
Cuencas del Canal, esthn dirigidos a cambiar el manejo 
tradicional de los potreros de "faragua" a esquemas de 

manejo nis intensiva, usando gramineas del tipo de as
tolones. Las principales especies de estos nuavos "pastos 
maravilla" son: 

- Pasta Tanner, Brachiariaradicans; 

Past signal, B. decumbens; 

- Pasta pangola, Digitariadecumbena; 
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La erosi6n acelerada en potreros sobrepastoreados, Provinciade Los Santos, Peninsula de Azuero. 

- Pasta estrella, Synodon plectostachy; 

fermarthria, Herrnarthria altisima;y 

Pasta alemdin, Echinacloa tolytachys. 

A pesar de que estas nuevas variedades de pastos son me-
nos susceptibles a [a erosi6n, generalmente mis "conservadores" del suelo, ademis de ofrecer el beneficio de con
centrar la misma cantidad de ganado en menos terreno,
existen algunas dudas sobze su aceptaci6n cultural y la disponibilidad de los requisitos tecnolbgicos que conllevan.
El costo es alto ($300/hectireas) y mantenimientosu esafn mAs riguroso. Queda en duda 1o "apropiada" queseria esta tecnologia en el contexto del pequefio agricul
tor. 

tit 

Parcela demostrativa de un pauto mejorado dcl gdinro Brachia
ria;por ser un pasto estolonulero y denso, es eficaz en el control de la erosi6n y de /a compactaci6n del euelo.
 

Tenencia de Tierran 

La situaci6n actual de la tenencia de las tierras es un serioobstAculo para el manejo y la conservacibn racional de los recursos naturales. Un gran porcentaje de las propiedades
rurales (estimado en un 50%:) carecen de titulos de pro

:2 

piedad. Las mejores tierras agricolas del pais o las menos 
cultivadas estin en las manos de unos pocos y/o poderososhacendados. El patr6n predominante es el de los pequetias agricultores de subsistencia. 

Los esfuerzos por la protecci6n de cuencas y la de conservaci6n de suelos, afectan a las tierras p blicas como a asprivadas y al interts p~tblico. Debido a su inadecuado Personal de Servicio Forestal e infraestructura, el cumpli
miento de tales esfuerzos es inoperable y/o ineficaz en
muchas ireas. La ocupaci6n de tI.rrenos baldios (con e!prop6sito de lograr titulos de propiedad) es una practica
comfin aprovechada y fomentada por motivos personaleso politicos, tanto en las tierras piblicas como en las privadas. La legislacibn actual, en general, favorece la ocupaci6n de tierras baldias y dificulta al Estado o al individuo,
el mantenimiento de tierras con cobertura vegetal "sin
 
mejorar".
 

Tradicionalmente, las tierras privadas no estin sujetas alcontrol del gobierno, aun si se trata de proteger al inter6spfiblico. Bajo las politicas existentes, la actitud de los
dueflos dificulta el exigir apropiado de las tierras.un usoLa expropiaci6n es muy poco usada en el manejo de losrecursos naturales. Las experienciasproyectos de manejo internacionales enen de cuencas, dirigidas hacia ponerprictica medidas correctivas del uso de la tierra por el
pequeflo agricultor, indican que para conseguir cambios 
en el uso de la tierra, incentivos econ6micos y/o fuertesmultas tendrin que implantaxse. 
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Asentamientos Humanos, Colonizacion 

y Desarrollo de Recursos 
A. RESUMEN 

El problema m.s critico de Panam~i respecto al media 
ambiente, tiene su origen en el proceso de lacolonizacibn 
sin control. Las candiciones sociales y culturales de Pana-
m est~sm Ilevanda a ladestruccirn a las grandes reservas 
de bosques tropicales hiimedos del pais. Las reservas de 
bosques tropicales est~in ubicadas a Ia largo de laregion 
litoral del Caribe, que consiste de las provincias de Colrn, 
Veraguas y Bocas del Toro y en Ia regibn oriental, que 

abarca lamitad oriental de la provincia de Panamal y toda 
la provincia del Darien. 

La colonizacibn est.i basada en el pastareo del ganado en 
grandes extensiones, par las campesinos del "interior", a 
sea de las planicies occidentales densamente pobladas del 
lado Pacifico del istma. Estos campesinos vienen de las 
provincias de Herrera, Los Santos y Chiriqui. El m~is 
dinamico de estos grupos de colonizadores campesinos es 
el de los Santeios, de laprovincia de Los Santos, en la 

Peninsula de Azuero (H-eckadon, 1979). 

Dos grupos importantes de problemas interrelacionados 
surgen de esta colonizacibn masiva de las fronteras par 
familias "interioranas". El primer conjunto de problenmas 
que fue identificado hace varios alias par Heckadon y 
Herrera (1972), basado las relaciones inter- tnicasest:A en 
de los campesinos del interior que trasplantan sus distin-
tos patrones culturales y sistemas de ganaderia, y los gru-
pos mino.,itarios tales coma los indios (Cuna, Guaymi, 
Bogot~ts) y los negros (Dar-ienitas y Costefias), que habitan 
en los bosques tropicales hizmedos del Daridn y del Caribe. 

El segundo conjunto de problemas comprende las serias 

limitaciones ecolbgicas y econbrnicas inherentes al siste

ma productivo del interior, que se basa en la agricultura 
de tala y quema (Heckadon, 1978). La ampliaci6n de las 
areas para ganaderia se van creanda mediante laexpansion 
horizontal dentro de Areas bascosas (de bosques tropicales 
hiimedos). Si cc.itinhian las tendencias actuales de conver
tir los bosques en tierras de pastareo, es rnuy probable que 
a fines de siglo'este recurso natural haya desaparecido en 
su mayor parte en el Istrno. 

Una de las causas mayores de la colonizacirn es el extensa 

programa de construccibn de caminos Ilevado a cabo por 
el Gobierno de Panama (GDP). Debido a que la polftica 
del GDP ester dirigida al mejaramniento del nivel de vida de 
las campesinos pobres, se est n abriendo caminos secunda
rios y terciarios para dar accesa a las areas boscosas no 
explotadas y fomentan la colanizaci6n. Las proyectos de 
futuras canstrucciones favorecen escencialhnente Ia aper
tura de caminas de penetraci6n dentro de estas treas no 

desarroLladas. 

En la actualidad, existe muy poca preocupaci6n par el de
terioro ambiental de Panama. Todavia existe la actitud de 
que los bosques tropicales son simbolo de sub.-desarrollo y 
que son recursos naturales que no proporcionan beneficios 
econ6micos al pals. Los aspectos de calidad amnbiental y 
Ia conservaci6n de los escasos recursos naturales, no son 
apoyados ni comprendidos par el pixblico en general Los 
planes nacionales de desarrollo reflejan esta actitud. 
La mayor parte de las estrategias de desarrollo est . enfo
cadas a laeducaci6n, produccibn de alimentas y a suplir 

las necesidades sociales de empleo. 
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B. COLONIZACION - SUS CAUSAS Y EFECTOS 

I. Causas de la Colonizaci6n 

Las causas sub-yacentes del proceso de colonizaci6n 
campesina son muy complejas. Como ha sefialado 
McKay (1971) la colonizaci6n es la otra cara de la 
moneda del xodo rural a los grandes centros urbanos 
de Panamd. Estos movimientos migratorios surgen de 
las profundas transformaciones expernmentadas par la 
sociedad agraria panamefia en el siglo XX. Ambos se 
deben al incremento en la penetraci6n de las institu-
ciones nacionales en el campo (salud, educaci6n, etc.) 
y la formaci6n de un mercado interno, especialmente 
para came de res (Heckadon, 1979). 

La revoluci6n demogr.fica que ha tenido lugar en el 
interior desde los afios veinte, ha sido otro factor
contribuyente a la migraci6n, debido a que la pobla,
ci6n ha tendido a duplicarse cada veinte arios. Este 
incremento de la densidad de la poblaci6n ha signifi-
cado el aumento de las presiones sobre los recursos 
naturales, que a su vez han ilevado a la disminuci6n 
de la base de los recursos naturales. El deterioro de 
los recursos en Las regiones Central y Occidental de 
Panama, ha sucedido en combinaci6n con una estruc-
tura agraria desigual, que tambi~n ha contribuido co-
mo un factor de expulsi6n. 

El proceso contempordneo de asentamientos y coloni-
zaci6n es en gran parte un fen6meno que comenz6 a 
acelerarse despu~s de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando la economia panamefia basada en el comercio, 
comenz6 a declinar marcadamente despu~s de afios 
de gran prosperidad. Los campesinos del interior 
(interioranos) comenz~aron a colonizar las regiones 
Mciiiopolitana y Oriental, en los, primeros afios de la 
ddcada de 1960, y ,l Area litoral del Caribe a partir de 
1970 (McKay, 1975). El dxodo de la poblaci6n del 
Area rural tradicior,.a situada en el Centro de PanamA 
ha sido particular.nente fuerte en la provincia de Los 
Santos, que perdi6 el 30%de su poblaci6n entre 1940 
y 1960 (C.G.R. 1965). 

Hay una nueva prdctica relacionada con la coloniza
ci6n que incluye la venta de tierras recientemente 
abiertas. Una clase particular de campesinos lamados 
"rastrojeros" son los primeros en penetrar a las Areas 
boscosas no colonizadas o parcialmente colonizadas,
cercando grandes extensiones de terreno. Una vez 
que los rboles han sido talados, los "rastrojeros" 
venden las tierras a los emigrantes que legan despuds. 
Han sido descritos como "campesinos tradicionales" 
s6lo bajo el sentido de que emplean ticnicas rudimen-
taias de subsistencia, pues su actitud con respecto a 
la tiena es de que 6sta es una mercancfa que se puede
adquirir barata y venderse inmediatamente despuds. 
Esta nueva forma de conducta no existia en el cam
pesinado de hace una d~cada. (Heckadon; 1979). 

2. Frentes Criticos'de Colonizaci6n 

Uno de los principales problemas para el medio am-
biente, lo constituye la expansi6n del frente ganade-
ro y la rapidez con que las Areas de bosques tropica-
les estan siendo colonizadas, con las consiguientes
demandas humanas y animales sobre estos ecosiste-

mas forestales. 

En el caso del distrito de Tonosf, entre 1950 y 1970 
se coloniL6 un Area de 1,300 Km 2 . Durante este perfodo de veinte aios la poblaci6n aument6 de 4,000 a 
mis de 10,000 habitantes (aumento del 12 %) mien., 
tras que el n~imero de cabezas de ganado aument6 de 
12,000 a 65,000 (aumento del 442%). La regla gene
ral es que se necesita una hectdrea de potrero empas
tado para el mantenimiento de una cabeza de ganado.
En P 50 el pats tenia 570,000 hectAreas de tierras 
de pastoreo (C.G.R. 1975). En 1970 la cantidad de 
ganado aument6 a 1.2 millones mientras que las tie
rras de pastoreo a 1.1 millones de hectdreas (C.G.R. 
1957). 

Secci6n Oriental del Caribe 

Una de las Areas de bosques tropicales mds seriamente 
amenazadas, es la del sector oriental de la provincia
de Col6n, conocida como "La Costa de Arriba". Esta 
Area comprende los distritos de Portobelo y Santa Isa
bel. La colonizaci6n se estA extendiendo rApidamen
te a este sector, particularmente en el Area de Porto
belo. Esto se debe, en gran parte, a la construcci6n a 
principios de la d~cada del ahio 1970, de un camino 
litoral que une a la ciudad de Col6n con la antigua 
ciudad espahiola de Portobelo. El camino ha facilita
do la penetraci6n a esta Area de campesinos interio
ranos, en su mayoria de Los Santos. Muchas perso
nas tuvierun que abandonar el distrito de Tonosi, en 
la provincia de Los Santos, debido a que los bosques 
de las tierras bajas han sido destruidos y transforma
dos en tierras de pastoreo. Todavfa existen algunas
Areas boscosas en las regiones montahiosas de diffcil 
acceso. Sin embargo, estas tierras se han sub-dividido 
y serA s6lo cosa de pocos arios, antes de que se talen 
y destruyan esos bosques. Como una ilustraci6n de la 
intensidad del movimiento de colonizaci6n, un par
que forestal de 10,000 hectAreas creado en las cerca
nfas de Portobelo por el Instituto Panamefio de Tu
rismo (IPAT), para prop6sitos recreacionales, turfs
ticos y de conservaci6n, ha ido casi totalmente defo
restados y hoy dia el parque s6lo existe de nombre. 

Dentro del Area de "Costa de Arriba", s6lo el distrito 
de Santa Isabel no ha sido afectado por la coloniza
ci6n. Sin embargo, los 'planes de construcci6n del 
camino entre Portobelo, Nombre de Dios y Cuango,
convertirA esta grea -P vulnerable a las presiones de 
la colonizaci6n. Un proyecto de Reforma Agraria
del Ministerio de Ag-icultura .ya estA otorgando tie
eras a los colonos. Ademis, el Banco de Desarrollo 
Agropecuario estA otorgando crditos a los colonos 
par que puedan ampliar su ganaderia. 

Regi6n Occidental del Caribe 

La secci6n "Costa Abajo" estd formada por lo,; dis
tritos del Chagres y Santa Isabel. El distrito del 
Chagres ha sido casi totalmente deforestado y trans
formado en sabanas. S61o permanecen intactos dos 
pequeflos sectores boscosos. Una es una pequefia Area 
en la vecindad del Canal y otro, se extiende a lo largo 
del Rio Indio, donde la New Amsterdam Company
retiene unas 1,500 hectireas de bosques. La mayo
rfa de los colonos estin emigrando en un movirnien
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to en forma da tenaza. A lo largo de laCosta el fren
te de colonizaci6n se estA desplegando r~pidamente 
desde Rio Indio a Miguel de La Borda y CoclI del 
Norte, como resultado de un nuevo camino costeito 
qut estA siendo construido por el Gobierno, mientras 
que al Sur, el proceso de colonizaci6n esti penetran
do del lado del Pacifico a la Cordillera Central. Cien
tos de campesinos ya harn talado extensas extensiones 
de bosques a lo largo de lacabecera de la cuenca mdis 
inportante del Donoso (Rio CoclI del Norte). 

Este frente de colonizaci6n, que estA avanzando .obre 
la cordillera Central y rio abajo hacia laCosta del Ca
ribe del Donoso, ha sido posible por la infraestructura 
del proyecto de Coclesito, que es un proyecto de 
colonizaci6n dirigido y auspiciado por laGuardia Na
cional, cuyo prop6sito es lapromoci6n de asenta
mientos en laCosta Atlintica. El proyecto de Cocle-
sito estA compuesto en su mayoria por campesinos de 
laprovincia de Cocl&. En los 6iltimos dos meses, la 
Guardia Nacional termin6 de abir un sendero preli-
minar o brecha para lafuturz corstrucci6n de un ca-
mino entre Coclesito y Beldn. 

Regi6n Metropolitana 

Dentro de esta regi6n dos ireas han experimentado la 
deforestaci6n m1s seria debido al incremento de tie
rras para pawtoreo en forma extensa. La primera com
prende a las riberas de los lagos Gatin y Alajuela en la 
cuenca del Canal; y la segunda, larepresa del Bayano, 
que proporciona en,'rgia electrica. En ambas ireas la 
deforestaci6n ha sido muy extensa, aunque en el Area 
del Bayano la presencia de una Reservaci6n de Indios 
Cunas, alrededor de este lago de reci~n formaci6n, ha 
sido una barrera efectiva contra la expansi6n del fren
te ganadero pero ru ha impedido la tala excesiva y la 
deforestacin en Areas que se limpian para fines Agri
colas. 

Regi6n Oriental 

En la regibn Oriental de Panami la may,,t amenaza de 

las Areas de bosques tropicales es la construcci6n de la 
carretera Interamericana, que sirve como ruta princi-
pal de penetraci6n para los colonizadores de la cabe
cera del Rio Bayano y la regibn misma del Darien. A 
lo largo del corredor de la carretera de Cafiitas, de 
Chepo a Santa Fe, en la provincia del Dari6n, se en-
cuentran grandes extensiones de bosques talados y 
quemados. Los campesinos emigrantes estAn si-
guiendo las huellas o senderos del equipo de construc-
ci6n de la carretera. Aparentemente la mayoria de 
estas familias son Santefias o Herreranas, gente de la 
Penisula de Azuero. En el caso de los "Santeflos", 
parece ser que las familias estin Ilegando de frentes 
previos de colonizaciones que ahora estin expulsan-
do a I&poblaci6n. Algunas de estas famnilias ya han 
participado en dos y hasta tres frentes de coloniza 
ci6n a 1a largo de la ruta. Las fanilias han vendido 
sus propiedades en los viejos frentes, esperando ad-
quirir mayores extensiones de tierra con el dinero 
obtenido. Los nifios de la frontera muestran las 
seaiales del enorme sacrificio y las duras condiciones 
del frente reci6n establecido; la mayoria stin desnu
tridos, algo amnarillentos y delgados. 

La Carretera Interamericana liegando a In Palma, Provincia 
del Dariin. Notese: a pesar de tener menos de dos afios de 
construida la carretera en este punto, la deforestaci6p que ha 
ocurridoa cada lado de la carretera es significativa. En algunos 
casos se estd dejando una cortina de bosque intacto, para que 
no se observe el desmonte deade la via. 

;7W 

Los resultados de la tumba y quema de los boaques, cerca 

Canglon en el Darin. 

3. Pequefios Agricultores y la Colonizaci6n 

Un documento de Evaluaci6n del Sector Agropecua
rio (AID, 1969) identifica la situacibn de los peque
fios agricultores como uno de los problemas socio
econbmicos mds criticos, sino el peor, del pais. Se ha 
estimado que el 89 %de lapoblaci6n rural de Panamd 
estA viviendo bajo condiciones de pobreza, con una 
entrada anual per cApita de $304 d6lares o menos. 
Ademis, un poco mis del 16 % de la poblaci6n rural 
fue clasificada como viviendo en condiciones de "ex
trema pobreza", con un ingreso anual de $160 d6la
res o menos. La distribuci6n geogrAfica de la pobreza 
es~. directamente relacionada con la extrema degra
daci6n de la base de recursos, por lo tanto estA con
centrada en laprovincia de Veraguas, PanamA, Chiri
quf y Col6n. La mis alta incidencia de "extrema p,
breza" se encuentra en la provincia de Veraguas, con 
el 61 %de su poblaci6n clasificada dentro de la cate
goria de extremadamente pobre. 
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nes rurales y urbanas, colonizaci6n espontinea, de
forestaci6n do tierras costeias marginales y degrada
ci6n de los recursos naturales (particularrnente agua, 
suelos, bosques y fauna silvestre). 

El uso in.-propiadio de la tierra que so r-fleja en la
degradaci6n de I2s tierras agricolas y de ptstoreo a lo 
largo.de todo Panaml occidental y las nuevas fronte
ras agrlcolas (Dari6n, Col6n, etc.), es generalmente 
una expresi6n de la so: -e explotaci6n de las tierras 

. ."....... .. Ii marginales y la excesiva presi6n sobre los recursos de 
las mismas. 

Para entender mejor las razones por las cuales la cria 
de ganado en grandes extensiones no puede propor
cionar a los campesinos una base s6lida para el desa
rrollo econ6mico, es necesario examinar el sistemaL4 extensi6n de Ids maie de la pobrvza rural;d.lae Ice provin- general de producci6n de los campesinos. De acuerdocias centrales hacia "la frontero agrwcola"; [a choza de una a Heekadon (1980), los campesinos del interior de(amiliade colonos en el raridn. Panama, como por ejemplo de los Santeflos, ganan 
su vida de una ?gricultura mixta de subsistencia (agri-De acuerdo a varios estudios realizados por el Gobier- cultura de tala y quema) y de la ganaderfa. La primeno de Panamd y por otras instituciones bilaterales e ra les proporciona sus alimentos bdsicos: arro:, maizinternacionales, la mayoria de la poblaci6n rural po- y frijoles. Por otro lado, la cria de ganado les facilitabre estl dedicada a la agricultura de subsistencia, no el dinero necesario para comprar los productos y serposee titulo legal de propiedad de la tierra que traba- vicios que hoy en dia el campesino considera indisja, no recibe crddito institucional o asistencia tdcnica pensables. A la par que el sistema tecnol6gico de losy utiliza mdtodos muy rudimentarios de producci6n. campesinos se ha desarrolado muy lentamente, lasEl grado de analfabetismo es casi del 50%, las condi- condiciones socio-econ6micas bajo las cuales operaciones de salud y vivienda son de mala calidad y sufre han cambiado radicalmente en la Wtima d~cada.

de un alto grado de desnutrici6n. El patron rotativo
de agricultura, muchas veces asociado con el uso de El campesino en su pequefia propiedad fronteriza relas extensas tierras de pastoreo, es comtin particular- ponde a estas nuevas condiciones con la expansi6nmente en las provincias del Darien y de la Peninsula simultinea de sus actividades comerciales y de subsisde Azuero. Ciertos grupos culturales, tales como los tencia, lo que causa un ripido deterioro de la capaci-Santefios, del ,rea de la Peninsula de Azuero, espe- dad productiva de los recursos naturales a su alcancecialmente de los alrededores de Chitrd y Los Santos, y en particular, de los suelos. Cuando los suelos enson conocidos por sus patrones extremadamente des- las dreas limpias de bosques tropicales se ha desgastatructivos en el uso de la tierra (utilizan la agricultura do, 6stos no pueden seguir produciendo los alhnentosde tala y quema) y muestran un menosprecio casi b~sicos de los cuales depende el campesino. Una veztotal por el valor de los .irboles y la cubierta vegetal. que la agricultura de subsistencia tipo "roza" (talaEste complejo de pequefio y pobre agricultor rural y quema) ya no es posible, los cambios cualitativoses la fuente directa de muchos problemas, emigracio- comienzan a afectar en forma adversa a la organiza-

Mucho de to que es el crecimiento urbano descontroladoy ain planiffcaci6nde la Ciudadde Panamd, omW parmediadel establecimiento de barrios de emergencia. Muchos de estos tienen su origen en la inmigraei6n rumlurbana causada 
por la pobreza rural. 
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ci6n social de las familias. La crisis agricola tiene "un I
 
impacto directo en la nutrici6n y el empleo de la fa
milia campesina" - (H!ckadon, 1978). La ganaderia
 
debido a su baja productividad no puede compensar
 
sola la pdrdida de la agriculturc de subsistencia. El 

colapso de la agricultura de subsistencia en las regio
nes de colonizaci6n est, vinculado a la desnutrici6n
 
de los bosques tropicales hfimedos (Heckadon, 1978).
 
Cuando esto ocurre, comienza tambidn el colapso de
 
la sociedad campesina local, con la concentraci6n de
 
tierras en manos de un pequefio n~imero de propieta
rios y la aparici6n de una nueva clase de campesinos 

sin tierra. Poco despu~s comienza la emigraci6n del
 
Area. 

Existe una fuerte presi6n migratoria que va de las pro
vincias centrales hacia las tierras costefias. Los Sante
fios pobres continuar.in colonizando nuevas tierras en
 
busca de una existencia mejor, y seguirin introducien
do pasturas de "faragua" a lo largo de los frentes de 
colonizaci6n abiertos para ellos en el pais. Desafortu- 

nadamente, las fronteras agricolas secas estAn desapa
reciendo nipidamente y lo que les espera es un am
biente generalmente mds haimedo y hostil. Aqui los 
sistemas tradicionales de faragua encontrar.n menos 
6xito y el cambiar de cultivo a pasto, serdi aCin m.is 
r/pido. Las tradiciones y patrones de uso de la tierra . 
tendrIn que ser cambiados ripidamente, para cientos -, 

de familias campesiatas, si es que el deterioro ambien
tal y el sufrimiento humano se quieren evitar. Una pareja Cuna en las cercaniaa de Yaviza, en el Daridn. 

Baja estas adversas candiciones ambientales, en las dLa Carretera Interamericana, que ha aido abierta hasta Yavizo,aiaacnatsitr~ncamBfeunea(cmda eabida a contoetos inter-ftnicos rnas frecuentes, asi"eoro a 
zonas de vida hismedas, que ahora constituyen el No- presiones de acultumci6n mucho mdsfuertes sobre los nativos 
lumen de las tierras de Panami, los cultivos perma- del Daridn. 
nentes y la explotaci6n de los bosques representan sis
t.mas estables y duraderos, del uso de la tierra. En Aparte de facilitar las comunicaciones y reducir los 
otros casos, lo que se necesita es proteger as tierras costos de transporte, estos caminos acelerarin la pe
forestales, controlar la colonizacian espontdnea y netracibn de los colonizadores "interioranos" a los 
proporcionar alternativas de empleo para el campe- bosques tropicales hiamedos de las regiones del Da
sino pobre. ri6n y el Caribe. Esto los pondri en un estrecho con

las grupa s minritarias que viven en estas 
En adici6n a los problemas de degradaci6n y erosibn tacta con 

area bascoas.
del suelo, existe otro peligro, mayor al ampliar las 


Areas ganaderas, especialmente en la parte oriental de
 
Panamd. La aftosa se convertird en un peligro muy ,T--'r, '' .. .
 

' real e inminente si el "Tap6n del Darien", se abre - ": " " "
 
hacia Colombia. Las implicaciones ambientales de la , - "
 
aftosa se describen claramente en el Estudio de Im
pacto Ambiental hecho para la Carretera Interamer
 
ca~aa (U.S. Department of Transportation, 1976 y R.
 
Goodland, 1977). ' '
 

4. Relaciones Inter-E micn . 

Por s los los bosques tropicales h~medos de Panami - a;,
 
han estado habitados por grupos minoritarios tales
 
como los Indios y los Negros. Estos grupos se han ,_v
 
adaptado muy bien a su habitat. Por lo general sus 
formas de produccibn han sido ecol6gicamente sanas.
 
Dado el aislamiento fisico de sus habitats tradiciona
les, estos grupos minoritarios han permanecido un .
 
tanto fuera de a corriente social y econ6mica del . ,. " _:"
 
pas. Sin embargo, su aslar iento geogrifico y cultu
ral serfi roto por el extenso programa gubernamental
 
de construccibn de caminos, planificado para Is dca- Un asentamiento de indiog guaymi al margen del rio Luis,
 
da del ochenta. Veraguas.
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Tanto los indios como los Negros tienen patrones
culturale.- istintos a los de los campesinos interioranos. A1i1 ms, la forma en que los grupos minorita.rios usan la tierra es mis sana ecol6gicamente que lade los campesinos interioranos, cuyo principal inte-r~s es el de transplantar a los bosques huimedos tro-picales su sistema de ganaderfa extensiva. En los fu-turos conflictos que se suscitardin entre los grupos mi-noritarios que habitan los bosques y los campesinos
interioranas, el GDP favoreceri sin duda a los caxpe-sinos. 

El papel critico que jugari el Estado en favor de los,olonos interioranos y en detrimento de los grupos6tnicos con pricticas culturales y productivas diferen-tes, rue qrevisto hace varios ahios en una monografiabastante ignorada, publicada por lo que entonces
la Direcci6n era

General de Planificaci6n de la Presiden-cia. Los dos autores principales de este documento(Heckadon y Herrera) dicen: "A nivel nacional, loscolonos del interior pertenecen al grupo cultural queha sido politicamente dominante a trav~s de la histo-nia. Como parte del grupo cultural politicamentedominante, o mis probable es que asuman una acti-tud dominante hacia los otros grupos del drea, en el 
caxnpo cultural, econ6mico y politico ...". "... Consciente o nconscientemente, los programas del Estado
tienden a favorecer a aquellos grupos pertenecientes
a la Ilamada cultura nacional, Io cual perjudica los derechos de los otros grupos culturales. Cuando en momentos criticos se consideran los derechos de estos6ltimos grupos, el Gobierno parte de la premisa deque tendrin que eliminarse partes substanciales de acultura indigena, como si estos sistemas culturales nopudiesen ser I.ncorporados a los modelos existentes dedesarrollo econbmico. Por tanto, pocas veces coinciden los intereses de los indios con los de los otrosgrupos nacionales, en particular con los de aquellos

sectores que determinan la politica nacional". 

"Como un ejemplo, los colonos, aunque pertenezcan
a un grupo marginal de una clase social baja dentro de
Ia sociedad nacional dominante, estin conscientes deset parte de esa sociedad. Han desarrollado una con-
ciencia politica que les da la seguridad necesaria paratransformarse en un grupo de maspresi6n politica,
ripidamente que cualquier otro grupo cultural". 

Hoy dia, en la regi6n de la provincia de Col6n, en lassecciones de Costa Arriba y Costa Abajo, las comuni-dades locales negras, no saben que' actitud tomarcuando se encuentran frente a la penetraci6n de co-

lonos. Los costefios, que
rra o la rara vez han cercado la tiehan quemado para convertirla en potreros,sienten que pueden contar conno el apoyo de lasautoridades nacionales o de la provincia, cuando sur-
gen conflictos con 
 los colonos. Esta idea es en buenamedida real, puesto que la jerarquia de la GuardiaNacior.al esti compuesta por interioranos, entre, loscuales prevelace el concepto de que los grupos minori-tarios, como por ejemplo los Negros de la costa delCafibe, son perezosos y no verdaderos agricultores,
Este prejuicio contra los grupos culturales no interio-ranos, es compartido por el gobierno central. Para lamayorfa de los dirigentes 
del 

del Gobierno la "Conquista
Daridn" es algo mis que la imposici6n econ6micade la ganaderfa, es tambidn una conquista cultural. 

5. Construcci6n de Caminos 

El Gobierno de Panam- ha desarrollado un amplioprograma de construcci6n de una red de caminos primarios y secundarios en las Ireas mis pobladas delpais. Panam unoes de los paises mis avanzados deCentro Arn&i:a con respect o a su deinfraestructura 
acceso tcaminos y carreteras). Muchos de los problemas que todavia enfrenta el Gobierno de Panama eneste respecto, tienen que ver con la altamente desproporcionada concentraci6n de la poblaci6n, las activi
dades politicas, sociales y culturalestropolitana en la ciudad mede Panama y el corredor de Col6n, encontraste con las .reas rurales relativamente olvidadas. La porci6n rural del pafs en general, tiene unapoblaci6n ampliamente dispersa en un gran nfImerode asentalinentos pequefios con un nivel relativamen
te bajo de integraci6n fisica y econ6mica. Una notable excepci6n a esta regla es la integrada y medianamente progresiva provincia de Chiriquf. Esta situaci6n en las dreas rurales ha producido bajos ingresos,sub-empleo, emigraci6n del segmento mds productivo de la poblaci6n rural a centros urbanos y Area metropolitana y una dependencip en mdtodos de subsis
tencia y producci6n, bajos en ecnologia. 

W. 

. 
.... 

" 
. . 

La constru.cidn de un camno rural de accebo, de El Llano sobre la Carretera Interamericana 
a Cartha en las orillas del Golfo 
de San Blas. Para la construccidn de esta obra el MOP hizouna evaluacion ambiental que did como resultado que se estableciera un proyecto de coflervacidn de recursos naturales conlos indi'genas Cunas. El proyecto provee recursos para ayudaren la proteccion del drea afectada,en /a Comarcade San Blas. 

La columna vertebral del sistema vial en Panami es laCarretera Interamericana, que se extiende desde lafrontera con Costa Rica hasta la provincia de Daridn.
Al oeste del Canal, la Carretera esti pavimntada hasta ]a frontera, sin embargo, la mayor parte de ]a Carretera al deleste Canal tiene superficie de grava.En 1976, Ia red de caminos habia unido en forinaefectiva a la mayorfa de los centros urbanos mis importantes, con las zonas rurales de alta productivi
dad agricola. La construcci6n de caminos terciarios a pequefias comunidades rurales fuera de la via principal, no tue incluida en la red. Como comunidadfue dejada a que con sus propios medios construyeransus caminos de enlace. Generalmente, el resultado 
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tue un sendero creado par el trifico constante a pie 
y a caballo. Posteriormente, algunos de estos sende-
ros fueron ensanchados y nivelados para uso del tri-
fico motorizado durante la estaci6n seca. Debido a 
quc estos caminos no han sido provistos de un siste-
ma do drenaje y a que el suelo es fAcilmente erosio
nable, las huellas orodadas de los camiones hacon 
ls vecos do zanjas de drenaje y al hacerse mis pro
fundas, el camino toma la apariencia de una honda-
nada erosi'nada. El desarrollo de estas rutas tercia
rias goneralmente os una funci6n quo se deriva do la 
colonizaci6n rural espont~nea (sin direcci6n ni pla
nificaci6n). Los politicos, las funcionarios do Go-
bierno y otros on cuyas manos esti la tonja de deci
siones, generalmente responden a las presiones popu-
lares, on vez de a ur criteria t cnico-racional para el 
mojoramlento de caminos. 

.	 . .Todos 

Los 	caminoe rurole, cuando correctumente dieflados, con-
truidos y nantenidos,juegan un papel clave en el detarrollo 
ruraL Cuando no se toman Ice precaucionae ambientales, istos 
pueden ser fuentee de costos e impacto ambientales dsvata-
dorts. 

En un estudio de AID con el GDP (MOP) (AID Ru-
ral PP, 1978), hecho on 1976, se inventa'i6 un total 
do 7,774 Km. de caminos. Aproximadamente el 23 % 
ton/a superficie de grava, mientras quo el 45 %tenla 
superficie do tierra. De los caminos de tierra aproxi-
madamente el 65 %fueron considerados cn mala con
dici6n. 

Desde mediados de 1960 y on especial dede 1968, 
Is reas rurales han recibido una mayor atencibn par 
parte del gobierno. La polftica de desaraollo ha esta-
do dirigida primordialmente al mejoramiento del ni-
vel de los estindares de vida poUtica y econ6mica de 
Is naci6n. Claramente, una de ks limRitaciones mayo-
res para aumentar los ingresos de los pequeflos agri-
cultores y ha prestaci6n do servicios sociales, es Ia fal-
ta de caminos accesibles en todo tiempo, quo loven 
hach los mercados rurales y a contros de servicio. 
Los proyectos quo se contemplan pare los prbximos 
cinco afios a mis, a quo se encuentran en proceso de 
construccibn, son los siguientes: 

Regi6n Oriental 

1. Carretera Interamericana del Dariin, segmento Santa 
Fe-Yaviza; todavia bajo construcci6n. 

2. 	 Camino de Carti a Tupile (o de Llanos de Chepo) 
desde la Carretera Interamericana Norte a la costa de 
Is Comarca de San Bias; bajo construcci6n. 

3. 	 Camino de Santa Fe a La Palma y a Garachin6. 

Regi6n Metropolitana 

4. 	 Carrotera de Penonom6 a Colony, 

5. 	 Camino costanero este de Col6n a Cocl6 del Norte. 

RegiE'n Central 

6. 	 Caminos de penetracibn asociados con el proyecto 
do colonizacibn de Coclesito. 

7. 	 Carretera de Santiago-SonA-Tol. 

Regi6n Occidental 

8. 	 Carretera Gualaca-Changuinola, quo abre la provincia 
de Bocas del Toro. 

9. 	 Camino de Cerro Colorado. 

10. 	 Camino de penetraci6n desde Cerro Colorado al irea 
de Bisira (Laguna de Chiriqui). 

estos caminos (con la excepci6n de 7 y 9) so carac
terizan par ser tipicos caminos de penetracibn que abririn 
tiorras inoxploradas y kreas de bosques. Aunque todos es
tos caminos son potencialmente peligrosos, debido a quo 
pueden fomentar la colonizaci6n espontinea (on muchos 
casos on tierras marginales), la Carretera del Dari6n y lide 
Gualaca-Changuinola, son do especial preocupaci6n debi
do a los importantes recursos forestales, asociados con los 
caminos de uso do Ia tierra. Ninguna medida de precau
ci6n s esti tomando en estos proyectos bajo construcci6n 
(como en lo casos 1, 2, 5, 6, 9); tampoco existe indica
ci6n respecto al uso de las medidas necesarias para evitar 
el deterioro ambiental en los proyectos programados para 
iniciarse on al futuro cercano (casos 3, 4, 8, 10). Amn 
ms, actualmente no hay instituciones capacitadas pars 
controlar las preoiones de colonizacibn asociadas con pro
yectos de eata clue. 

C. 	 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE PANAMA 

El enfoque equitativo del desarrollo rural do Panami coin
cide con Is mayora de is politicas bilaterales o interna
cionales de aistencia, y generalmente cacompatbl6 con 
los mandatos legislativos de AID. 

La eatrategia global quo ha surgido para tratar con estas 
metas frecuentemente es contraproducente y esti on con
flicto con los principios ambientales/ecol6gicos del dese
rrollo. Una de Ins tres meth principales de est extrategia 
es Is de "incorporar las regiones interiores y especlalmente 
has ireas rurales mis atrasadu dentro do Is consento polf
tica, econ6mica y social do Is naci6n" (AID, 1969). La 
colonizac16n, al otorgamiento de titulos de propiedad y 
la prestaci6n de mejores infraestructuras (caminos, agua 
potable, electrificacibn, etc.) y de servicios sociales quo 
sucediendo on ire-u remaota, frecuentemente marginadas, 
no s6lo no benefician al poquefio agricultor sino quo per
miten dailos ambientales a mediano y largo plazo, de con
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secuencias serias para el pilblico general. Si esta "con-en 
quista" ocurre espontineamente, sin estudios adecuados, 
sin planificaci6n y control gubernamental sobre el uso de 
la tierra (como esta sucediendo en el Darien y en muchas 
partes de la vertiente Atklntica) los resultados serin desas-
trosos. La actual politica de desarroilo rural y agricola,
ambiciosa y noble en sus prop6sitcs, es ambientalmente 
peligrosa y econ6micamente contraproducente sobre ba-
ses de mediano y largo plazo. Para poder obtener buenos 
resultados las limitaciones ambientales y potenciales del 
desarrollo integrado deben de ser reconocidas e incorpo-
radas dentro de esta politica y en el proceso de planifi-
caci6n. 

En adici6n, un enfoque miope sobre el mejoramiento de 
la parcela o finca del pequefio agricultor conileva otros
peligros inherentes. La garantia de eficacia y solvencia 
econ6mica del sector agricola es de importancia critica 
para Panam., debido a sus problemas de balanza de pagos. 
Tambi~n, deben considerarse los usos potenciales del manejo de otros recursos no tradicionales (bosques, energia
hidroel~ctrica, pesca, etc.) en relaci6n a la politica de este 
sector agricola. Los '.ambios necesarios deberin hacerse 
en donde otros usos potenciales sean mejores que los que
la agricultura permite. El desarrollo ecol6gico debe ser el 
fundamento para la planificaci6n nacional y regional, y 
no s61o el pequefio agricultor y su terreno. 

Actualmente el Ministerio de Planificaci6n y Politica Eco-
nomica (MIPPE) y las politicas del Gobierno de Panami 
estLn promoviendo una amplia regionalizaci6n y un equi-
libria &-l dearo... socio-econ6mico del pais. Una idea 
err6nea comflnmente de:ivada de esta politica es que el 
"desarrollo" de las regiontes del interior debe de ir acom-

paflado de una infraestructura agricola y otras con. 
Aparentemente existe poca comprens16n por el hecho de 
que algunas regiones deben permanecer esencialmente 
"no desarrolladas". En ese estado serian de mayor pro
vecho al pais. Un buen ejemplo son las cuencas del Chan
guinola y Teribe que podrian ser mejor utilizadas para el 
desarrollo de energia hidroelactrica y a la vez protegidas 
contra la colonizaci6n y deforestaci6n. Tambi~n el desa
rrollo de grandes proyectos de ingenieria, tales como ca
rreteras, Cerro Colorado, el Canal interoceinico, el puerto
petrolero y las represas hidroel6ctricas, deben ser vistos y
evaluados en t6rminos de si contribuyen o inhiben la rea
lizaci6n de estas amplias metas de desarrollo ecol6gico y 
ambiental. 
Una de las principales limitaciones para definir el enfoque
ecol6gico en el desarrollo, es la falta de conocimiento y
entendimiento ecol6gico entre el [iderazgo politico y eco
n6mico de Panami. Al respecto, Heckadon (1980) mani
fiesta la siguiente: 

"Todavia prevalece una politica de desarrollo que es 
ecol6gicamente corta de vista, que considera a los 
bosques tropicales como un simbolo de sub-desarrollo 
y como un recurso que en su estado natural no rinde 
ningfin beneficio econ6mico al pais. Esta ideologia 
propone la substituci6n de los bosques tro',icales y la 
utilizaci6n del suelo para otros usos. ELa substitu
cibn de los bosques es eufemisticamente Uamada "Iaintegraci6n de la jungla dentro de la economia nacio
nal". Para lograr la integraci6n de las Wltimas dreas de 
bosques tropicales, diferentes medidas estin siendo 
tomadas, cristalizando en estrategias conocidas como 
la "conquista del AtlAntico" y la "conquista del 
Darien".

C//N//Avgj PMUM#MI 
en Panama y Colombia 

IMPORTANCIA DEL DARIE'N 

EN LA CONQUISTA 

[UW 
 -Ao..
 

4AI~'IJ u. 0. -PFMINIS ERWO 

La conquista del Dariin! Fotografay leyenda de la publicacidndel Sub Comitisobre el Daridn, contftulo Sintesis Hist6rica del Proyecto, 1962. 
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D. 	 Evaluaci6n del Entendimiento Ambiental de Panami y su 
Compromiso con el Medio Ambiente. 

La importancia del deierioro ambiehtal de Panami ha es-
tado subordinada en general, al interns de encontrar solu-
ciones inmediatas a los problemas econ6micos y sociales. 
El t6rmino "crisis ambiental" no es afin parte del vocabu-
lario del pfiblico en general o de los politicos. 

Sin embargo, la severidad de la destrucci6n y el deterioro 
de la base de los recursos naturales del pais, han Ilegado al 
punto en que el reconocimiento de la crisis es inevitable 
en un futuro cercano. Las relaciones entre la economia, 
la politica y la calidad del medio ambiente y su interde-
pendencia serdn mejor comprendidas por los habitantes dc 
Panami cuando comiencen a sentir los principales proble-
mas del medio ambiente. Hay .enales de que la estabili-
dad y productividad de algunos istemas ecologicos estdn 
siendo gravemente amenazados. Como ejemplo se puede 
incluir la sobre-pesca y destrucci6n/contaminaci6n de los 
habitats estuariales del camar6n blanco, el sobre-pastoreo 
y p~rdida de la fertilidad del suelo en las tierras altas de la 
Cordillera del lPacifico y los cerros del litoral, la disminu-
ci6n de las reservas de agua superficiales y subteri.ineas, 
como resultado de la deforestaci6n incontrolada en las 
regiones Metropolitanas, Central y Occidental. 

En gran medida, las causas de los problemas ambientales 
de Panamd son reflejo de sus dilemas econ6micos, sociales 
y politicos. El GDP ha respondido a las presiones produ-
cidas por el aumento de poblaci6n, el desequilibrio en la 
distribuci6n del espacio y la necesidad de un mayor nime-
ro de productos y servicios, fomentando el uso y la necesi-
dad de un mayor naimero de productos y servicios, fomen-
tando el uso de las tecnologias tradicionales y la adopci6n 
apresurada de otras nuevas, sin considerar si son adecuadas 
o apropiadas para las principales fronteras de desarrollo 

del pais - las provincias del Darien, Col6n y Bocas del 
Toro. Los problemas ambientales resultantes son bisica-
mente de dos tipos: 

1) 	 Los efectos de a p~rdida a deteriora de los recursos 
naturales: y 

2) 	 Los efectos del desarrolo econ6rrico. 

El primnero de estos problemas representa el desafio prin-El deiv eol 

cipal a la estabiidad econ6mica de Panami inmediatamen-
te y 	 a largo plaza. Par razanes de desesperacian, ignoran-

cia o simplemente mala administraci6n, se permite que las 
los sistemas ecol6gicos dedemandas humanas abusen de 

vida en exceso a su capacidad de absorci6n. Cuando las 
exceden los limites criri-tensiones del medio ambiente 

de estos sistemas comienza a fallar.cos, la productividad 
la calidad de la vida sino su habilidadNo solo se amenaza 

como a la animal.de 	 mantener tanto a la vida humana 
esto son las personas pobres,Las 	principales victima de 

del 	mediolas que dependen mis directamentepues son 

ambiente para sus necesidades bisicas y medios de vida. 


.Su estado de empobrecimiento fisico es frecuentemente la
 

principal causa de su fracaso. La recuperaci6n de este ti-

po de problemas se logran a travs de un largo y gradual 

programa de rehabilitaci6n a fin de restaurar la capacidad 

reproductora de los sistemas danados. 


El segundo tipa de problema ambiental, comprcnde los 

eEl s prbla m abcientd en sos
segdotipos de 	 cm de 
efectos negativos de la construccibn de carminos de acceso, 

represas, sistemas de irrigaci6n, urbanizaci6n, instalaciones 
industriales, etc. En muchos casos, los impactos directos 
de los proyectos de desarrollo tienen s6lo un efecto adver
so limitado y a corto plazo, sobre el ambiente en el que 
estin localizados. Sin embargo, si no existen los sistemas 
apropiados de manejo del medio ambiente o no operan en 
forma efectiva, el uso y operaci6n de estas "mejoras del 
desarrollo" pueden causar un dafio al medio ambiente, a 

travs de la contaminaci6n del aire y del agua. ruidos, 
disposici6n de residuos o la interferencia de los ciclos de 
vida de algunas comunidades biol6gicas importantes. 
Debido a que la preocupaci6n ambiental de Panami es 
limitada, la planificaci6n y disefio integrado de sus mayo
res proyectos de desar-ollo, carece de enfoque ambiental, 
y por ello estAn ocurriendo los peores tipos de impactas 
idversos. Lamentablemente, muchos de los problemas 
que han surgido debido , las actividades de desarrollo, po
drian mitigarse tomando medidas apropiadas de precau
ci6n, a uiv costo adicional minimo. 

1. 	 Comprensi6n del Pfiblico General 

El pfiblico en general no apoya los asuntos relacionados 
con la calidad del ambiente y la conservaci6n de los esca
sos recursos naturales, debido a que no entiende que son 
aspectos de importancia primordial en su vida. Existe 

s6lo un ntimero limitado de individuos y grupos locales 
que estin interesados en el medio ambiente. Estos "am
bientalistas" estin o:ientados principalmente hacia la 
preservaci6n de los recursos naturales, el establecimiento 
de parques nacionales, el habitat de la fauna silvestre y 
la protecci6n de ciertas especies. Sin embargo, es necesa
ii ampliar este enfoque sabre el media ambiente, para 
abarcar el concepto de la fiagil relaci6p existente entre el 
hombre y su base de recursos natura-s. Los panamefios 
no han comprendido esta conexi6n yei consecuencia,
los 	 teas de a proteccion ambie'tal y el us continua dc 

los recursos naturales, no han sido ilevados a la atenci6n 
piblica para su debate y discusi6n. Por el contrario, los 
medios de comunicaci6n presentan la relaci6n del hom

bre en las ireas remotas y no habitadas tales como el 
Darien, Bocas del Toro y Punta Rinc6n, en t~rminos de 
la "conquista" de las frobteras. Detido al ripido aumen

to de la poblaci6n de Pana. A y a las pocas ireas de reserva 
de recursos naturales, es necesario cambiar las actitudes 

de la Peninsula de Azuero yp6blicas. La desertificaci6nSante'eos, testimni dpriosmigracio detoloslma 
la migracion masiva de los Santcos, son testunonio de las 

usa socialeslosy reasociados con elcostosreal econ6micos,a destrucci6n de recursospoliticosnaturales de Ia 

gibn Central de Panam. Para prevenir repetici-nda de 

este desastrasa error en otras Areas, es necesario un cam

b fd den Ia itud e pbca g n yas 

autaridades gubernamentales. Los sfuerz s conjuntos deu 
son de ilportancia vitallos 	 sectores pblico y privada, 

usa 	racional de las recursos naturalesen la bataa par el 
de Ia carenovables y no-renovables y para la protecci6n 

lidad del media ambiente. 

2. 	 Compromiso del Gobierno de Panami 

Debido a la falta de conocimiento pfiblico y de apoyo po
litico respecto a la conservaci6n de los recursos naturales 
y la protecci6n del medio ambiente, las estrategias y pla
nes de desarrollo econ6mico del GDP no incluyen, entre 

a los asuntos relacionados consus 	prioridades nacionales, 
el medio ambiente. Respondiendo a una combinaci6n de 
condiciones econ6mi.-as, sociales y politicas, el GDP ha 
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concentrado su atenci6n en la necesidad de nuevos em-
pleos, la producci6n agricola, la educaci6n y los servicios 
sociales. Es claramente evidente que los planes de desa-
rrollo nacional favorecen las medidas econ6micas de in-
versiones m.iximas a corto plazo, con un minimo de me-
canismos de control en cuanto al uso de la tierra e inten-
sidad de la localizaci6n geogr'ifica de los proyectos. 

Los peligros potenciales de estas politicas pueden verse en
las estrategias de colonizaci6n y desarrollo a nuevas tierras 
que est.n enfocadas en tres frentes geogr.ificos principales
del litoral norte dtl Atlntico, Bocas del Toro y Darien. 
La 	 migraci6n de los Santefios de la Peninsula de Azuero,con sus tradicionales estilos de agncultura de tala y quema 
y cria de ganado, a estos bosques hizmedos, ecol6gicamen-
te friigdes, permite serias dudas en cuanto a lo 	adecuado 
de 	 estas actividades en t~rminos econ6micos, del medio 
ambiente y su efectividad de costo. Las experiencias pa
sadas en las regiones Central y Metropolitana de Panamii,
han demostrado que a la larga, este tipo de actividades nohan 	tenido xito. Adem.is han causado un grave deterioro 
de la base de los recursos naturales. Puede esperarse que 
en las tierras bajas y m.is hilmedas del Atldntico, la degra-
daci6n del suelo ocurra mdis rdpidamente debido a la ma-
yor erosi6n y posible lixiviaci6n. A menos que estas dreas 
forestales sean administradas en forma diferente, el em-
pleo de m~todos agricolas tradicionales en terrenos tan 
sensibles, causar.in un gran dafio a los suelos tropicales osu perdida. Una vez agotados, se necesitarin inversiones 
pilblicas substanciales para restablecer su productividad. 

La comprensibn de los Uirigentes politicos respecto a las
complicadas relaciones entre la conservacibn de los recur-
sos naturales, el desarrollo econ6mico y los sistemas eco-
16gicos, es !hnnitada. La percepci6n repentina de una crisis 
del medio ambiente, no seria suficiente para remediar el
problema de Panamdi. Para cambiar en forma efectiva la
acelerada destrucci6n de la base de los recursos naturales, 
en 	 los cuales se basa el futuro del pais, se requiere una 
concientizaci6n completa de las capacidades y limitaciones de las diferentes zonas ecolhgicas de vida y de las rela-
ciones de causa y efecto del uso 	humano de los recursos 
naturales. Las graves deficiencias institucionales y de 
recursos humanos, constituyen los principales obst.iculospara lograr un manejo racional de los recursos naturales y

la protecci6n del medio ambi',!' 


3. Acciones que Facilitan Ia Colonizaci6n Incontrolada 

Las 	 agencias gubernamentales contribuyen directa o indi-
rectamente a la colonizaci6n de los bosques tropicales
humedos que ain existen. Su participaci6n en los distin-
tos frentes de colonizaci6n puede ser directa, como en el 
caso del proyecto Coclesito de la Guardia Nacional, para
el cual los militares construyeron caminos, edificaron ca-
sas y trajeron voluntarios para talar irboles. Frecuente-
mente el gobierno juega un papel indirecto, como por
ejemplo con la construcci6n por parte del Ministerio de 
Obras Pfiblicas (MOP) de un nuevo camino para conectar 
a comunidades aisladas, lo que 	 facilit6 el acceso a direasboscosas previamente aisladas y con poca poblaci6n. 

RENARE, una seccion del Ministerio de Desarrollo Agro
pecuario (MIDA), con un personal y recursos limitados, 
trata de proteger ciertas cuencas de la deforestaci6n,
mientras que el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA),
fomenta la expansi6n de la ganaderia en las mismas cuen
cas, por medio de crdditos a los productores. El Banco 
de Desarrollo Agropecuario, que es parte del MIDA, ve 
su funcin tan s6lo desde un punto de vista comercial yfacilita creditos para iniciar o ampliar operaciones ganade
ras, sin tomar en cuenta la ubicaci6n o los efectos ambien
tales. En el caso de la provincia de Col6n, el BDA ha
concedido pr~stamos en tste afio por miis de S2 millones 
de 	 d6lares, todos para la producci6n agropecuaria. Un90 % de estos prdstamos fueron dedicados para el sector 
ganadero y el resto para la producci6n de caf&y cacao,
cultivos que son mi.s apropiados para las condiciones 
tropicales hfimedas, que la cria extensiva de ganado. 

4. 	 Conclusiones 

La principal amenaza para las reservas de bosques tropica
les humedos de Panama, esta en el proceso de coloniza
ci6n que actualmente se realiza, particularmente la que
Ilevan a cabo los 	 campesinos interioranos (provenientes
principalmente de las provincias de Los Santos, Herrera y
Chiriqui), cu!o principal interns econ6mico es el de la 
crfa 	de ganado para el mercado dom~stico. 

Es muy probable que dentro de las pr6ximas dos ddcadas 
Panami haya agotado la mayor parte de sus recursos de 
bosques. Dada la intensidad del proceso actual de colonizaci6n y la tasa y escala a que la transformaci6n de
bosques tropicales a tierras de pastoreo sucede, cuando se
complete la colonizaci6n de los restantes bosques de la 
costa del Caribe y del Darien, la mayoria de los coloni
zadores no estarin en una mejor posici6n econ6mica,
debido a que la ganaderia extensiva es un sistema de baja
productividad, con un alto costo ecol6gico. Algunos de 
los principales factores detrdis del exodo rural son: 

1) 	 La revoluci6n demogrifica que ha impuesto mayores
presiones sobre los recursos naturales y ha aumenta
do el deterioro ecol6gico; 

2) 	 el marcado incremento de la dependencia de los cam
pesinos en nuevos productos y como consecuencia, 
su participaci6n en la economia del mercado. Todos 
estos operan dentro del marco de un sistema injusto
de tenencia de tierras. 

La colonizaci6n, la expansi6n del frente ganadero y otras
actividades de producci6n que causan un sero deterioro 
ecol6gico, son tambi~n facilitadas por las acciones de las
instituciones nacionales (piiblicas y privadas) y por las
agencias internacionales de pr6stamos. En la actualidad,
la mayoria de estas instituciones estin Ilevando a cabo 
esquemas de desarrollo con ninguna o una minima con
sideraci6n del medio ambiente, que sirva de guia a sus 
acciones. 

E. 	 Recomendaciones 

Una de las principales contradicciones en 	 las acrones Basadas en discusiones previas, las siguientes recomendagubernamentales es la que las instituciones oficiales estdin ciones se hacen al Gobierno de Panami:trabajando, la una en oposici6n a la otra, en cuanto al uso
y protecci6n de los bosques tropicales. Por ejemplo, 
 lo. 	 Revisar la politica de colonizaci6n y manejo de los 
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bosques tropicales himedos y establecer una politica 
basada en principios ecolbgicos. 

2o. Revisar y modificar el actual programa de d-sarrollo 
via! del Ministerio de Obras 116blicas para prevenir o 
reducir al minimo estos problemas. Paralizar tempo

laralmente la construcci6n de caminos secundarios en 

regibn Oriental, hasta que hayan sido desarrollados 
procedimientos adecuados de colonizacion y protec-
cibn ambiental. 

3o. 	Tomar medidas correctivas, tales como reforestac16n 
en la provincia de Colbn, especialmente en los distri-
tos de Cok'&n, Portobelo y Chagres. 

en Donoso y4o. 	 Desalentar la cria extensiva del ganado 
Santa Isabel, mediante la suspensi6n de todos los 
cr&ditos y a travds de la prohibicion de convertir las 
Areas forestales en praderas. Fomentar el cultivo del 

carf y cacao, asi como un me.lor manejo de las espe-
cies de irboles tropicales existentes. 

5o. 	 Asegurar > proteger los derechos de los grupos mino-
ritarios que habitan las Areas de bosques tropicales h6i-
mcdos, que actualmente estin siendo colonizadas y 
deforestadas. 

6o. 	 Desarrollar e implemeuttar programas especificos de 
educacibn ambiental para el pi~blico general, tales 
como: 

a) 	 Mejoramiento de lo,. programas de ciencia de las 
escuelas primarias y secundarias, incluyendo apo-
yo al adiestramiento de profesores; 

b) 	 Produccibn de material didctico como libros de 
textos, peliculas, demostraciones en clase, equipo 
experimental y manuales para los maestros. 

interdisciplinariosprogramasnuevosc) 	 Desarrollar 
para estudios ambienrales y de recursos naturales 
a nivel universitario. 

d) 	 Asignar los fondo; necesarios para desarrollar e 
implementar tales programas. 

e) 	 Fomentar las facultades universitarias interdisci
,linarias para esta:A,. cr grupos de investigaci6n; 

f) 	 Instituir un grupo de expertos capaces de resol
ver los principales problemas de PanamS a nivel 
local, regional y nacional. 

g) 	 Aumentar una mayor conciencia en el ptfblico 
por los problemas importantes del medio am
biente y de los recursos naturales que ya existen 
en Panami, a travs de: 

Exposiciones, demostraciones y pres*.ntacion 
de materiales en museos, escuelas, plazas, etc.: 

Presentaci6n de programas educativos y docu
mentales especiales en la televisi6n y radio; 

Publicaciones en peri6dicos y revistas, de arti
culos sobre los problemas criticos y preocu
pantes; 

Promocibn de programas de accibn comunita
ria tales como reforestaci6n, conservacibn de 
agua, embellecimiento de calles y parques, 
control de los movimientos de la fauna silves
tre y reciclaje de desperdicios y desechos. 

h) 	 Establecer una coalici6n ambiental de grupos am
bientalistas no gubernamentales, para coordinar y 
apoyar programas ptiblicos y actividades perti
nentes. Tales grupos podrian tener una influen
cia efectiva en el aumento de una conciencia am
biental pfiblica, entre aquellos sectores cubiertos 
por cada gru pa. 
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III 
Recursos Forestales 

A. 	 Resumen 

La cubierta forestal de Panam. puede ser descrita mis fi-
cilmente mediante el uso del sistema de clasificaci6n de 
Zonas de Vida de Holdridge (Ver llustraci6n 2). De las 
doce Zonas de Vida que se encuentran en Panama, cuatro 
tienen mayor importancia: HrMmeda, Muy Himeda, Pre-
montana Muy Himeda y Premontana Pluvial. Estos cua-
tro tipos de bosques cubren el 75 %del pais. El rbol la-

Km 2mado "cuipo" cubre mis de 10,000 de la parte 
oriental de Panami. Otros tipos importantes de bosques 
comprenden especies iznicas, tales como el "cativo", a lo 
largo del Rio Chucunaque; el "orey", alrededor de la La-
guna de Chiriqui y los manglares de los drItas litorales. 
Es poco Ioque se conoce de las tierras bajas muy himedas 
del 	Atlintico y de Las ireas montaiiosas super humedas. 

La cubierta forestal de Panami disminuy6 de un 70 %en 
1947, a un 50 %en 1974. Seg~in estimaciones actuales, la 
cubierta forestal es de 40-45 % Las estimaciones sobre 
tipos de bosques varian considerablemente; las cifras para 
los bosques de ritivo van de 4,200 Km 2 a 9 650 Km 2 y 
para los manglares de 1,990' a 5,056 Km 2 . E1 avance de 
ls fronteras agricolas estA destruyendo vastas reas bosco
sas a lo largo de la Carretera Interamericana, en las tierras 
bajas del Atlintico, correspondientes a las regiones Central 
y Metropolitana, y las laderas superiores del lado Pacifico 
de la Cordillera Occidental. 

La industria maderera estA basada en s6lo un pequeflo 
nilmero de especies, de las cuales el cativo contribuye con 
el 50% de los troncos. Los bosques de Panami proporcio-
nan importantes contribuciones indirectas, como en el ca-
so de los manglares, que sirven de criaderos para el cama
r6n blanco, mientras que las forestas naturales en Areas 
montaflosas de cuencas, ayudan a conservar el agua y a 
regular su flujo. 

Las importantes diferencias en las estimaciones sobre la 
capacidad y uso de la tierra en el Dari6n, sugieren que 
existe menos tierra adecuada para la agricultura de lo que 
se creia anteriormente. La cantidad de deforestaci6n y 
degradaci6n de las tierras indica que las conquistas agri
colas del Dari6n y las tierras bajas del Atl~ntico estin 
predestinadas al fracaso, debido a que la mavoria de los 
suelos no pueden mantener una agnculrurn pefm~aent. 
La reforestaci6n de 4,500 hectareas es muy poca, si se 
compara con la deforestacibn anual, que excede las 50, 
000 hectireas. La Direcci6n General de Rccursos Natura
les Renovables (RENARE) participa en tres ambiciosos 
proyectos que reforestarin 38,500 hectireas en un perfo
do de cinco ahos. 

Aunque RENARE es responsable de todas las actividades 

relacionadas con los recursos renovables y fue fundada 
sobre una legislaci6ri adecuada, hasta la fecha ha sido un 
tanto ineficaz. Durante los aiaos setenta, RENARE con
trat6 a personal numeroso, a pesar de contar con fondos 
inadecuados. El ,nanejo pasivo de los recursos naturales 
por parte de RENARE, se atribuye a una administraci6n 
ineficiente.
 

Otros problemas relacionados con el sector forestal in
cluyen: 

a) 	 Un sistema ml concebido de concesi6n de bosques; 

b) 	 Flta completa de manejo forestal y silvicola; 

c) 	 Falta de informacifn actualizada sobre utilizaci6n y 
conservacibn de bosques; 

d) 	 Mala utilizaci6n de la madera; 

e) 	 Suelos degradados; y 
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) Datos no confiables de clasificaci6n de la capacidad 1) El r6gimen de precipitaci6n del Pacifiuo, que predel suelo y usa potencial de la tierra, que sobrestima domina en el lado del Pacifico y que produce unala cantidad de tierra adecuada para use agricola. alternabiJidad de tipo monz6n, con una estaci6n 
Uuviosa de siete meses y una estaci6n seca de cincoB. Base de los Recursos meses. La predominancia de los vientos aliios del 
noreste., desde Diciembre hasta Marzo, combinaa. Descripci6n General da con la estructura montaflosa de PanamAi, resulta 
en un pronunciado efecto de sombra-Uuvia a trav6sLas caracteristicas fisicas y biol6gicas de los bosques de la mayor parte de la regi6n del Pacifico. La sede PanamA pueden entenderse mejor siguiendo el sis- veridad de la estaci6n seca se intensifica par lostema de clasificaci6n de Zonas de Vida de Holdridge vientos sin humedad que descienden sobre las calu(Holdridge 1947, 1967, 1978; Holdridge et al 1971). rosas tierras bajas. Las reas luviosas de elevaci6nEl sistema de Zonas de Vida es una clasificaci6n bie- media, en las Serranias de Maje y Pirre y la Sierraclim.tica de la vegetaci6n potencial que utiliza dos de Jungurado, se deben en gran parte, a la elevavariantes climAticas independientes: el promedio de ci6n de los vientos alisios orogrAficos del sud-este,precipitaci6n y la bio-temperatura (llustraci6n 2). Uenos de humedad, que soplan durante los mesesUna Zona de Vida de Holdridge, con ciertas condicio- de Junio a Agosto y a los debilitados vientos alisios nes climdticas, tendr un bosque caracteristico con del nor-este, que soplan de Diciembre a Marzo. una estructura definida, que ser. similar en cualquier Estas diferencias en el oeste de PanamA producenparte del mundo en donde existan las mismas condi- una estaci6n lluviosa mis intensa y una estaci6n seciones climAticas. Las diferencias locales en la estruc- ca mucho mis benigna en el Pacifico, cerca a latura del bosque, causadas por los suelos, drenaje, o frontera con Colombia. 

condiciones atmosf~ricas, se reconocen como asocia
ciones ecol6gicas definidas dentro de una Zona de 2) La pendiente angosta del Caribe y las tierras bajas,Vida. El sistema de Zonas de vida no depende de las tienen un r~gimen de precipitaciones mkximas yrela':iones o conocimientos de la flora. La mayoria dos minimas. La primera de Junio a Julio y dede las especies se encuentran en mis de una Zona de Noviembre a Diciembre, con periodos menos flu-Vida. El sistema de Zonas de Vida se ha usado exten- viosos de Septiembre a Octubre y de Febrero a 
samente en la Amdrica tropical; por lo tanto, propor- Marzo. Las cortas estaciones secas tienen una precionan un medio Ctil de comparacibn de la vegeta- cipitaci6n pluvial suficiente, y es rara que existanci6n, problemas ambientales y potencial productivo periodos secos que darlen la vegetaci6n natural. 
de Panami, en relaci6n a otras areas tropicales. 

Panama[ tiene doce Zonas de Vida (Tabla 1), cua-Las Zonas de Vida en las extensas tierras bajas de Pa- tro de las cuales cubren mis del 75%del pais (Tosinama, estdn determinadas principalmente par regime- 1971). La Zona de Vida Tropical Hfimeda predones de precipitaci6n. El movimiento de las masas de mina en las tierras bajas del Pacifico, desde la fronaire tropical del Pacifico y de las masas de aire subtro- tera con Costa Rica hasta casi la frontera con Copical del Atlantico, producen dos regimenes de preci- lombia. S61o en la regi6n baja Metropolitana, lapitaci6n: Zona de Vida Tropical H~meda se extiende a tra-

TABLA I 

DISTRIBUCION DE LAS ZONAS DE VIDA DE HOLDRIDGE EN PANAMA (TOSI, 1971) 

Tipo de Zona de Vida Area Km 2 / del pafs 
I. Seca Tropical 5,630 7.44 
2. Premontana Seca Tropical 2,070 2.74 
3. H~meda Tropical 24,530 32.43 
4. Premontana Hfimeda Tropical 2,400 3.17 
5. Muy Hiameda Tropical 10,900 14.44 
6. Premontana Muy Himeda Tropical 15,200 20.09 
7. Premontana Pluvial Tropical 9,975 13.19 
8. Montana Baja Himeda Tropical 9 0.01 
9. Montana Baja Muy Hiimeda Tropical 1,378 1.82 

10. Montana Baja Pluvial Tropical 2,370 3.13 
1I. Montana Muy Htimeda Tropical 3 .004 
12. Montana Pluvial Tropical 1,185 1.57 

T O T A L 75,650 100.00 
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v6s del istmo hasta la costa del Caribe. La Zona dL 
vida Tropical Htimeda tambi6n existe en forna de 
franjas litorales en San Bias y alrededor de la Lagu-
na de Chiriqui (Bocas del Toro). 

Las Zonas de Vida Muy Hirmeda Tropical y Pre-
montana Muy H6meda Tropical, por Iogeneral se 
encuentran a elevaciones mayores que laTropical 
Hiimeda, o en las reas litorales mis hijmedas. El 
irea mis extensa de la Zona de Vida Muy Hi6meda 
Tropical, se encuentra en las tierras bajas del Cari-
be en la regi6n Central. La Zona de Vida Premon-
tana Pluvial ocurre a Iolargo de las cordilleras Oc-
cidentales, en las Serranias del Darien, Serranias de 
Pirre, Sierra de Jungurado y Serrania de Maje; y en 
reas aisladas de la Peninsula de Azuero y en las 

partes mis elevadas de la vertiente del Lago de Ala-
juela. 

2. Principales Tipos de Bosques 

a. Cativo 

Los bosques de cativo estin compuestos por ejempla
res puros o casi puros de Prioria copaifera (Caesalpi
niaceae), que crecen en las tierras de aluvi6n que reci
ben ocasionalmente inundaciones de agua dulce, pero 
que estin compuestas de suelos con suficiente drena
je. Los bosques de cativo se encuentran por lo gene
ral a lo largo de los rios principales, por ejemplo los 
que desembocan en el Golfo de San Miguel. Lamb 
(1953) inform6 que habia encontrado ejemplares de 
cativo puro en las orillas del Rio Balsas. Estudios mAs 
recientes indican que los bosques dominados por el 
cativo se extienden cerca de un kil6metro a cada lado 
del rio (Donaldson 1963, An6nimo 1978). El cativo 
crece tambien en bosques mixtos que estin mas ale
jados de los rios y que t4enen mejor drenaje, y tam
bicn en los bosques de Mora oleifera, que diariamente 
son inundados por aguas salobres. Existen bosques de 
cativo en las tierras bajas de Bocas del Toro y en la 
Isla de Coiba, en donde ocupan un irea de 4,000 hec
tireas (Falla 197ba). 

b. Cuipo 

Los bosques dominados por el cuipo cubren un irea 
de aproximadamente 10,000 Kn2 de las tierras bajas 
Himedas Tropicales, en la regi6n oriental de Panami. 
Aunque hay otras especies asociadas con el cuipo, 
Cavanilesa platanifolia (Bombacaceae), es este, abun
dante y enorme, el que le da su aspecto caracteristico 
a las tierras bajas del Darien. Los irboles grandes de 
cuipo pueden alcanzar una altura de 40 metros, con 
un tronco de 2mts. de dihmetro y una corona peque
fiay proporcionada, que se eleva por encima de las 
otras especies de irboles asociados. Varios estudios 
indican que el cuipo constituye un 39-60% del volu

men maderero (Donaldson 1963, Golley et al 1975, 
Falla 1978a), Debido al tamafho excepcional y a la 
abundancia del cuipo, se han investigado diversos usos 
comerciales para su madera. La madera del cuipo es 
tan jiviana como la de la balsa, pero excepcionalmen
te d~bil. L. R. Holdridge compara al cuipo con una 

verdura gigante. Las pruebas hechas para el uso del 
cuipo en distintos productos, incluyendo el papel y 
el cartbn, no han tenido 6xito (Rankin 1963). Es 

usar comoaconsejable probdrsele para forraje para el 
ganado.
 

-

.
 

SW. 

Un boaque mixto en la ribera del Rio Chucunaque, con predo
minancla de catiVo. El drbol cuipo, Cavanillesia platanifolia (Bornbacacea).
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c. Mangle 

Los bosques de mangle crecen en las dos costas de 
PanamA, pero son mucho mis extensos en los deltas y
esteros del litoral Pacifico, debido al mayor flujo de 
la marea en este litoral, que en el del Caribe. Los 
mangles rojos Rhizophora breuistyla y R. mangle 
(Rhizophoraceae) predominan en Ihs bosques de 
mangle y en general, crecen en grupos puros junto 
con mangle negro, Avicennia germinans (Avecenniaceae) y Pellicierarhizophorae (Theceae), con a veces 
Arboles asociados en los bosques de mangle. 

. - ... ... 

Manglares en las ribera. del Rio Bayano, pr6ximo a ou demem-
bocadum en la Bahia de Panamd. Evtos boaques no solo siruen 
como fuente de uarios productos forestales, sino tambien jue. 
gan un papel ecol6gico muy importanteen apectos tales como 
la alimentaci6n y reproducci6n de especies de peces marinoas 
y de agua dulce, la estabilizaci6nde riberasy costas, y creaci6n 
de habitatspar numerosasespecies de animales. 

d. Orey 

El orey crece en grupos puros en los pantanos salo-
bres alrededor de ]a Laguna de Chiriqui, en Bocas del 
Toro. Estos bosques de orey (Camonospermapana-
mensis, Anacardiaceae), probablemente produzcan el 
mayor volumen de madera en el tr6pico. Sus voltme-
nes promedio son de 382 m 3 /hect.rea para troncos
de mis de 40 cmts.de diimetro (Falla 1978). Estos
volmenes grandes de madera de orey y su contenido 
fibroso, representan un buen potencial para la indus-
tria de la pulpa y el papel (Holdridge et a 1958). 

e. Tropical Himedo 

Un inventario forestal del distrito de Donoso en el 
norte de la regibn Central mostrb cantidades adecua-
das de irboles de excelente madera, tales como Dia-
lyanthera otoba y Virola spp. (Myristicaceae), Aspi-
dosperma magalocarpon (Apocynaceae) y Sacoglottis 
spp. (Humir.'acaeae). 

f. Otros Tipos de Bosques 

Los restantes bosques de Panama, en particular en las 
regiones montaiosas superhfimedas son muy poco
conocidos. Excepto par el ya mencionado distrito de 
Donoso, las tierras bajas hitmedas tropicales a ]a largo 

de la costa del Caribe, de Bocas del Toro a San Bias, 
son tambi6n poco conocidas. En las Zonas de VidaMontana Baja Muy Himeda y Pluvial en la cordillera 
Occidental, existen robles tropicales de varias espe
cies (Quercus app., Fagaceae). La Zona de Vida Mon
tana Pluvial en el Volcin de Bar6, estA dominada par 
robles gigantescos (Q. costaricenis). 

C. Estado de los Basques 

Cuando los espafioles exploraron las tierras bajas del Paci
fico, a principios del siglo XVI, se encontraron con una 
considerable poblaci6n indigena que practicaba el cultivo 
rotativo sabre una extensa Area, que iba desde la parte
oriental del Darien hasta lo que es hay Santiago (Saer 
1966). El maiz canstituia el cultivo principal de los in
dios. A peaar de las diferencias en las estimaciones sub
jetivas enviadas a la Corona Espafiola sobre las poblacio
nes indigenas y la cantidad de tierra bajo cultivo, se ha 
ilegado a la uonclusi6n de que los campos y la vegetaci6n
secundz. joven, prevalecian sabre los bosques en las 
tierras bajas del pacifico, en el este y centro de Panama. 
El hecho de que el .rbol actualmente predominante en 
estas regiones es el cuipo, ha levado a algunos autores 
(Budowski 1965; Bennet 1968) a atribuir el 6xito del 
cuipo al abandono en gran escala, de la tierra despu6s que
los indigenas fueron diezmados par los espafiloles.
interpretaci6n mantiene que los bosques 

Esta 
dominados por

el cuipo, son bosques secundarios cuya edad es de cerca
de 500 ahios. Sin embargo, los recientes estudios sabre 
la din .nica de los bosques tropicales y sabre el potencialdel cuipo, no apoyan este punto de vista (Wase Hartshorn 
1978, 1Q80, para mayores detalles). Las observaciones de 
Standley (1928) acerca de una buena "jungla" cercana a 
La Chorrera, indican que pricticamente toda la regi6n
Central de Panami debib haber estado cubierta con bos
ques. En las referencias consultadas no hay evidencias 
que indiquen la existencia de extensas sabanas naturales 

en Panami. 
Las primeras estimaciones acerca de la cubierta boscosa 
de Panami (Tabla 2), sefialan la escasez de bosques hace 
mis de treinta ahios en las provincias de Coc1, Herrera y
Los Santos Garver (1947) estim6 que el 70 % del pais
(con excepc16n de la Zona del Canal), estaba cubierto de 
bosques. 

Falla (1978a) presenta estimaciones sabre la cubierta fo
restal del pais entre 1950 y 1974 (Tabla 3). Los datos 
correspondientes a 1970 son los que se consideran mis 
exactos ya que han sido tomados del inventario de bos
ques realizados par la FAO (Food and Agriculture Or
ganization of the United Nations) en Panama, durante los 
afios 1970 y 1971. Las estimaciones de Falla para 1974 
fueron obtenidas mediante el ajuste de las fronteras bosco
sas observadas durante los vuelos de reconocimiento. Los 
datos de la Tabla 3, dan un porcentaje de deforestaci6n 
entre 0.5 a 1.0%anual; sin embargo, segfin Falla (1978a)
las fronteras agricolas avanzaron un 2.7 % anualmente du
rante los primeros ahios de 1970. Fue imposible verificar 
cualquiera de las cifras; sin embargo, dado que las fronte
ras agricolas de PanamA avanzan a expensas de los bos
ques, es posible que la Wltima cifra sea mis exacta. La
proyecci6n de una tasa intermedia anual de deforestacibn 
de 1.5 % segian las estimaciones de 1970, daria 29,254
Kin2 , a sea que en 1980 el 38'%del pals estaba cubierto 
de bosques. Los expertos forestales de la Direccimn de 
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Recursos Naturales Renovables (RENARE) y de Ia FAO boscosas (Bocas del Toro y Darien), tienen conjuntamen

creen que Ia cubierta boscosa abarca alrededor del 45 % te un Area de 25,889 Km 2 6 34 / del pais. 
del pais. Es importante notar que dos de las provincias 

TABLA 2
 

EXTENSION DEL AREA BOSCOSA DE PANAMA EN 1947 (GARVER, 1947)
 

Provincia Km 2 % de Ia Provincia 

Bocas del Toro 8,650 95 

Coc16 I,150 30 

Colbn (mAs San Bias) 6,900 95 

Ch-.qu i 3,850 40 

Darien 15,350 99 

Herrera 200 15 

Los Santos 1,100 30 

Panami 10,400 90 

Veraguas 4,850 70 

TOTAL 52,450 

No incluye Ia Zona del Canal 

TABLA 3 

ESTIMACIONES SECUENCIALES DEL AREA BOSCOSA DE PANAMA 

Km 2Afio , Fuente 

1947 52,450 70 Garver 1947 

1950 52,445 68 Falla 1978a 

1960 45,000 58 Falla 1978a. 

1970 40,816 53 Falla 1978a 

1974 39,000 50 Falla 1978a 

El estado incierto de la foresta de Panami es ilustrado menores en comparaci6n con los del Darien. No se dan 
aiin mis por las importantes diferencias de las estimacio- explicaciones por la enorme diferencia en las estimacio
nes de los bosques de cativo, orey y mangle (Tabla 4). Las nes de los bosques de mangle, compiladas Por Falla (19
estimaciones de Falla que sefialan 965 Kin2 de bosques 78b). 
de cativo en Bocas del Toro y en Ia Isla de Coiba, son 
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TABLA 4 

ESTIMACIONES DE AREAS DOMINADAS POR UNA SOLA ESPECIE EN PANAMA 

Regi6n (Fuente) Cativo Orey Mangle 
I. Este de la Zona del Canal 387 1,040(Donadlson 1963) 

2. Dari6n 457 337(An6nimo 1978) 

3. Todo el Pais 625 5,056(Falla 1978a) 

4. Todo el Pais 965 760 1,990 

Se hizo un intento de obtener imgenes par sat6lite a fin des de agua condensada, de las nubes cargadas de humede poner al dia los datos sobre las ireas forestales y tasas dad, que excede a las precipitaciones. Par lo tanto, losde deforestaci6n, pero s6lo se obtuvieron unas pocas imi- bosques nublados que cubren la divisi6n continental songenes libres de nubes para la re '6n occidental del pais de importancia crucial para mantener el flujo de los arro(Vase Mapas I y 2 en la parte posterior de este informe). yos durante la estaci6n seca. Las cuencas se examinanLas observaciones de campo, realizadas en tierra y par en mis detalle en una secci6n separada de este informe.vuelos a baja altura, indicaron varios fientes activos dedeforestaci6n. En el Dari6n los agricultores contintlan Los bosques son de gran importancia para la conservaci6nen los principales valles y panes bajas de las laderas (Rio de nutrientes. El cultivo rotativo, que consiste en el cul-Sambf, Balsas, Tuira y Sabanas). Se esti talando er gran tivescala, de la tierra durante uno o dos arias, seguidos par dieza todo lo largo de la Carretera lnteramericana, en- o quince arias de barbecho, depende enteramente de latre Bayano y Yaviza. Hasta las laderas escarpadas en el capacidad de los bosques secundarios en acumular nutrienflanco note de la Serrania de Maje estin siendo ripida- tes. Los cultivos a corto plazo explotan el capital acumumente deforestadas. El resto de los bosques, al sur de esta lado par los bosques durante el periodo de barbecho. Laarea, estin siendo comprimidos par la agresiva deforesta- rotaci6n de los cultivos, tal coma lo hacen los Chocoo-sci6n proveniente de Coclesito. La tala de bosques se ex- del Darien, es una forma ecol6gicamente acertada de usartiende mis allA del irea divisoria continental, entre Cerro la tierra, cuyos suelos no pueden mantener una 1gricultu-Colorado y Cerro Flores. La agricultura de tala y quema ra continua o permanente. Sin una cubierta boscosaestd acabando con los bosques de los ovales y laderas sin regeneraci6n, la renovaci6n de los nutrientes es imposisuperiores de los Rios Teribe y Changuinola, en Bocas ble y trae coma consecuencia la degradacibn de la tierradel Toro. y la disminuci6n de su fertilidad. 

4. Funciones del Ecosistema de Bosques Muchos suelos en las tierras bajas del Pacifico en la regi6n 
Tal coma esti implicito en la secci6n anterior, los bosques Central, tienen baja productividad. En las tierras bajasmis ht~medas del Atlintico la -.egradaci6n ocurre msjuegan un papel muy hnportante en la protecci6n do las rApidamente debido a una mayor erosi6n y al potencial decuencas de agua. Casi todo el pais tiene tasas de evapora- la tierra; so examinan en una seccion separada de esteci6n (ETP) de menos de 1.0, Io cual indica que la precipi- L-iforme. 
taci6n anual excede el potencial de evapotranspiraci6n(Tosi 1971). El exceso de precipitaci6n es la fuente de Los bosques tambi6n hacen contribuciones importantes almuchos de los rios que tienen su origen en las montafias clima regional y global, tendiendo a moderar los extremosde Panami. Las regiones superhfimedas, tales coma las climAticos. Los bosques pueden mejorar o aliviar abusosZonas de Vida Premontana y Baja Pluvial tienen porcen- locales coma la contaminaci6n. Estos aspectos tambi6n setaje de ETP de menos de 0.25, Io cual indica que la vege- examinan en una secci6n separada en este informe.taci6n natural usa menos de una cuarta parte de la humedad disponible. Estos excesos substanciales de agua no 5. Papel Econ6mico Directo de los Bosques
s6lo proporcionan la humedad necesaria para sostener lavida en las tierras bajas durante la estaci6n seca, sine que Los bosques contribuyen directamente a la economfa detambi6n tienen una gran capacidad de erosi6n. La vegeta- Panami. Dicha contribuci6n fue estimada par Fallaci6n natural, en particular los bosques, constituyen la cu- (1978a) en 2.0-2/ PBN (Producto Nacional Bruto).bierta mis efectiva pam la protecci6n de los suelos monta- La

madera, naturalmente, es el principal producto forestal.fiosos contra la erosi6n. La capacidad de absorci6n tipe Entre 1965 y 1975 la explotaci6n forestal produjo un proesponja de los suelos en los bosques, juega un papel im- media anual de 225,000 m3 de troncos, valuados en $3.18portante en la moderaci6n de los extremos, ya sea en re- rillaones (Falla 1978a). El 75 par ciento de los troncosducir las inundaciones de la estaci6n Iluviosa o en aumen- fueron aserrados en t-blones y el resto, se us6 para maderatar la descarga a los arroyos durante la estaci6n seca. Se terciada. La industria de la construcci6n utiliza del 65 alcree que los bosques nublados recogen grandes cantida- 85 par ciento de los tablones. Entre 1965 y 1975, el ner
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cado nacional de madera creci6 en un 4.6 por ciento. 

Explotacian del boaque. 

De 1960 a 1975, el cativo proporcion6 aproximadamente 
un 50%de los troncos para el mercado nacional. Cerca del 
75 % de los troncos de cativo provienen del Darien. El 

Cativo se us6 principalmente como nticleo de la madera 
terciada y en una proporci6n menor, como limina de 
madera y tablas. Las maderas de calidad ("preciosas") 
tales como la caoba (Swwtana macrophylla) y el cedro 
amargo (Cedro espafiol. Cedrela mexicana, Meliaceae). han 
disminuido grandemente en [a cantidad e importancia que 
tenian despues de la Segunda Guerra Mundial. al punto 
que en 1974 proporclonaron solo el 10 %de la mader.. 
usada. De acuerdo a Falla 11978a), el 74%de los troncos 
vendidos en 1976 correspondia a solo cinco especies de 
Jirboles: cativo, espav, (Anarcardium excelsum. Anacar
diaceae) amargo (Valatrea sp., Fabaceae) cedro espino 
Bombacopsis quinaturn. Bumbacaceae) y zapatero - (fie-
ronyma oblonga, Euphorbiaceae). El espav&, amargo y 
cedro espino, son los componentes de los bosques de 
cativo de la region oriental. El zapatero proviene de los 

bosques tropicales humedos del norte de k, regi6n Central. 

Garver (1947), menciona cuarenta y siete especies madere
ras. Veinte afios ms tarde solo se usaban treinta especies 
(Falla 1978a). Aunque la FAO ha identificado 300 espe
cies madereras potencialmente economicas, el mercado 
nacional s6lo acepta cincuenta especits (Anonimo 1979). 
La predominancia en el mercado de tan pocas especies 
significa que las operaciones madereras son muy costosas 
e ineficaces. Se deja de lado la madera buena para cortar 
s6lo unas pocas especies. Esto seria aceptable en termi-
nos de silvicultura si los bosques fueran controlados, pro-
tegidos y manejados para producir madera en forma con
tinua. Aunque el avance de la frontera agricola es una 
importante fuente de madera, grandes volfimenes de ma-
dera no cosechada son quemados por los colonos. Falla 
(1978b) estima que el 75 % de los .irboles talados por los 
colonos no son utilizados. Las restricciones del mercado 

nacional se deben en parte a la apernura de grandes bos
ques a lo largo de la Carretera Interamericana y a un 
ripido "descreme" de las especies preferidas. Ahora que 

la carretera ha alcanzado Yaviza, se ha reducido la cons
truccibn de caminos de penetracion, lo cual traerd en los 
prbximos afios la ace tacibn de otras especies. 

0., 

M 

Trozos, principalmente de cativo, almacendndose en el Rfo 
Chucunaque. listos para au euentual exportaci6n hacia la ciu
dad de Panami y el interior del pais, en donde aerdn procesa
dos. 

Los bosques de mangle contribuyen directa e indirecta
mente a la economia panamefia. La corteza de mangle 
rojo es la fuente principal de tanino para la industria de 
la curtiembre. Aunque esta industria no existe en Pana
m,, en 1974 se exportaron 1,841 toneladas a Costa Rica 
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(FaUa 1978a). La impresibn general es que la explota-
ci6n de la corteza de mangle y su exportaci6n han aumen-
tado sustancialmente desde 1974. Debido a la preocupa
cibn causada por la irracional explotaci6n de corteza de 
mangle, el Gobernador de Chiriqui decret6 recientemente 
la suspensi6n de la misma, a partir de 1981. Sin embargo,
existe interns en Chiriqui por establecer una industria de 
curtiembre. La funcibn mas importunte del mangle es la 
de criadero de camar6n blanco, base de la industria pana-
mefla de camarones para la exportaci6n. La destrucci6n 
de los bosques de mangle tendria importantes repercu-
siones en la industria camaronera, que ya tiene problemas 
por la sobre-pesca. 

74 	 ."de 
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Mitodos rzisticox empleados para la extraecidn de trozoo de 
madera a orillae de los rios de loe terrenospantanosos. 

No 	existen datos fidedignos en Panama sobre el consumo 
de lefia y carban de lefia. Sin embargo, la 	FAO estima que

3en 1975 Panama consumi6 1,450,000 m de lefia, o sea 
0.86 m3/per capita (Falla 1978a). El aumento en el cos-
to de los derivados de petr6leo ha incrementado induda-
blemente la dependencia y el uso de la lefia por parte de 
los campesinos. Las fuentes de lefia son escasas en el Area 
deforestada del Pacifico, en la regi6n Central. 

Otro producto secundario importante de los bosques es la 
madera para postes o estacas para cercas. Falla (1978a)

-3estima que se usan 110,000 m por afio para la construc-
ci6n de nuevas cercas. Los bosques son fuente de numero-
sos productos secundarios tales como el chicle, caucho,
frutos y animales silvestres, que son insignificantes para
la economia nacional, pero muy importantes para Ia eco-
nomia de familias individuales que viven en Areas bosco-
sas. 

6. 	 Utilizaci6n Proyectada de los Rec-irsos Forestales 

Falla (1978b) trata de proyectar las demandas nacionales 
de productos forestales de 1975 al afio 2005, ba-indose 
en las tasas de crecimiento altas y bajas, de la demanda. 
Sus proyecciones de crecimiento para treinta afios com-
prenden: 431-531%de madera; 234-345%pulpa de made-
ra; 310-310 %postes a estacas para cercas; y 0-O%para le-
fla. No se explica la 16gica que ha usado para predecir una 
demanda constante de madera. Falla usa dos hip6tesis al-
ternativas para proyectar el cambio en el de la tierra:uso 

1) El avance histbrico de la frontera agricola al 2.7 % 
a anual; y 

2) 	 Una tasa reducida de avance de 0.3 %anual, debido a 
nuevos m6todos agro-tecnol6gicos. 

El primer modelo proyecta la expansi6n de la tierra des
montada para la agricultura de 18,690 Km 2 (1973) a 41, 
450 Km 2 (2005), lo cual reduciri los bosques de Panami 
a 11,000 Km 2 para el aflo 2005. El segundo modelo redu
cirA los bosques a 36,200 Kin2 , pero la suposicibn de una 
mejor tecnologia en la agricultura de PanamA (incluyendo
la ganaderia), estA muy fuera de la realidad para ser toma
da en consideraci6n. Falla (1978b) lBega a la conslusi6n 

que un avance intermedio de 1,5'%de la frontera agri
cola, deforestaria cerca de 10,000 Km 2 para el aflo 2005. 
FaUa sugiere que los bosques heterog6neos y de cativo su
plirin cada uJLo, aproximadamente, un tercio del mercado 
nacional durante los pr6ximos treinta afios. 

7. 	 Capacidad del Suelo y Uso Potencial de Is Tierra 

ripida expansi6n de la frontera agricola, estimada en 
un 2.7 % entre 1950-1975 (Falla 1978a) sugiere por lo 
menos dos explicaciones: 

PanamA tiene suficientes tierras apropiadas para la 
agricultura que reci~n se han empezado a cultivar en las 

Wtimas d~cadas; o 

2) 	 Las tierras agricolas existentes en PanamA son tan 
pobres que los pequefios agricultores estn abando
nindolas para trasladarse a las tierras virgenes. 

Estos, claro estA, son s6lo dos puntos de vista sobre uni, 
serie compleja de causas y efectos. Sin embargo, la adhe
si6n y apoyo a la conquista agricola del Atlintico y del 
Darien, sugieren que la primera explicaci6n es la mis acep
table. La ripida expansi6n de la frontera agricola de Pa
namA tiene sus raices en una serie de causas interrelaciona
das, mucho mis complejas que Ia simple mentalidad de 
frontera o la disponibilidad de buenos suelos. Los suelos 
cansados y degradados de las tierras bajas del Pacifico, 
junto con las altas tasas de crecimiento de la poblaci6n y 
la consohdacibn de pequefias granjas en grandes haciendas,
han forzado la emigraci6n de los Santefios y Chiricanos a 
es nuevas fronteras. Los aspectos sociol6gicos de Is 
frontern agricola y la ganaderia extensiva, son temas 
examinados en otra secci6n de este informe. 

En 1977 Plath puso al dia el Mapa de Armuelles (1969)
sobre el uso potencial de la tierra para todo el pais (Tabla
8). De acuerdo al sistema de clasificaci6n de Plath, el 18 
% de Panami deberia ser usado para bosques de protec
ci6n; 43 % tiene potencial para la industria forestal; y 35 % para la agricultura. Este 35 % de tierras potencialmente 
intensiva; 20.4 % apropiado para la agricultura extensiva; y5.6 % apropiado pan la agricultura muy extens-va. COM
parando la cifra de 35 % del pais dada por Plath como 
apropiada para la agricultura, con la estimaci6n bruta de 
la deforestaci6n de 55% a 65 %del pals, se llega a la con
clusi6n de que las fronteras agricolas estin avanzando en 
Areas que no son capaces de mantener una agricultura con
tinua. Para una discusi6n mis detallada del potencial de 
capacidad y uso de la tierra, v~ase la secci6n de Recursos 
de Agua y Tierra, de este informe. 
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8. 	 Reforestaci6n 

A pesar que la deforestacibn excede las 50,000 hectireas
 
por afio y de que existe un gran nimero de tierras degra
dadas en las Areas bajas del area occidental del Pacifico, la
 
reforestaci6n ha sido s6lo simb6iica. De acuerdo a los
 
funcionarios de RENARE y FAO, el total de las planta
ciones de rboles cubria 4,500 hectireas en 1979. Las
 
plantaciones son en su mayoria de Pinus caribaea, estan- r
 
do casi la totalidad en el Area de La Yeguada. Varios cien
tos de hectireas sembradas con teca (Tectona grandis)
 

" 
cerca de Puerto Armuelles, por la Chiriqui Land Co., han - ..
 
sido talados y quemadas par los colonos...~~
 

4:4 

Area de uivero y demostracian, utilizando la especie teca, 
Tectona grandis. 

7 W. • "". "~' 

- -; 'I W1.. 

0%\,jjE AV6A pesor de los esfuerzos nacionales para reforesar zonas de

gradodas y plantar plantaciones comerciales, la tasa de defores. 
taci6n de los boaques naturales, estimada en 50,000 Has./aio, 
supera enormemente latasa de repoblaci6n forestal que apenas 
ha alcanzado unas 4,500 Has. totales hasta el aado 1979. 

C. 	 MANEJO DE LOS RECURSOSPlantaciones de Pinus caribaea, establecidas poe RENARE. 

1. Instituciones del GDP
 

RENARE tiene tres ambiciosos proyectos de reforesta
cibn: 
 La Direcci6n General de Recursos Naturales Renova

bles (RENARE), tiene a su cargo la administtacibn, 
1) El Programa Mundial de Alimentacibn de la FAO, delimitaci6n, inventario, protecci6n y utilizaci6n de 

que contempla la siembra de 8,000 hectireas de los recursos forestales de Panam. RENARE es una 

irboles en cuatro afios; dependencia del Ministerio de Desarrollo Agricola 
(MIDA). Los objetivos forestales de RENARE son: 

2) 	 El proyecto de la AID para la cuenca del Canal de 

Panama, que contempla la siembra de 10,500 hecti- a) Conseguir que se reconozca p~bUcamente que los 

reas de Arboles en cinco aflos; y recursos forestales tienen una enorme importancia 
a largo plazo para Panami, y que deben adoptarse 

3) 	 Un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo de inmediato medidas de protecci6n y desarrallo 
(BID), que proyecta la siembra de 20,000 hectireas de estos recursos; 
de Arboles comerciales en los pr6ximos cinco ahios, a 
lo largo de la carretera entre Santiago y Tolt. b) Establecer un Servicio Forestal Nacional con am
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plias funciones administrativas, l autoridad y el 
presupuesto aaecuado para el desarrollo de los 
recursos forestales del pais. 

c) 	 Delinear y declarar patrimonio forestal, aquellas 
zonas del 	dominio nacional que han sido identifi-
cadas como de especial valor para la producci6n y
la protecci6n de los diferentes recursos naturales 
renovables. 

d) 	Ampliar el inventario y desarrollo de los bosques 
ptblicos. 

e) 	 Asistir y orientar a los propietarios y empresarios
de la industria forestal a fin de garantizar la protec-
ci6n efectiva y el inventario de las tierras forestales 
de propiedad privada. 

f) Fomentar la industria de productos forestales a fin 
de asegurar el potencial productivo a largo plazo,
de los recursos forestales. 

g) 	Elevar al mdximo la producci6n de los bosques
mis importantes, a fin de satisficer la demanda in-
terna a cotu plazo y la explotaci6n de material 
adicional. 

h) 	La formaci6n de personal caificado en silvicultura pare servir al gobierno y a Ia industria. 

i) Llevar a cabo programas de acci6n forestal para
generar empleos y elevar las entradas a travs de 
programas cooperativos entre los lefiadores, y la 
promoci6n de la reforestaci6n. 

j) 	 Establecer un programa de investigaci6n aplicada. 

2. 	 Administraci6n 

La 	Direcci6n General de Recursos Naturales Renovables 
(RENARE) estA dividida en departamentos que compren-
den silvicultura, cuencas, suelos, asuntos administrativos,
agrometeorologia, programaci6n y evaluaci6n, parques 
nacionales y fauna silvestre. RENARE tiene una oficina 
regional en cada una de las diez provincias. La instituci6n 
esti dirigida por un director nacional, cuyas responsabili-
dades son compartidas por un sub-director. I Importantes
reorganizaciones fueron propuestas por FAO en 1973 y
por AID en 1979, pero hasta el presente no han sido leva-
das a cabo. Las oficinas centrales de RENARE fueron
trasadadas recientemente aParaiso, Zona del Canal. Io que antes era la escuela en 

RENARE es una dependencia del MIDA y por Io tanto, su
politica, direcci6n, control y presupuesto deben ser apro-
bados por el Ministerio de Agricultura y la Oficina Central 
del Ministerio en Santiago. Las oficinas regionales de RE-
NARE tambi~n dependen del MIDA. La capacidad de
RENARE para programar y ejecutar proyectos de manera 
eficaz est. limitada por los engorrosos arreglos regionales 
de MIDA y la necesidad de trabajar a travs de la oficina
regional de MIDA en Santiago que esti descentralizada. 

Las 	actividades de RENARE se han visto limitadas por la
pequerlez de las sumas asignadas por el MIDA. Durante la 
mayor parte de la d6cada del setenta, RENARE recibi6 

S600,000 para sus operaciones anuales. Este presupuesto
Cue incrementado recientemente en 	1979, como resultado
de 	 la participaci6n del gobierno en el proyecto de las 
cuencas del 	Canal. En 1977 RENARE contaba conempleados permanentes y 105 por contrato. 

144 
Para 1979,

el nfimeio de empleados era casi el doble (Apdndice F).
En 1977 el Departamento de Silvicultura contaba con
casi dos tercios de todo el personal de RENARE. En Pa
naml no existen estudios especializados en silviculture. 
El programa de la Universidad de Panami fue abandonado
hace varios afios. A pesar de que RENARE tiene proble
mas en encontrar profesionales capacitados en esta irea,
la falta de una Facultad de Silvicultura no es un problemacritico. En la actualidad, RENARE tiene veintitr6s estu
diantes que estdn recibiendo adiestramiento especializado 
en siete paises. Si los profesionales competentes de RE-
NARE, como el Ing. TomAs Vfisquez, representan a los 
que estudian en paises extranjeros, RENARE tiene un
brillante futuro. La diversidad de adiestramiento recibido 
por los silvicultores de RENARE en paises extranjeros
puede tener un impacto positivo en el enfoque de los pro
blemas y proyectos relacionados con los recursos natura
les. Si el pais desea ilenar sus necesidades a largo plazo
de personal capacitado, el estudio de las Ciencias Ambien
tales tendri que incluiise como oficial en sus programas
futuros. 

3. 	 Legislaci6n 
La Ley Forestal Bisica (No. 39) del 29 de Septiembre de1966, cre6 el Servikjo Forestal, estableci6 objetivos y ju
risdicci6n, regulaciones forestales generales, prevenci6n de
incendios forestales, control de plagas y enfermedades fo
restales, protecci6n del agua y del suelo, regulaci6n de 
explotaciones, desarrollo forestal, cre6 un 	 fondo nacionaly las entidades para la aplicaci6n de la ley. Lamentahle
mente, los reglamentos que gobieman el decreto No. 39 
nunca fueron presentados y por Io tanto, existe una con
siderable confusi6n legal y enredos burocrdticos en cuantoa la administracibn de los recursos naturales por RENA-
RE. El decreto No. 23 del 30 de Enero de 1967, regula la
agricultura de tala 	y quema en las ireas rurales, pero es
completamente pasado por alto. En 1969 el decrero No. 
80 cre6 el Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria,
incluyendo el Directorio de Recursos Naturales Renova
bles.
 
RENARE fue organizado par media de a Resoluci6n No.

395 de 1972. MIDA ue creado por ley No. 12 del 12 de

Enero de 1972, que tamhin reiter6 las responsabilidades

de 1972 , que te I pronadae s 
de RENARE. La 	ley No. 55, que fue aprobadaafect6 los Condos- de RENARE 	 en 1973al 	cstipular que los pagosefectuados por el corte de madera fueran entregados a las 
municipalidades. 
Otros decretos han creado reservas forestales oficiales con
prop6sitas de protecci6n, entre elas a Vertente del Ba
pro (si to Nde 1 deo Ve r e de 1 a
yano (Decreto No. 117 del IS de Noviembre de 1973),
bosques protectors el NenDarien a Ia largo de frontera1a 
con 	Colombia (Decreto No. 	84 del 8 de Mayo de 1972), 

1. 	 NOTA: Durente of curso do los estudlos do campo rue imposibleobtener una entrevista con of Director do RENARE a pesar de quo
so hicleron numerosas tentativas para discutlr con if, ef Sector fores. 
tal de Panami 
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y la reserva de 8 Km a cada lado de la Carretera Interame-
ricana en la regi6n del Daritn, paia sr usada en la coloni-
zaci6n dirigida (Ley No. 71 del 20 de Septiembre de 
1973). 

4. 	 Proyectos Forestales 

Panami cuenta con abundante informaci6n sobre los prin-
cipales recursos forestales, aunque agunos de los informes 
datan de varias d6cadas (por ejemple, Pittier 1918, Cooper 
1928, Lamb 1953, Holdridge y Budowsky 1955, Holdrid
ge et. al 1958, Donaldson 1963, Mayo 1965). De 1966 a 
1972 la FAO lev6 a cabo un importante proyecto multi.. 
fac6tico de silvicultura bajo el titulo general de "Demos-
traciones e Inventarios Forestales." El personal de la FAO 
y un nfimero de consultores prepararon 18 informes tic-
nicos que constituyen el ni~cleo de la informaci6n bisica 
sobre los recursos forestales de Panama. Los expertos de 
RENARE realizaron el inventario forestal del Darien para 
el proyecto de la OEA (An6nimo 1978). 

Los proyectos forestales actuales comprenden: 

1) 	 Un programa mundial de alimentos de las Naciones 
Unidas iniciado en 1979, que proporciona alimentos 
a cambio de sembrar irboles. 

2) 	 Un proyecto de treinta meses de la FAO para fortale-
cer al Departamento Forestal de RENARE: 

3) 	 Un mini-proyecto de la FAO de seis meses, para uso 
racional de los bosques en el Lari6n; y 

4) 	 RENARE en colaboracibn con el Instituto de Recur-
sos Hidrdulicos y Electrificaci6n (IRHE) y la AID, 
tiene en proyecto el manejo de 800 hectireas fores-
tales para ser usadas como fuente de energia. 

El programa de la FAO dirigido por el Ing. Elmo Romero 
acaba de completar un censo y anilisis de todis las plan-
taciones y especies de prueba, establecidas por el primcr 
proyecto de la FAO. Los resultados obtenidos por Rome-
ro serin muy itiles para los proyectos de reforestacibn y 
agro-silvicultura, planificados para Panami. Si el progra-
ma de la FAO, para fortalecer el Departamento Forestal 
de RENARE tiene un buen comienzo, es posible que sea 
renovado por un nfimero adicional de ahios. Los consulto-
res de la FAO estin preparando informes sobre la coloni-
zaci6n, utilizaci6n de los bosques y uso potencial de la 
madera de cuipo. R~cientemente los peri6dicos informa-
ron sobre la firma de 'in convenio entre RENARE y el 
Centro Agron6mico Tropical dc Investigaciones y Ense-
fianza (CATIE), de San Jos6, Costa Rica, para el desarro-
lo de plantaciones de Arboles para lefia, pero hasta el 
momento no se han seleccionado las reas. 

5. 	 Principales Problemas 

a. 	 Administraci6n Institucional 

Aunque es ficil culpar a las restricciones presupues- 
ta-ias, a la falta de personal calificado y a la politica 
de control del MIDA, por las deficiencias y debilida-
des de RENARE, estas mismas dificultades parecen 
ser generaes en vatios servicios forestales nacionales 
de la Am6rica tropical. RENARE fue fundada en ba-
se a una serie adecuada de leyes y tiene una amplia ju-

risdiccibn legal para administrar, desar ollar y conser
var los recursos naturales renovables de Panami. El 
hecho de que RENARE haya hecho tan poco, sugiere 
la falta de una administraci6n efectiva. La capacidad 
y el personal de RENARE han comenzado a crecer, 
c,.mo resultado de los problemas de desarrollo ins
titucional con la AID y FAO. Una direcci6n fuerte y 
efectiva es todavia muy necesaria, si se ha de realizar 
con 6xito un programa de manejo de los recursos re
iovables de Panama. 

b. 	 Concesiones Forestales 

El Decreto No. 39 de Concesiones Forestales sefia 
explicitamente la obligaci6n de RENARE ae estable
cer tres tipos de bosques (de producci6n, de protec
ci6n y especial) en las tierras forestales nacionales. 
A pesar de que existe un informe de la FAO (Dever
aux 1973) proponiendo 13 tipos de bosques de pro
ducci6n, cinco bosques de protecci6n, y seis tipos de 
bosques especiales, con un irea total de 48,010 Km 2 

(62 % del pals), no se ha establecido legalmente ni si
quiera un solo bosque de producci6n. La industria 
maderera de Panami depende de las concesiones fo
restales otorgadas por RENARE, permisos de exlo
taci6n para terrenos privados y compras de la madera 
que queda de la colonizaci6n agricola. Las concesio
nes se otorgan por un periodo de uno a dos ahios y 
permiten al concesionario la explotacibn de la madera 
en pequeflas ireas (200-1000 hectireas) de tierras del 
gobierno. Este tipo de concesiones a corto plazo tie
nen como resultado, el que el concesionario est6 inte
resado s6lo en la mixima explotaci6n de La madera 
sin pensar en una cosecha futura y menos aiin, en el 
manejo a largo plazo del bosque, para obtener rendi
mientos sostenidos de madera. Este tipo de arreglo es 
aceptable si es supervisAdo por un buen servicio fo
restal y si es seguido por actividades de silvicultura y 
manejo forestal, como parte de una politica de pro
ducci6n regional. La supervisi6n por narte de RENA-
RE de las concesiones, es insignificuite y no existe 
manejo forestal. RENARE tiene un a.-umento vilido 
en contra y es que los ingresos de las concesiones pi
sen a las municipalidades, pero es dudoso que este di
nero mejoraria la explotaci6n y administraci6n de los 
actuales bosques de producci6n. Bajo este sistema de 
concesiones la industria maderera tiene una razbn jus
tificada pero de poca visi6n, para no practicar el ma
nejo forestal. Una situaci6n clfsica es la de la indus
tria privada que no hace nada por mantener el recur
so b~sico de la industria, mientras que las agencias 
gubernarnentales, legalmente responsables por este 
recurso, tampoco hacen nada aparte de otorgar con
cesiones madereras. Mientras tanto, el recurso nacio
nal continfia disminuyendo con la consecuente alza 
de precio y dificultad de renovaci6n. 

Una corporaci6n controlada por el Estado, como la 
que esti funcionando en la vertiente del Bayano, 
podria servir como mecanismo administrativo de los 
recursos forestales. Aunque no hubo tiempo para 
examinar las prActicas forestales de la Corporacibn 
del Bayano, los vuelos de reconocimiento indicaron 
que existe una considerable explotaci6n forestal y 
una cierta actividad de agricultura de tala y quema, 
dentro de la vertiente del Bayano. La Corporaci6n 
del Bayano tiene un guardia forestal y carece de pla
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nes de manejo para esta critica vertiente. Otra alter-
nativa seria la de que RENARE expandiera (por lo 
menos en 5,000 hectireas) y extendiera (a un mini-
mo de veinte ahios) las concesiones y supervisara es-
trictamente las tcnicas de explotaci6n, planes de ma-
nejo y tratamientos silviculturales empleados por los 
concesionarios privados. Este tipo de actividades en 
este momento estain por encima de las capacidades de 
RENARE. Una soluci6n alternativa se presenta en la 
Secci6n de Recomendaciones. 

c) Silvicultura y Manejo Forestal 

Como se sefial6 anteriormente, el manejo forestal no
existe en Panama. Programas de silvicultura para el 
cativo y el mangle se necesitan urgentemente. Dada 
la importancia que estas especies tienen para la eco-
nomia nacional, es dificil de comprender esta falta. 
RENARE aparentemente se consuela con el hecho de 
que las Areas ocupadas por el cativo han ido aumen-
tando durante los 6ltimos diez afios, a pesar de que su 
explotaci6n tambi6n ha aumentado. Al parecer los 
bosques de cativo aumentan en Area mientras estin 
siendo extensamente explotados. 

d) Utilizaci6n de los Bosques y Datos de Conservaci6n 

A pesar de la existencia de un gran n6mero de infor-
mes sobre los bosques y el sector forestal de PanamA,
los datos mds recientes corresponden al ahio 1975, y
algunos no han sido actualizados en m-. de una d6-
cada. En varias secciones de este informe se han sefia-
lado grandes discrepancias entre la- estimaciones de 
un recursc especifico. Por ejemplo, las Areas de man-
gle y cativo, lo que indica que las estimaciones de una 
sola fuente deben ser consideradas con cautela. 

RENARE ha ignorado en gran medida la importancia 
y la necesidad de mantener estadisticas correctas y
actualizadas para la administraci6n de los recursos 
naturales renovables. Segon informes recibidos, se es-
tin actualizando los datos correspondientes a la in-
portaci6n de agunos productos forestales. Existe la 
impresi6n de que el Departamento Forestal de RE-
NARE ha estado dependiendo de la documentaci6n 
produciaa por el proyecto de la FAO de 1966-1972 
y s6lo recientemente ha percibido la necesidad de 
tener informaci6n actualizada sobre productos fores-
tales, su explotaci6n y utilizaci6n. 

Ni RENARE ni ninguna de las agencias internaciona-
les, tiene planes para evaluar el estado de los bosques 
Panamehios y la tasa de deforestaci6n. RENARE re-
conoce la gravedad de la deforestaci6n que esti ocu-
rriendo y se une a los medios de comunicaci6n y a 
los conservacionistas, en culpar a la colonizaci6n 
agricola incontrolada. Sin embargo RENARE pre-
fiere, aparentemente, ser un observador pasivo en 
lugar de ejercitar sus responsabilidades legales y pro-
teger los recursos naturales de Panami. 

e) Utilizaci6n de la Madera 

La industria maderera de PanamA se ha basado tradi-
cionalmente en la utilizacibn de un namero limitado 
de especies para satisfacer la demanda nacional de 
madera y sus productos. De acuerdo a los informes 

existentes, el n6mero de especies utilizadas por la 
industria maderera ha disminuido Ugeramente en las 
ialtimas tres d6cadas. La utilizaci6n de s6lo unas po
cas especies de los heter6gencos bosques tropicales se 
basa en preferencias culturales, disponibilidad local, 
explotaci6n incontrolada y la falta de tecnologia ma
derera apropiada. Hay numerosos ejenplos de la 
preferencia por una especie en un pais, la misma que 
en otro pais vecino es considerada de calidad inferior. 

Los estudios realizados por la FAO en Panam indi
can que existen unas 300 especies de irboles con 
potencial comercial. 

El niamero limitado de especies aceptadas por la in
dustria maderera panamefia no es caracteristico de las 
tendencias en otros paises Centro Americanos (con la 
excepci6n de Honduras y Guatemala que son ricos en 
pinos), donde los mercados locales estin aceptando
ripidamente nuevos tipos de madera. El que Panami 
no haya cambiado esta situaci6n probablemente se 
deba a que la ripida apertura del Dari6n por la Carre
tera Interamericana ha permitido acceso a enormes 
bosques virgenes, ofreciendo asi el abastecimiento 
adecuado de las maderas preferidas. La explotaci6n
forestal a lo largo de las secciones recientemente 
abiertas de la carretera, se restrnge a las pocas espe
cies favorecidas. El flujo de estas maderas disminuir 
apreciablemente ahora que la carretera ha Uegado a 
Yaviza y que los caminos secundarios se construyen 
mis lentamente. A medida que comiencen a escasear 
las maderas tradicionales y que suban sus precios en el 
mercado nacional, comerzarAn a aceptarse nuevas es
pecies. Los estudios tecnol6gicos sobre la madera y la 
informaci6n pertinente, pueden facilitar la entrada de 
maderas menos conocidas al mercado nacional. Aun 
que RENARE es la agencia apropiada para proporcio
nar informaci6n sobre la tecnologia maderera, no se 
ha desarrollado ninguna actividad en esti _rea desde 
la finalizaci6n del proyecto de la FAO en 1972. El 
nuevo proyecto de la FAO incluiri a un t~cnico ma
derero que trabaari con algunas especies potenciales 
(de madera) de Panami. 

f) Rehabilitaci6n de los Suelos Degradados (Gastados) 

Se estima que las tierras deforestadas no aptas para la 
agricultura o el pastoreo cubren entre 10,000 Km2 

(Faila 1978) y 18,000 Km2 (Mayo M~ndez en Anon. 
1979). Segfin Mayo Mndez un 23 %del pais est en 
esas condiciones. La mayoria de los suelos degrada
dos se encuentran en la regi6n Pacifico-Central y en 
la mayor parte de la Peninsula de Azuero. Debido a 
la escasez de vegetaci6n en la regi6n y a la naturaleza 
socio-cultural de la poblaci6n, es irreal depender o 
considerar a la vegetaci6n natural para la rehabilita
ci6n del suelo. La 6nica posibilidad es a travds de la 
reforestaci6n. Por lo menos un 50 %de los suelos 
degradados podrian ser rehabilitados por medio de 
plantaciones comerciales de irboles. En los suelos 
degradados, designados como Areas de protecci6n
(tales como las cuencas), la reforestaci6n natural do
ber. permitirse en lugar de la reforestaci6n por medio 
de costosas plantaciones de irboles, que podrian re
sultar menos efectivas que la vegetaci6n natural se
cundaria. 
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g) Capacidad del Suelo y Uso Potencial de Ia Tierra 

De acuerdo a las informaciones existentes sobre capa-
cidad del suelo y uso potencial de la tierra, s6lo un 35 
%dv los suelos panamehios son aptos para la agricultu-
ra. Esta estimacibn, sin embargo, esti basada en un 
sistema de clasificacibn inapropiado, que sobrestima 
el potencial agricola de las tierras tropicales. Una 
comparacibn de tres sistemas diferentes de clasifica-
ci6n de la capacidad y uso de latierra, usados en el 
Darien (Tabla 9, p.) encontr6 grandes diferencias en 
las estimaciones de tierras aptas para la agricultura 
intensiva, tierras mejoradas de pastoreo y bosques de 
produccibn y de proteccibn. Debido al alto poten
cial de erosinn de lamayoria de los suelos paname-
filos, seria mejor utilizar un sistema de clasificaci6n 
mis conservador. 

El problema mis serio Ioconstituye la falta de uso de 
la informacibn existente sobre la capacidad del suelo, 
para guiar eldesarrollo agricola y racionalizar el uso 
de la tierra. El GDP no ha hecho ningiin esfuerzo por 
organizar y dirigir lacolonizaci6n de tierras agricolas, 
ni ha tratado de prohibir lacolonizacibn de tierras no 
aptas para la agricultura. 

D. RECO:MENDACIONES 

1. Gobierno de Panami 

a) 	 Reorganizar RENA RE para incorporar una direc-
cibn mys efectiva deia admuistracibn del usa de la 
tierra y conservacin de los recursos naturales re-
novables del pais. 

b) 	 Establecer bosques nacionales y comunales de pro-
ducci6n con lacapacidad legal e institucional nece-
saria para proporcionar administraci6n, direcci6n 
t~cnica y protecci6n efectiva. 

c) 	 Iniciar proyectos experimentales de manejo fores-
tal para elcativo, mangle rojo, orey y cuipo y los 
bosques tropicales himedos mixtos de Bocas del 
Toro, de irnportancia comercial (actual o poten
cial). Deberi darse importancia al desarrollo de 
usos multiples y compatibles de los recursos, al 
mismo tiempo que se Ileva al miximo la produc-
ci6n de biomasas de los bosques. 

d) 	 Dar importancia prioritaria a los programas silvi-

culturales para el cativo y el mangle rojo, que de-
mitestren tdcnicas efectivas de manejo, para asegu-

rar un rendimiento sostenido y el fu ,cionamiento 
continuo del eco-sistema. 

e) 	 Fomentar o realizar investigaciones sobre nuevas 
formas de utilizar la madera de cuipo. Se sugiere 
experimentar con el uso de la madera parcialmen-
te hidrolizada como alimento para ganado. 

f) 	Actualizar las estadisticas de la industria y los re-
cursos forestales. Deberia realizase un programa 
de control de deforestaci6n que podria estar a 
cargo de la competente secci6n cartogrifica de 

RENARE. La acumulacibn, anilisis y manteni
miento de las estadisticas del sector forestal, po
dria estar a cargo de una secci6n especial. 

g) Realizar un anilisis independiente y detallado del 
sistema de concesiones forestales, a fin de remediar 
la situaci6n actual que no toma en cuenta la pro
ductividad futura de los bosques o su posible desa
paricibn. 

h) 	 Fomentar las plantaciones forestales y la agro-silvi
cultura en Areas que requieren rehabilitacibn de 
suelos degradados. 

j) 	Promover el uso racional de la tierra, particular
mente en Areas amenazadas por el avance de las 
fronteras agricolas, usando la informaci6n mis 
apropiada y actualizada, sobre la capacidad del 
suelo y mapas nacionales sobre uso potencial de la 
tierra. 

j) 	 Fomentar la colonizacibn dirigida en el Atlintico 
y la provincia de Dari6n, para prevenir la destruc
ci6n total de los recursos naturales, y restringir la 
colonizaci6n en Areas no aptas para la agricultura. 
Desarrollar esfuerzos de colonizacibn que incluyan 
a la agricultura forestal y a otras alternativas de la 
agricultura de tala y quema y de la ganaderia ex
tensiva. 

k) 	El gobierno de Panami debe controlar la destruc
cibn de los recursos naturales, que es resultado de 
la namada conquista del Dari6n y del Athntico. 
Se necesita una colonizaci6n ordenada y dirigid:t 
en suelos apropiados, en lugar de la desorganiza
cibn y mal concebida colonizaci6n actual, carac

teristicas de las fronteras agricolas de Panama. 
Los colonos estin avanzando hacia tierras menos 
apropiadas para la agrictltura, que las que dejaron; 
por Iotanto, continuarn adelante. Cuanto mis se 
demore el GDP en comprender las limitaciones 

ecol6gicas de las fronteras agricolas, tanto mis 
dristicas y costosas serin las consecuencias. 

2. Proyectos Potenciales de IaAID 

a) Actualizaci6n de los datos sobre la Deforestaci6n 

Los datos mis reciente. .bre los bosques de Pana
mi, son del afio 1970, fecha en que se estim6 que 

los bosques cubrian una superficie de 40,816 Km 2 

o el equivalente del 53%del pais. Los funcionaxios 
de RENARE y FAO estiman que en la actualidad 
los bosques cubren aproximadamente el 40-45% 
del pals. Debido al inexorable avance de la fronte
ra agricola, es posible que la deforestaci6n sea mis 
ripida de la que supanen los funcionanos forests
les. En estos momentos ni RENARE ni las agen
cias internzcionales tienen planes para determinar 
la superficie forestal actual o para documentar las 
tasas de deforestani6n. 

Es necesamia contar con una informaci6n actuali
zada y precisa sobre los bosques para poder desa
rroilar programas de manejo, utilizaci6n y protec
ci6n de los recursos naturales. Sin esos datos bi
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sicos RENARE s6lo puede adivinar o ignorar los 
problemas de los recursos naturales y sus posibles 
soluciones. 

La AID deberia apoyar un estudio corto (2-3 me-
ses) para actualizar la informaci6n sobre el estado 
de los bosques de Panama y las tasas de deforesta-
ci6n. La interpretaci6n de las imAgenes par satdli-
te y la fotograffa airea convencional deben it 
acompafladas par verificaciones en el terreno. De-
ber obtenerse datas detallados sobre especies de 
importancia comercial tales como el cativo, man-
gle y orey. Deben prepararse mapas precisos sobre 
los bosques restantes y todos los datos deben resu-
mirse de acuerdo al marco de desarrollo regional 
usado por el Ministerio de Planificaci6n y Politica 
Econbmica (MIPPE). 

El estudio propuesto requeriri la asistencia t~cnica 
de un ec6logo de bosques tropicales para guiar el 
trabajo de interpretaci6n y verificaci6n, asi como 
para la direcci6n del proyecto. Este estudio debe 
ser realizado en colaboraci6n con RENARE y po-
siblemente con el Instituto Geogrifico Nacional 
(IGN). 

b) Proyecto Piloto de Colonizaci6n Forestal 

Los problemas del deterioro del suelo y las tenden-
cias demogrificas, impiden reducir el avanc de la 
frontera agricola. Ademis, aparentemente ,as ins-
tituciones oficiales tienen la capacidad o el interds 
por controlar o dirigir la colonizaci6n. La atnica 
esperanza de salvar algunos de los recursos foresta-
les de Panam reside en el abandono de los m~to
dos de tala y quema/pastas y en la utilizaci6n ra-
cional de los recursos forestales. 

La AID deberia apoyar un proyecto piloto de co-
lonizacibn de bosques de cinco (5) afios, basado en 
el concepto de "agricultura de bosques". La colo-
nizaci6n forestal se basaria en el manejo de los 
bosques naturales para obtener una producci6n 

continua de madera. El bosque de producci6n se
r/a de propiedad cooperativa y administrado por 
familias de cnlonos que vivirxn en un asentamien
to nuclear, o cada colono podria recibir una parce
la de 50-75 hecti.reas del bosque de producci6n. 

El proyecto piloto de colonizaci6n forestal deberia 
situarse en un bosque tropical muy hmedo virgen, 
coma par ejemplo en las tierras bajas del Atlin
tico, debido a la r~pida acumulaci6n de troncos y 
su regeneraci6n. La selecci6n del area piloto y'el 
desarrollo de los planes de colonizaci6n, deben ba
sarse en un inventario forestal detallado, en la cla
sificacibn de la capacidad del suelo y los planes de 
manejo forestal. La Colonizaci6n controlada debe 
ser acompahiada por un desarrolo de la infraestruc
tura. 

El proyecto piloto requerir.i asistencia t6cnica en 
el manejo de los bosques tropicales, silvicultura de 
bosques naturales, y desarrollo rural sociol6gico e 
integrado. El proyecto piloto propuesto, podria 
resultar un buen modelo para el uso racional de la 
tierra pot parte de los colonos que usan la tala y 
quema. 

Las agencias nacionales e internacionales han 
considerado tradicionalmente a la coonizaci6n 
agricola de las tierras bajas tropicales, como un' 
manera de aliviar la presi6n de la poblaci6n y de 
ayudar al desarrollo nacional. Sin embargo, los 
fr.giles suelos de los tr6picos, no pueden mante
ner una agricultura continua. 

Es tiempo de que los planificadores del desarroLlo 
agropecuario consideren a los bosques tropicalcs 

como recursos naturales renovables productivos.
Si no desarrollamos sistemas que combinen la pro
ductividad de los bosques naturales y la presi6n 
colonizadora, estaremos garantizando la desapari
ci6n de los bosques tropicales. 
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IV 
Recursos Acuafticos 

A. Resumen 	 La costa del Caribe se caracteriza por Areas de cuarzo cer
ca de los arrecifes de coral y por playas fangosas en Las 

Panami tiene una de las costas mis diversas de Centro ireas cercanas a los rios. La Plataforma Continental es 
Am6rica. La costa del Pacifico se caracteriza por su irre- angosta y s6lo se amplia n Ia regi6n de Bocas del Toro. 
gularidad, arena fina de cuarzo, playas lodosas y grandes Las corrientes ocehnicas a lo largo de la costa del Caribe 
estuarios donde predominan los manglares. La plataforma son parte de la corriente Ecuatorial que se degplaza hacia 
Continental es amplia, con un declive gradual. Los fuer- el oeste y norte. Las ireas litorales no influenciadas por 
tes vientos del none, combinados con Las mareas y La co- Las esclusas del Canal tienen una variaci6n menor de tem
rriente contraria, producen La afloraci6n de aguas mis peratura y salinidad, que las aguas del Golfo de PanamA. 
frias, ricas en nutrientes, que provienen de las profundida
des. La temperatura, la precipitaci6n, la salinidad y Ia La diversidad y composici6n de las comunidades var a 
afloraci6n se combinan para determinar la abundancia y grandemente entre las dos costas. Las playas rocosas del 
distribuci6n de los recm. ticos del ia,. Pacifico tienen una predominancia de percebos y ostras 

mientras que en ireas similares del Atlfntico no se en
cuentran moluscos. Los manglares se encuentran presen
tea en las dos costas, pero son mhs abundantes en Ia costa 
del Caribe. 

Los recursos acuticos mis iniponantes para In econamia 
de PanamA estin constituidos por carnarones, arenques, 
anchovetas y langostas. De los siete grupos de camarones 
que se pescan, seis se encuentran en el Pacifico. El cama
r6n mis importante pars la economia es el camar6n blan

mo m 	 co que habita las aguas cercanas a Ia costa, cuyo promedio 
es de 7 a 20 metros de profundidad. Las larvas de este 
camar6n son ilevadas a las ireas de los estuarios, donde 

; .atraviesa por varias etapas juveniles. Aparentemente ha 
___.. _ habido un exceso de pesca de este camar6n desde 1968, 

cuando el nfirmero de barcos pesqueros alcanz6 la cifra de 
. ", 232. Los otros tipos de qamarones, incluyendo el cama

r6n rojo y el Titi, parecen estar sub-explotados. 

Los arenques y Las anchovetas se consumen localmente 
y tambi~n son usadas par la producci6n de harina de pes
caso y aceite, que son exportados. Estos recursos parecen 
ser stb-utilizados. Las anchoas se encuentran en gran 
abundancia en la boca de los estuarios, Io cual puede estar 

OPonamd es un pais de abundantea, variados y muy riwos recur- relacionado con el aumento de alimentos en estas Areas. 
so# marino y costero. La pesca de la langosta es de importancia secundaria en 
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Panama, y se realiza a nivel artesanal. Las langostas pare-
cen estar concentradas en las zonas rocosas, tales coma 
las de la Isla de las Perlas, San Carlos y a lo largo de la 
Costa del Pacifico. La costa del Caribe proporciona el 
90 %de lapesca total de langostas. Otros recursos poten-
ciales de pesca lo constituyen el tibur6n, el atfin, el ca-
mar6n rosado y la cubera roja, que habitan en el Pacifico. 
Sin embargo, el mayor potencial se encuentra en la mejor
utilizaci6n de las especies actualmente explotadas. 

Otros importantes recursos acuiticos de Panamii est~i 
constituidos por minerales, lapesca de rio, camarones de 
agua dulce y el cultivo en estanques de especies ex6ticas 
de peces. 

___proceso 

I .descritas 

/ 


-

S!oceinica 

El acuicultura es un campo nuevo y prometedor en lo relacio-
nado a la producci6n de proteina en terrenos marginales o 
subutilizados, aui incrementando el estado nutritiuo de la 
poblacidn humana beneficiada. Aqua se obeervan la carpa
china, Ctenopharyngodon idella, que ha alkanzado desarrollar 
un peso de 6 libns en un afio en lot estanques de la Eataci6n 
Dulce Acu(cola en Diuisa. 

B. Base de los Recursos 

1. Descripci6n General 

Hay muy pocos paises en el mundo con una costa tan 
diversa como la de Panama. La costa del Pacifico, 
que se extiende a lo largo de aproximadamente 1,500 
Kin2 , se caracteriza por su irreguiaridad. Arena fina 
de cuarzo y playas fangosas que alternan con protu-
berancias igneas -, grandes estuarios de mangle. Con 

la excepci6n del sur de la Peninsula de Azuero y el 
extreme oeste de la Bahia de Charco Azul, la plata
forma submarina es amplia (200 metros isbbato), con 
un declive gradual. Las corrientes oceinicas en el 
Golfo de Panami se mueven en sentido contrario al 
de las manecillas del reloj; co las mareas superpues
tas a la corriente permanente, acentuindola o alter
nando con ella, segfin la marea (NOAA.,EDS 1978).
Las mareas son semi-diurnas y alcanzan un miximo 
de seis metros (Glynn 1972). La salinidad varia con 
la estaci6n y la proximidad a la costa, llegando de 18 
a 20 partes por mill6n (ppm) cerca de las compuertas 
del Canal durante la estaci6n Lluviosa, aunque a cierta 
distancia de la costa es igual a Ia de mar adentro. Las 
variaciones de temperarura pueden ser extremas y
abruptas aunque predecibles para cada estaci6n. La 
estaci6n seca, que es elresultado del desplazamiento 
hacia el sur de la Zona de Convergencia Inter-tropical, 
se caracteriza par los fuertes vientos del norte que 
transplantan capas superficiales mar adentro. El agua
de la superficie es reemplazada por las aguas frias de 
las profundidades, que son ricas en nutrientes. Este 

de afloraci6n puede hacer que la temperatu
ra del agua baje en 12 grados C. en un periodo de 
veinticuatro horas (Glynn 1972). El enriquecimiento 
en nutrientes y la afloraci6n de itoplanct6n han sido 

par numerosos autores (Forsbergh 1963; 
oSanayda 1966; Kwecinske, et al 1975). La aflora

ci6n continfia hasta el Golfo de Panam-i, dado que el
efectovientos alternative de IF.Cordilera Central sobredel note, detiene losel transporte de aguas su

perficiales en el Golfo de Chiriqui. La precipitaci6n 
en el Pacifico tiene un promedio de 178 centimetros 
anuales (Area Handbook 1972). Estos parnimetros 
fisicos juegan un papel importante en la abundancia y 
distribuci6n de los recursos del frca. 

En contraste con la costa del Pacifico, la costa del 
Caribe tiene pocas caracteristicas fisiogrificas impor
tantes y su extensi6n es de s6lo 800 Km. Las playas 
estin compuestas en su mayoria par arenas de cuar
zo, predominando los carbonatos en los arrecifes de 
coral cercanos, y par playas lodosas restringidas a las 
desembocaduras de los rios. La plataforma continen
tal es angosta (5-35 Km. de ancho), amplidndose sola
mente en la regi6n de Bocas del Toro. La corriente 

a Iolargo de la costa del Caribe es una conti
nuaci6n de uno de los componentes de lacorrienteecuatorial, movidndose hacia el oeste y el note (Car
tas Marinas, 1976). Sin embargo, frecuentemente 
ocurre una contra-corriente costera que se desplaza a 
0.5-1 nudos por hora (NOAA/EDS 1978). El alcance 
de la marea es angosto (mdximo .05 metros) y mixto, 
por lo tanto menos predecible que las mareas del Pa
cifico (Glynn 1972). A pesar de que las precipitacio
nes son mayores en la costa del Caribe (250 cmts), las 

reas Litorales no influenciadas por las esclusas del
Canal estin sujetas a menores variaciones de tempera
tura y salinidad que las aguas del Golfo de Panami 
(CICAR 1976). 

La composici6n de las comunidades varia notable
mente entre las dos costas. En las costas rocosas del 
Pacifico los niveles de marea alta y media estin domi
nados por los percebes y las ostras; mientras que en 
las mismas zonas del Atlintico no hay moluscos 
(Glynn 1972). En el Caribe, durante la marra baja, se
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encuentran: grandes algas carnosas, a la vez que en el 
Pacifico predominan las algas filamentosas, brizoarios 
e hidroideos (Glynn 1968). En un estudio de las co
munidades que residen en las playas arenosas (Dexter 
1912) se encontr6 que las comunidades del Pacffico 
tenian una densidad de individuos, seis veces mayor, 
nueve veces la biomasa y tres veces el nfimero de espe-
cies. En ambas costas se encuentran comunidades 
asociadas con los manglares, compuestas por acho es-
pe-ies y cuatro g~neros (Rabinowitz, 1975). Lugo y 
Snedaker (1961), describieron los manglares de Pana- 
mi como excepcionalmente grandes en biomasa par 
hectfirea, atribuy~ndolo a que se encuentran fuera 
del cinturbn de los huracanes. En e, lado del Pacifico 
las comunidades asociadas a los manglares son mis 
reducidas que en el Caribe, debido a su mayor expo-
sici6n durante la marea baja (Glynn 1972). 

Las diferencias en la composici6n de las comunida-
des y su diversidad continfian hasta las zonas poco 
profundas del sub-litoral. Earle (1972) describi6 le-
chos de pastos donde predominaba la ThalasiaHalo-
dule hasta una profundidad de 10 metros y l Syring-
odium y la Halophida a profundidades mayores. La 
flora panamefia del Pacifico fue descrita coma pobre. 
De manera similar la composici6n del coral en el Ca-
ribe ha sido descrita coma una de las mis ricas del 
Area, mientras que la fauna del Pacifico a todos los 
niveles taxon6micos ha sido descrita coma una fauna 
Indo-Pacifica empobrecida (Porter, 1972). 

2. 	 Estado de los Recursos Acukticos de Agua Dulce y de 
la Zona Litaral de Panami. 

a. Recursos Acuiticos 

I. Peces y Mariscos de Mar 

La industia pesquera, en la que predominan 
las compafiias camaroneras y de harina de pes-
cado, representan un sector importante en la 
economia de exportaci6n de Panamk. Las ex
portaciones en 1977 alcanzaron aproximada-
mente 203,250 toneladas con un valor de $45. 
8 millones de d6lares o sea el 4%del PNB (Esta-
disticas Pesqueras 1977), pesca que provenia 
especialmente del Pacifico. 

2. Camarones 

En 1978 el total de camarones pescados alcanz6 
las 5,235 toneladas m~tricas, con un valor de 
26.7 mibones de d6lares (Estadisticas Pesqueras 
1977). La industria, que comenz6 a finales de 
los afios cuarenta, estA compuesta en la actuali-
dad par seis plantas de procesamiento y empa-
que de camarones, cinco de las cuales estAn si-
tuadas en el nuevo pderto de Vacamonte; y la 
sexta planta en Puerto Pedregal, cerca de David. 
La flota camaronera comprende 290 barcos de 
los cuales 264 tienen al presente, licencia para 
pescar. 

Las principales areas camaroneras se encuentran 
en el Golfo de Panami, la regi6n del Dari6n, en 
las reas poco profundas contiguas a Coiba y en 
el Golfo de Chiriqui. Los barcos pueden pescar 

durante periodos hasta de dos semanas a lo lar
go de toda la costa del Pacifico. 

De los siete grupos de camarones pescados en 
las dos costas, seis se encuentran en el Pacifico. 
El recurso camaronero de mayor importancia 
econ6mica es el camar6n blanco, que compren
de tres especies: Penaeus vannameni, P. Styl
irestris y P. occidentalis, siendo esta altimo el 
que predomina en la mayoria de las pescas (Bul
lis y Klima 1972, D'Croz y otros en prensa). 
Estos camarones habitan en aguas poco profun
das, de 7 a 20 metros, cerca de la costa (Obarrio 
1959). Aunque la actividad de desove ha sido 
observada durante todo el afio, los periodos al
tos suceden en Noviembre y Diciembre (Masters 
1956, Obarrio, 1959). Las larvas son transpor
tadas, en su mayoria en forma pasiva, a los es
tuarios, donde pasan por varias etapas juveniles. 
Las densidades mis grandes fueron observadas 
durante los meses de Marzo-Mayo (D'Croz et al 
1976). La presencia de "juveniles" en todas 
partes del estuario sugieren un alto grado de to
lerancia a'las variantes de salinidad (D'Croz, co
municacibn personal). El ciclo de vida es com
pletado durante los meses de primavera, cuan
do los j6venes adultos regresan a sus reas de 
origen. Las fuertes corrientes y la angosta pla
taforma submarina de la Peninsula de Azuero, 
parecen sostener par lo menos dos poblaciones 
distintas de camarones blancos (GonzAlez, co
municaci6n personal); sin embargo, pocas son 
las evidencias. 

Del resto de las especies, el camar6n rojo (P. 
brevirostris) y el camar6n Titi (Protrachypene 
precipus, lphopenaeus riveti), constituyen dos 
especies importantes de exportaci6n. El prime
ro es pescado en aguas profundas mientras que 
el filtimo se encuentra a menudo asociado con 
las especies de camar6n blanco. 

Debido a la importancia del camarbn blanco, se 
tienen datos bastante detailados sobre el mis
ma. Estos dates se basan en los desembarques 
de las compafiias. La pesca esti limitada actual
mente a 264 barcos. Las actividades pesqueras 
estin prohibidas durante los meses de Febrero 
a Marzo. Esta 6poca coincide con la migraci6n 
de los j6venes adultos a sus ireas de origen. A 
pesar de estos esfuerzos par controlar las exis
tencias, parece ser que el camar6n blanco ha 
sido pescado en exceso desde 1968, cuando el 
nfimero de barcos alcanz6 los 232, que result6 
en pescas cada vez mis pequeflas par unidad 
(Gonzilez, comunicaci6n personal). Los cidcu
los indican que serfa necesario reducir el niime
ro de barcos pesqueros, a 80 aproximadamente, 
para que las existencias volvieran a proporcio
nar niveles sostenidos de pesca. No parecen 
existir limitaciones adicionales para la pesca, a 
pesar de que las licencias no pueden ser transfe
ridas por ninguna raz6n. Aunque no existe evi
dencia de que el camar6n rojo haya sido sobre 
pescado, los datos indican que la especie ya ha 
alcanzado los mhximos niveles de rendimiento 
(MNR) o esth muy cerca de hacerlo. (Gonzi
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lez, comunicacibn personal). El resto de las 4. Langostas 
especies de camarones parecen estar sub-explo
tadas, aunque esto es dificil de demostrar pues 
solo se mantienen datos sobre el total de la pes-
ca. 

Otros problemas que confronta la pesca inclu-
yen los aumentos en el costo de combustible, la 
pesca ilegal de camarones en los estuarios (San 
Miguel, Parita y Chiriqui) y el efecto detrimen-
tal que tiene o tendri la destrucci6n de los man-
glares en las poblaciones de camar6n blanco. 

3. El arenque y la Anchoveta 

La explotaci6n a escala industrial del arenque y la an-
choveta comenz6 en los ahios treinta y cuarenta, para 
suplir la demanda de camada viva para la pesca del 
at~n, en los Estados Unidos (Bullis y Klima 1972). La 
pesca consiste principalmente de la anchoveta Caten-
graulis mysticetus y del arenque Opisthenema libertate, 
con predominancia de la primera. DespuAs de Ilenar Ia 
demanda del mercado local (30 % de la produccibn 
total), las exportaciones de harina de pescado y aceite 
legaron a 26,500 toneladas mdtricas aproximadamente 

(1 32,000 toneladas m~tricas de peso vivo), valoradas en 
S8 millones de d6lares (FAO 1976). Aparentemente 
este recurso est. sub-utilizado ya que Baycliff (1966, 
1969) y Forbergh (1969), estimaron el rendimniento 
potencial en el Golfo de Panami en aproximadamente 
140-250,000 (m) toneladas anuales. La utilizaci6n de 
este recurso en la forma en que se hace actualmente, 
comenzo a mediados de los azhos cincuenta (Fong, 
comunicaci6n personal). En estos momentos hay s6lo 
dos plantas en operaci6n, pero una tercera esti por 
abrirse en el otofio. Cada planta utiliza una flotilla 
compuesta de barcos de propiedad de la compaiiia, dei 
gobierno e individual. Hay aproximadamente treinta 
redes en la pesca diurna, que se concentra en la Bahia 
de Panamd y en la Bahia'de Parita. Cuando la pesca 
en estas aguas es pobre, los barcos legan hasta Puerto 
Armuelles y la Bahia de San Miguel. 

Las anchovetas desovan principaimente durante los 
meses de Noviembre-Diciembre y se mueven mar aden-
tro durante la etapa juvenil (Baycliff 1966). E-i Abril 
y Mayo los j6venes vuelven hacia la costa alimentindo-
se en las extensas tierras bajas que cubren las mareas y 
que se extienden a travs del Golfo hasta una profundi-
dad de 10 metros (Bullis y Klim 1972). Las principa-
les especies incluyen diniflagelates, diatomeas y detri-
tos de las protundidades. La gran abundancia de an-
chovetas en la desembocadura de los estuarios puede 
estar relacionada con una mayor fuente de alimentos, 
aunque en la actualidad hay poca evidencia que apoye 
esta conclusibn (D'Croz, comunicaci6n personal). Hay 
poco manejo de pesca. Debido a que en estos momen-
tos s61o existen dos compaflias que explotan este re-
curso, un acuerdo comitn en cuanto a la iniciaci6n y 
terminacibn de las actividades pesqueras estA actual-
mente en vigencia (basado en ia aparici6n de los prime-
ros adultos y hembras prefladas, respectivamente). Los 
datos sobre el tamafio de la pesca son enviados al De. 
partamento de Recursos Marinos. 

Aunque la pesca de la langosta es elevada en su valor 
por su unidad de peso, su importancia es secundaria 
cuando se compara con las industrias del camar6n y ,A: 
harina de pescado. La pesca es de tipo artesanal en 
ambas costas. La dt la Costa del Caribe, basada en la 
langosta espinosa (Panulirus argus), proporcion6 el 90 
%de las 75 toneladas mttricas que se estima fueron pes
cadas en 1975 (NOAA/NMFS 19-7). De 6stas, 27 to
neladas m~tricas fueron exportadas a los Estados Uni
dos. En el Caribe las ireas de mayor concentraci6n de 
langostas se encuentran en la regi6n de San Bias y Bo
cas del Toro. En el Pacifico, las langostas habitan las 
zonas rocosas tales como las de Isla Parida, San Carlos 
y ireas adyacentes a la Bahia de los Muertos. 

La Pesca en Bocas del Toro es por temporada y coinci
de con la migraci6n de Febrero a Marzo, hacia las cos
tas rocosas de la Laguna de Chiriqui (NMFS, 1977). 
En el Pacifico se pesca durante todo el afilo. Cuando 
las langostas no son consumidas en el mercado local, 
se espera hasta tener un n imero suficiente que justifi
que el enviarlas por avi6n a la ciudad de Panama. Los 
indios de San Bias hacen sus propias exportaciones de 
langosta directamente al mercado de Estados Unidos, 
desde Panami. 

Actualmente no existe limite para ,a pesca de langos
tas. No se mantienen estadistica- y el tanaflo de la 
pesca es sblo un estimado. De a(.uerdo con las obser
vaciones personales y las entrevistas realizadas en las 
pescaderias de Panamd, las laTigostas del Pacifico P. 
gracilis y P. inflatus, si no son sobre-explotadas son 
ciertamente mal manejadas. Hay pocos datos bisicos 
para poder juzgar a la poblaci6n del Caribe; sin embar
go, la producci6n potencial ha sido calculada en 200 
toneladas m~tricas por afio (Butler y Pease 1965). 

5. Recursos Pesqueros Potenciales 

De acuerdo a las exploraciones realizadas por la F.-xO 
entre 1972 y 1975, hay tres nuevas especies de cama
rone3 que tienen posibilidades de desarollo. Dos son 
especies de aguas profundas del Pacifico, el Fidel So
lonocera agassizii y el cabez6n (Heterocarpus uicarius), 
que fueron halladas entre las 50 y 200 brazas de pro
fundidad. Las concentraciones mis grandes se detecta
ron en el borde de la plataforma submarina (Giudiceili 
1978). Una tercera especie, el camar6n rosado del 
Pacifico (P. duoracum) fue hallado a travs ue la pla
taforma submarina con concentraciones en la escala 
de 15-30 metros. Los principales obstAculos para la 
pesca de las especies del Pacifico son: el nimero pe
queflo de embarcaciones (20-35) que se proyecta utili
zar en la pesca (Giudicelli 1978) la resistencia de los 
pescadores para aprender nuevas t~cnicc.s; el costo de 
reemplazar los aparejos y el costo del combustible que 
son necesarios para la pesca de alta mar. 

El problema principal para la exportaci6n del camar6n 
rosado, o constituye la pequefiez del Area para tirar las 
redes, debido a los arrecifes de coral y al afloramiento 
de rocas en cl Carilde. 

Giudicei adeniAs de seflalar nuevas existencias de ca
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marones, identific6 a las siguientes especies como posi-
bles fuentes pesqueras: 

Tiburones del Pacifico, podrian abastecer la pesca 
nivel artesanal. 

Pesca de Largo Alcance en el Pacifico - Existe el 
potencial para mantener niveles bajos de explota-
ci6n de at(in y recursos similares en las aguas de 
este Oc6ano. 

Pesca Artesanal en el Caribe- Hay posibilidades de 
desarrollar la pesca del tibur6n, camar6n rosado y 
la cubera roja, en los bordes de la plataforma sub-
marina. 

Hay una Area que podria expandirse a travs del uso 
mas eficaz de los peces atrapados. En la actualidad los 
peces de gran valor como el lenguado y la cubera, que 
son atrapados en las redes camaroneras, se descartan 
juntamente con otra pesca secundaria, lo cual trae 
como resultado una alta tasa de mortalidad. Esta pes
ca, no apropiada para la exportaci6n, podria venderse 
localmente. Otro recurso que no se utiliza son las cabe
zas de los camrones, que son echadas al mar antes de 
atracar. AdemAs de tener otros usos, estas cabezas pue
den ser procesadas como harina de pescado y fertilizan
tes. 

6. Minerales Marinas 

Aparentemente, Panamd no ha prestado mucha aten
ci6n a la exploraci6n de minerales marinos. La politi
ca gubernamental en este campo es mixta, participa 
conjuntamente con la empresa privada en ciertas acti-
vidades y otorga concesiones privadas con clausulas 
compensatoria. 

El principal mineral marina extraido en Panami ha 
sido la arena, que se usa como mezcla en la construc-
cibn. La fuente tradicional de arena es la Bahia de 
Chame. La arena se transporta par barco a la Ciudad 
de Panama. Actualmente hay dos compafiias que ex-
traen aproximadamente 94,000 yd 3 de arena por auio 
(Departamento de Recursos Minerales, 1978). 

Actualmente no existen en Panami pozos petroleros 
en produccibn, aunque se han otorgado concesiones a 
varias compafifas (subsidiarias de Texaco Gulf) para la 
exploraci6n de la plataforma continental y el decLive 
adyacente, en un Area que va desde el Golfo de los 

Mosquitos al Cabo Tibur6n. Se planea la perforaci6n 
de pozos exploratorios durante el pr6ximo aro (Esqui-
vel, comunicacibn personal). Existe un terminal de 

transbordo de petr6leo cerca de Puerto Armuelles, que 
es de propiedad conjunta panamefio-norteamericana. 
La terminal es para el trasbordo de petr6leo crudo de 

Alaska a tanqueros pequehos, que puedan transitar par 
el Canal. 

7. Los Arrecifes de Coral 

Los arrecifes de coral son uno de los habitats mAs va-
riados que se encuentran en el ambiente mariro. En 
Panamfi se encuentran arrecifes de coral en ambos lados 
del istmo, aunque su distribuci6n es mejor conocida en 

la costa del Pacifico. El lado del Caribe tiene una ma

yor diversidad de corales y comunidades asociadas, a 
diferencia de los corales del Pacifico cuya diversidad se 
limita a veinte especies. Los sitios donde se encuentran 
los arrecifes son poco profundos, predominando la es
pecie Pocillipora (Porter 1972). Como resultado de la 
drfstica disminuci6n en la temperatura, durante las 
afloraciones estacionales en el Golfo de PanamA, el 
desarrollo mAs extenso de corales se encuentra en la 
regi6n occidental, especificamente en Islas Secas, Con
treras, Pahia Honda e Isla Parida cerca de la desembo
cadura del Rio Chiriqui (Glynn, comunicaci6n perso
nal). Tambi6n existen comunidades de coral, pero no 
tan extensas, cerca de Taboga, Taboguilla y el grupo 
de islas de Las Perlas (Glynn 1972). 

, 

4 
" 

Una vista parcialdel grupo de Ilas Secas en la Bahia de Chbi
qui; estas son famosaa par au belleza eacenica y au riqueza en 
arrecifesde coral. 

En el lado Atlintico existen cuarenta y nueve especies 
conocidas de coral de piedra (Porter 1972). Las ma
yores Areas de desarrollo que se conocen estin en el 
lado del sotavento de las Islas de San Blas, Isla Grande, 
Punta Galeta y una pequefla Area en las islas expuestas 
de Bocas del Toro (Lessio, Robertson, comunicaci6n y 
observaci6n personal). El desarrollo del coral en Pana
mi ha sido descrito coma comparable a otras Areas del 
Caribe (Porter 1972). 

8. Islas 

Las islas de PanamA aparentemente son uno de los 
recursos menos utilizados en las cercan/as del litoral. 
De acuerdo a una estimaci6n (Handbook 1975), exis
ten aproximadamente 1,600 islas que pertenecen a 

Panami, la mayoria de las cuales estim en el lado del 

Pacifico. Estas islas abarcan desde rocas emergentes 
hasta Coiba, que tiene un Area aproximada de 10,000 
Km 2 . Panama es afortunada en tener grupos de islas 
tan hermosas y diversas coma las islas rodeadas de coral 
de San Bias, las Islas de mangle de Bocas del Toro, vol
cinicas coma Islas Secas, de coral coma las del grupo 
de islas de Contreras y las de Las Perlas, donde anidan 
pelicanos, cuervos marinas y varias especies de ayes en 
peligro de extincibn. 
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b. 	 Recursos de la Zona Litoral 

1. Manglares 

Los bosques de mangle se encuentran a lo largo
de la costa del Pacifico y Ia Costa del Atlintico. 
Son importantes por ser el habitat elegido pars 
el desove de peces comercialmente importantes, 
tales como Ia corvina y el robalo. Puede que 
exista ademrs una relaci6n entre Ia abundancia 
de anchovetas c. mysticetus, importante para la 
industria de harina de pescado y aceite, y la 
proximidad de los estuarios de mangle. Los 
manglares son especialmente importantes para 
las distintas especies de camar6n que se encuen-
tran en Panami. El camar6n blanco Penaeus 
occidentalis, termina su etapa juvenil de Marzo 
a Mayo en los estuarios (D'Croz et al 1976). 
Por lo menos otras seis especies de camarones 
han sido encontradas en aguas de manglares 
(D'Croz y Kwiecinsky. en prensa). Los man-
glares acttlan tambi~n como barrera contra las 
tormentas tropicaes y derrumbes de tierra. Las 
Areas donde hay mayor ntimero de manglares 
en el lado Atlintico, comprenden las tierras 
bajas a Io largo del Rio Changuinola, las Areas 
bajas adyacentes a ia Laguna de Chiriqui (Chi-
riqui Grande) y al Golfo de San Bias (Comarca 
de San Bias). En el lado del Pacifico hay un 
gran nfimero de manglares en una zoa que se 
extiende desde Ia Boca de Los Espinos (Alajue-
Ia) a Bocas del Pajaroncito (SonA), Golfo de 
Chiriqui. Golfo de Montijo (Rio de Jesils, Mon-
tijo), entre el Rio de Cana y Tonosi (Tonosi) y 
la Bahia de Parita (Aguadulce) y a travs de Ia 
Bahia de PanamA, hasta el Golfo de San Miguel. 

BasAndose en la propuesta que eliminaria las 

Localidad 

Punta Cahuita - Punta Mona 

Lagartito - Las Tablas abajo 

Punta Chame - Boca del Rio Hato 

Peninsula Valiente 

Chiriqui Grande 

Isla Popa 

Salmoneta 

Bahia Honda 

4. Otros Recursos Importantes 

Dos ejemplos de otros recursos importantes de 
la zona litoral y su habitat critico lo constitu-
yen: 

1) 	 Las playas de tortugas situadas en el occi
dente de Ia Bahia de Charco Azul, al su-
deste de la Peninsula de Azuero, en el Gol-
fo de Parita y el Golfo de los Mosquitos; y 

Areas de manglares cerca de Juan Diaz, pars 
permitir Ia expansi6n de ]a Ciudad de Panama, 
D'Croz y Kwiencinsky (en prensa) calcularon 
que Ia p6rdida econ6mica en peces y mariscos, 
dcbido a la destrucci6n de su habitat, seria de 
S94,629/Km/aflo o sea $1.1 mill6n/afio pars el 
Area. 

2. Tierras Bajas anegadas 

Las tierras bajas anegadas son las Areas alimen
ticias de Ia anchoveta y el arenque adulto. Las 
Areas principales incluyen Ia Bahia de Parita, 
Bahia de Chame, Bahia de Chorrera, Bahia de 
Bique, Bahia de Panami y el Golfo de San Mi
guel. El nfamero de tierras bajas anegadas pare
ce ser limitado en el Caribe, encontrindose es
pecialmente en las Areas adyacentes a Is desem
bocadura de los rios. 

3. Minerales de Ia Zona Litoral 

A nivel local, la arena se extrae de las playas a 
lo largo de ambas costas. Esta prActica es tan 
comfrn que Ia Direcci6n de Recursos Naturaes 
(RENARE) deja en manos de los Alcaldes Ia 
regulaci6n de este recurso. En Ia prActica, no 
existe ninguna regulaci6n. Un segundo uso de 
la arena ha sido Is extracci6n de magnetita. La 
compafiia japonesa "Hierro PanamA", extrajo 
grandes cantidades de las bermas situadas de
trhs de Nuevo Gorgona, hasta el ahio 1971. 
Adems del equipo oxidado esparcido por el 
Area, las bermas estin tal como fueron abando
nadas. Otras Areas del litoral o cercanas al lito
ral que pudieran tener suficiente cantidad de 
minerales para justificar su explotaci6n comer
cial son las siguientes: 

Regi6n Mineral 

(Changuinola) Magnetita 
(Guarar) Magimtita 

(Chame-Ant6n) Magnetita 

(Chiriqui Grande) Carb6n 

(Chiriqui Grande) Carb6n 

(Chiriqui Grande) Carb6n 

(Son) Aluminio 

(Sona) Molibdeno 

2) 	 El habitat de Ia Bahia de Chiriqui y el Area 
del Rio Changuinola, que son utilizadas 
por el Manati Trichehus manatus, que co
rre peligro de txtinci6n. 

c. Recursos de Agua Dulce 

Panama tiene pocos lagos naturales. El habitat de agua 
dulce de PanamA se caracteriza po rios y axroyos de 
corriente ripida. Los sistemas principaes de rios se 
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encuentran en las vertientes de la Bahia de San Miguel del robalo y del pomosio negro. En un periodo de 
y el Golfo de Chiriqui, donde las cuencas son anchas y quince aftos las poblaciones nativas locales y el 
la pendiente suave. En el lado del Caribe, sin embargo, pomosio negro fueron diezmadas por el voraz 
los rios son cortos y desembocan directamente en el robalo (Zanet y Paine 1973). 
mar. 

1. Pescade Rio 

La pesca de rio como fuente de proteinas ha sido 
generalmente de importancia secundaria en Pana
ma. A pesar del informe Templeton (1969), que 
indicaba que los peces de agua dulce son una fuen
te importante de alimento en el sudeste de Pana
mA, los habitantes del area prefieren los peces de r 
mar y los mariscos. Templeton estim6 que el 80% 
de las proteinas que consumen los Cunas de la re- ,,". 
gi6n de San Bias es de origen marino. Young -. 
(!971), indic6 que en la regi6n occidental el pesca-: " . ... . . -: 

do representa todavia una fuente importante de - -=,."--- . 
alimento para las poblaciones que viven cerca de ~ - * *-. *. 

los rios. Igualmente, en la regi6n oriental las acti- :'=" ----- .'f..-- 
vidades pesqueras parecen ser mis intensas durante - -- .. 
la estaci6n seca, cuando el nivel de los arroyos es L . 
bajo y las aguas son linipias. La Etaci6n de Boro Colorado del Inatituto 7ropical del 

Las t~cnicas tradicionales de pesca incluyen el uso Smithsonian (STRI). en una ila en el Logo Gattin. El Logo 
de lanzas, cafias de pescar, trampas y venenos y Gatin, un embalm artificial conocido por formar porte im
p6lvora. Los dos iltimos mdtodos han reducido portante del Sitema del Canal de Panamd, tambidn ofrece 
el niimero de peces (Young 1971) y han causado oportunidadea pm la peaco artesonal y deportiua. 
probablemente, la esterilizaci6n de arroyos enteros 
(Gocodyear, comunicaci6n personal). .- 

2. Camarones de Agua Dulce , .--

Ademis de Peces, los arroyos del intenor contie- ", -. 
nen varias especies de camarones de agua dulce . .
 
(Macrobachium sp.). Los camarones son atrapados
 
por medio de canastas y trampas de tela (Adams '
 
1957). 

3. Especies Ex6ticas de Peces 

La introducci6n de especies ex6ticas en Panama 
tiene una larga historia. Segfin datos existentes, el 
primer pez introducido fue el Olomina de Barba
dos Girardinus poecillodes. Esta especie, que no 
lleg6 a adaptarse, fue introducida por laCompafiia .# 

del Canal para el control de mosquitos (Le Prince .... .,___ 
y Orenstein 1926). Esta tentativa fue seguida por 
otras dos en 1917 y 1925, cuando se trat6 de in- El 'Sargento'" Chichla ocellaris, se comportc como un exee
troducir el robalo, branqui-azul y pomosio, espe- lente pez deportivo, aunque su introducci6n en el Logo Gatzin 
cies que tampoco se adaptaron (Hilde Frand 19- caus6 desbalancea y competencia con las poblaciones de peces 
38). La trucha arco iris fue exitosamente introdu- nativos. ' 
cida en el rio Chiriquf Viejo en 1925. Actualmen
te estas truchas habitan los rios a altitudes mayo- La introducci6n de peces ex6ticos continka hasta 
res de 5,000 pies, aparentemente sin efecto adver- el presente, con la introducci6n por la Compaftia 
so sobre el medio ambiente (Richardson, comuni- del Canal de Panami de un herviboro de alto nivel, 
caci6n personal). En 1967 el robalo pavo real,- la carpa china (Ctenopharyngodon idella), como 
Chichla Ocellaris, fue introducido accidentalmerte un control biol6gico para la planta de agua dulce 
al Lago Gatin. Aparentemente la introducci6n se Hydrilla. 
debi6 al desbordamiento de un estanque artificial 
que tenfa salida al Rio Chagres (Zanet y Paine). Como resultado del interns del Gobierno de Pana-
A medida que este pisclvoro se extendi6 a travs ma, se cre6 en 1976 la Direcci6n Nacional de 
del lago y sus tributarios, se redujeron poblaciones Acuacultura (DINAAC). Con apoyo parcial de la 
de varias especies, Ioque afectb los niveles mAs ba- AID fueron construidos treinta estanques comu
jos del trbpico. Un acontecimiento similar ocu- nales y ciento setenta y cinco estanques familiares, 
rri6 en 1958 en el Lago Atilkn, con la introducci6n aproximadamente. Los estanques son abastecidos 
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con existencias de Tilapia, hibrido est6ril, que es 
beneficioso por tener una tasa mis ripida de creci-
miento y par impedir el establecimiento de pobla-
ciones naturales. Como DINAAC continua expan-
didndose, los proyectos futuros incluirin la intro
ducci6n de Tilapia en el Lago Alajuela y la cons-
trucci6n de un criadero de camarones en Punta 
Ch. 'ne. 

Par lo menos una compaia de culti~o de camaro-
nes de agua dulce estA experimentando con la espe-
cie introducida Macrobrachium. DINAAC ha ex-
presado su inter6s en esta especie, para sus progra-
mas de cultivo, observando su ciclo de vida y ripi
da tasa de crecimiento. Sin embargo, la iniroduc-
cibn de esta especie debe ser cuidadosamente con-
trolada porque podria resultar en el desplazamien-
to de una o mis de las especies nativas locales de 
camarones. 

Un intento similar, con tal vez mayores conse
cuencias ambientales, ocurri6 en el campo de ma-
ricultura del camar6n. Un permiso para importar 
una especie ex6tica de camar6n m rino Cue otor-
gado a la Agromarina. Despuds de complementar-
se los experimentos de laboratorio, la especie Cue 
destruida (Rodriguez, comunicaci6n personal). 
A pesar de que aparentemente es cuidadosamente 
controlado, es importante considerar el efecto 
adverso potencial que la especie pudiera haber 
tenido en las poblaciones nativas de camarones. 
Dada la importancia de las existencias residentes, 
debe cuestionarse la eficacia de los mttodos de 
resguardo existentes, 

En el primer cas, la cspecie ue traida a Panama 
sin ninguna notifica, '.), las autoridades pertinen
tes. La especie ue d[mitida dentro del pais en la 
sola base de un penniso dado par las autoridades 
de cuarentena. En el caso ailtimo, la solicitud rue 
remitida al Departamento de Biologia Marina. La 
petici6n ue revisada y el permiso otorgado, con 
limitaciones en la cantidad de camar6n permitida 
en el pais. Parece no haber coordinaci6n de activi-
dades entre los expertos al revisar tales solicitudes 
(Io hacen en una base ad hoc). Aun de mayor im
portancia es el hecho de que parece no existir 
coordinaci6n entre el panel de expertos y el per
sonal de cuarentena. 

C. MANEJO DE RECURSOS 

1. Instituciones del Gobierno de Panami 

En estos mementos no exi.:e una politica def'mida 
para el manejo de los recursos acuiticos de agua
dulce y del litaral de Panami. La autoridad que go-
bierna el uso y desarroilo de estos recursos, esti re-
partida entre una serie de Ministerios y Agencias del 
gobiemo, habiendo poca evidencia de que exista coor-
dinaci6n entre ellas. Los conflictos son resueltos ge-
neralmente a travs de la formaci6n de Comitds In-
teragenciales, que resuelven problemas especificos de 
casos individuales. Una vez que se ilega a un acuerdo, 
se hacen las recomendaciones pertinentes a los Minis-
torios, cuya aprobaci6n es necesaria antes de que la 

recomendaci6n pase a ser politica general. Las agen
cias mis directamente involucradas en el manejo de 
los recursos acuaticos de agua dulce y de la zona lito
ral son las siguientes: 

a. Ministerio de Comercio e Industria (MICI) 

El Ministerio Cue creado mediante Decreto de Ga
binete No. 145 del 8 de'Junio de 1969. Tiene a su 
cargo la planificaci6n, organizaci6n, direcci6n y
ejecuci6n de aqueUas actividades que facilitan la 
creaci6n, desarrollo y expansi6n de la industria del 
pais. 

Ademis de los componentes de Planificaci6n inter
na, administraci6n y presupuesto, el MICI esti 
compuesto par varios elementos que tienen a su 
cargo la ejecucihn de politicas. Tres de elios tie
nen jurisdicci6n sobre los recursos acuAticos, que 
son: 

1. Direcci6n General de Recursos Minerales 

El C6digo d. Recursos Minerales se estableci6 
con la aprobaci6n del Decreto Ley 23, 1963. 
Su autoridad cubre toda clase de dep6sitos mi
nerales y su explotaci6n. Su jurisdicci6n se ex
tiende sobre toda el territorio nacional, la pla
taforma continentA, el lecho del mar e islas. 
La Direcci6n tambian tiene a su cargo la nego
ciaci6n y Fmanciamiento de la exploraci6n,
desarroUo y explotaci6n de minas y reservas 
de gas y petr6leo. 

2. Direcci6n General de Recursos Marinas 

Esta agencia fue croada en Junio de 1969 me
diante la firma del Decreto 145. La Direcci6n 
tiene a su cargo la preparaci6n, direcci6n y su
pervisi6n de un programa nacional para el desa
rrollo del sector pesquero. La Direcci6n partici
pa tambi6n en la investigaci6n, informaci6n y
conservaci6n de los recursos acuiticos. 

3. Autoridad Portuaria 

Este organismo fue creado mediante la Ley No. 
42 de 1974. Su tarea es la de planificar, promo
ver y coordinar el desarrollo del sistema portua
rio del pais. Ejerce jurisdicc6n sobre la -cons
trucci6n de puertos e instalaciones marinas en 
el fondo, playas y riberas de los rios, estuarios y 
octanes. Esta jurisdicci6n incluye aquellas par
tea del territorio nacional cubiertas par el mar, 
hasta 10 metros mis alli de la marea alta. Cual
quier actividad que tenga lugar en esta Area, re
quiere el permiso de la Autoridad Portuaria. 

El Ministerio no cuenta con un componente
anbienta, los finicos departanentos que admi
nistran recursos naturales directamente son Re
cursos Marinas y Recursos Minerales. Ambos 
tienen la capacidad de medir los posibles impac
tos ambientales de las programas de desarrollo. 
Coma ambas tienen poder regulatorio pueden 
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establecer normas que imiten el impacto am-
biental negativo, antes de otorgar licencias. En 
vista de los problemas de exceso de pesca de 
algunos recursos y la falta de control de la ex-
tracci6n ilegal de arena, queda en duda la efec-
tividad en la implementaci6n de los estindares 
ambientales existentes. 

El resto de los organismos del MICI s6lo pueden 
fomentar o fiscalizar normas. El conflicto entre 
el desarroUo econ6mico incontrolado y el dete-
rioro ambiental, indican la necesidad de una 
revisi6n comprensiva de los programas y pro-
yectos iniciados tanto por organismos pfbicos 
como privado' 

b. Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario supervi-
sa todos los aspectos agricolas de Panama, inclu-
yendo los recursos pesqueros. Las siguientes agen-
cias dentro del Ministerio, son de especial impor-
tancia: 

1. 	Direcci6n General de Recursos Renovables 
(RENARE) 

Esta agencia rue instituida coma parte del Mi-
nisterio par Ley del 12 de Enero de J973. 
RENARE es responsable del inventario de los 
bosques del pais, la regulaci6n y supervisi6n de 
la explotaci6n forestal y la reforestaci6n de las 
reas excesivamente explotadas. La jurisdic-

ci6n de RENARE en cuanto a la zona litoral, 
comprende el manejo de los bosques de mangle 
y las aguas superficiales que entran a los estua-
tios. 

2. Direcci6n Nacional de Acuicultun (DINAAC) 

Este programa de desarroilo de la acuicultura 
fue creado en 1978 e integrado al Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario. Los objetivos de l 
agencia comprenden la promoci6n de los prc 
gramas de acuicultum a travs del pais, tanto 
en el sector pfiblico coma en el privado. Hasta 
el presente, las actividades de ]a Direcci6n se 
han limitado a la acuicultura en estanques, pe-
ro se estAn formulando planes para la maricul-
tura, especialmente en el cultivo del camar6n. 

2. Administraci6n 

Para ilustrar la interacci6n de las distintas institucio- 
nes y c6mo se formulan las politicas, a continuaci6n 
se presentari un problema, que atin estA par resolver-
se: El problema concieme al usa de los estuarios. 
Los puntos bsicos son: 

1. D6nde y en qui6n se delega la jurisdicci6n; 

2. 	Qu6 regulaciones existen y c6mo se implemen-
tan; y 

3. 	 Qu6 efectos, si los hay, tendrin estas actividades 
en los recursos estuariales y del camar6n blanco. 

Una de las causas principales del problema es la con
cesi6n por 20 afios otorgada en 1974 a Agromarine 
de Panama (Ralston-Purina), para desarroUar aproxi
madamente 6,000 hA. de salinas para maricultura del 
camar6n. Una segunda concesi6n legal rue autoriza
da para Panlangosta, en Abril de 1979, para el desa
rroio de 124 hectAreas de salinas durante un periodo 
de diez arias. Estas concesiones fueron autorizadas 
por el Ministerio de Hacienda y Tesoro, con la apro
baci6n de la Autoridad Portuaria. Aunque no se sabe 
a ciencia cierta hasta qu6 punto estas dos actividades 
legales impulsaron a otros intereses privados a entrar 
en este campo, lo cierto es que para Noviembre de 
1979 habia un movimiento, en su mayoria incontro
lado. En Febrero de 1980, la Autoridad Portuaria 
tenia catorce solicitudes de permiso para iniciar las 
actividades de desarroilo y nueve adicionales fueron 
presentadas entre esa fecha y el presente. El proble
ma asumi6 serias proporciones cuando qued6 docu
mentado que en la mayoria de los casos, ya se estaba 
Uevando a cabo actividades de desarrolio, y que 6stas 
podian alterar o destruir las Areas de manglares (Au
toridad Portuaria, 1980). El problema se complic6 
afin mAs con la participaci6n de otros organismos 
gubernamentales. RENARE oficialmente (Diaz, co
municaci6n personal) no habia definido adn su po
sici6r, en cuanto al problema, aunque existia una 
preocupaci6n par el impacto potencial sobre los 
recursos acuiticos y los manglares del Aea. La Auto
ridad Portuaria recomend6 que se congelaran todas 
las actividades, debido al posible impacto que la pro-
Liferaci6n de la maricultura del camar6n tendria en la 
industria camaronera y consecuentemente, en las nue
vas instalaciones portuarias de Vacamonte, cuyo cos
to ha sido de $40 millones (Le6n, comunicaci6n per
sonial). Ademis, la Direcci6n de Recursos Marinas 
favorecia agun tipo de limite en la recolecci6n de ca
marones blancos j6venes, par el impacto que esto 
tendria en la poblaci6n natural de camarones. En 
tanto DINAAC, cuya tarea es la de promover la cria 
artificial de animales acufticos, en general estaba a 
favor de esta actividad (Pretto, comunicaci6n perso
nal). 

Existe una legislaci6n que protege los manglares (Ley 
12, 1973), la regulaci6n del usa del agua (Ley 12, 
1973); y el manejo de las actividades pesqueras (De
creto 17, 1959). Existe una excepci6n en la legisla
ci6n que concierne a la alteraci6n o destrucci6n de los 
manglares, y 6sta es que la ley no es retroactiva y par 
lo tanto no puede apicarse a los individuos cuyo ti
tulo de propiedad antedata a la Icy (Rodriguez, comu. 
nicaci6n personal). Aparentemente, las autoridades 
gubemamentales no sabian definitivamente qui6nes 
tenian titulos de propiedad, qu6 tierras estaban invo
lucradas y cuindo se habian otorgado dichos titulos. 
Aunque los individuos tenian tftulos legales de pro
piedad, estaban actuando ilegalmente hasta tanto no 
tuvieran permiso oficial de la Autoridad Portuaria, 
para desarroilar las salinas. 

Pars resolver ci problems, en Febrero de 1980, se 

cre6 un comitd intergubernamental. Este comit6 a su 
vez cre6 sub-comits para la preparaci6n de un docu
mento de trabajo, a fin de Ilegar a un consenso gene
ral. En Mayo se formularon las siguientes recomen
daciones: 
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I) S61o las compasiias que poseen 100 hectireas o 

menos, podrin recoger camarones en las Ireas naturales) las compaiiias mis grandes, deberin com-

prar camarones a los criaderos; 

2) 	Todas las operaciones ilegales quedarin congeladas 
en su tamaull actual y 

3) La Autoridad Portuaria deberi coordinar el proce-
so de penflisos. 

Se ha anunciado una reuni6n a nivel ministerial para
considerar estas recomendaciones y forrnular la legis-
lacibn pertinente. 

Como puede esperarse, estc caso explicado arriba es 
solo un ejemplo de un sin ntmero de problemas para
los cuales no existe un mecanismo de coordinaci6n 
que ayude verdaderamente a solucionarlos. 

3. 	 Legislacibn Pertmnente 

La 	 presentaci6n de lalegislaci6n pertinente a continuaci6n; debe ser precedida por dos advertencias. En 
Panami no existe un archivo nacional de leyes sino 
que los documentos esttn dispersos entre los distin.tos Ministerios y oficinas legislativas. Por lo tanto, 
una 	 revisi6n dentro del tiempo asignado fue imposi-
ble de Ilevar a cabo. Segundo, gran parte de lo que
consider6 legislaci6n "insignificante" para los prop6-
sitos del presente documento, ha sido omitida (porejemplo: el establecimiento de moratorias anuales de
pesca). 

a. 	Recursos Acuiticos 

0 Decreto Ley 23 -(1963): Cre6 la Direcci6n G(neral de Recursos Minerales. 

Deceto 145 -(1969): Dej6 establecido que laDirecci6n de Recursos Marinos debe preparar,
dirigir y supervisar el programa nacional para el 
desarrollo del sector pcsquero. 

0 Ley 42 -(1974): Cre6 la Autoridad Portuariapara 	planificar, promover y coordin.- -ldesa-
rrollo del sistcma de puertos del pais. 

b. Jurisdicci6n 

" 	Ley 58 - (1958): Defini6 el mar territorial de 
Panamdt hasta las 12 millas. 

" Ley 31 (Art. 1)- (1967): Extendi6 lajurisdic-
ci6n de Panamii hasta las 200 millas Niuticas,incluyendo el espacio Aereo, el mar territorial y
la plataforma continental. 

c. 	Pesca 

Decreto 17 - (1965): Define la fauna marina 
como un recurso renovable que pertenece al 
Estado, aunque se hacen excepciones para laexplotaci6n por individuos con derecho a ocu-
paci6n, con ciertas );mitaciones: El Poder Eje-
cutivo mantiene el derecho de regular la pesca
(Art. II); establecer prohibiciones (Art. 28); y 

requerir licencias para pescar (Art. 50). 

Decreto 210 - 1965: Prohibe la pesca en Areas
de criadero-, (estuarios y manglares). 

* 	 Decrto 162 (1966): Se regula a actividad 
pesquera en todo el territorio. 

0 	Ley 5 (1967): Facilita la inspecci6n del tarna
io de la pesca y de los barcos pesqueros. 

0 Decreto 202 - (1968): Se prohibo a los barcos 
de 	mis de diez toneladas a pesca dentro del 
limite de las 12 millas en ciertas Areas especifi
cas.
 
Decreto Ejecuivo 71 (1971): Form6 a co
mesret nacio de pesca.

mision national de pesca.
 

* 	 Decreto Ejecutivo 50 - (1977): Modific6 las 
regulaciones bisicas de pesca. 

Decreto Ejecutivo 192 -(1976): Modific6 las 
regulaciones bisicas de pesca. 

* 	Decreto Ejecutivo 369 -(1976): Modific6 las
regulaciones bisicas de pesca. 

d. 	 CamnarL,-, 

Ley 	33 -(T'61): Las plantas de procesamien
to 	de camarones cuyo valor excede los 50,000
balboas, pueden ser duehas de 	su propia flota pesquera, que no debe excedei de cinco licen
cias. 

Decreto 49 - (1965): Prohibe la importaci6n 
de barcos pars la pesca de camarones. 

Decreto 162 - (1966): Estableci6 medidas para
garantizar la utilizaci6n mixima de las especies
de camar6n sub-explotadas hasta oue se pudie
ra establecer un criterio sobre las redes. 
Decreto 13 -(1967): Los barcos de mis de
veinte toneladas que no tienen licencia o per
miso de renovaci6n, no pueden vender su pes
ca. 

* Decreto 14 - (1970): Veda estacional de pesca 

4. 	 Proyectos Marinos, de Agua Dulce y de IaZona Li
toral 

Varios proyectos importantes iniciados por el Go
bierno de Panami durante los 6ltimos diez aios, se
flalan claramente su inter6s en el desarrolo y mante
nimiento de este sector. A continuaci6n se describen
algunos de estos proyectos: 

a) Proyecto Pesquero 

Actualmente existen trece cooperativas pesqueras
en Panami, diez de las cuales estin situadas en la 
costa del Pacifico y las tres restantes en el Caribe. 
La producci6n pesquera a nivel de 	cooperativa 
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solo esti dirigida a satisfacer la demanda del mer-
cado local. 

Giani (1977), estim6 que de los aproximadamente.-,000 pescadores empleados en el sector de pesca, 

1,188 Iohacian a nivel artesanal. Aproximada-
mente la mitad de estos pescadores estin en la pro-
vincia de Panama, seguida par CoclA, Col6n, Chiri-
qui y Veraguas, con 100 y 150 pescadores cada 
una. 


Los pescadores a nivel de subsistencia, estin dis-
persos a lo largo de ambas costas. Usan cayucos 
de 10-20 pies de largo, generalmente sin motores. 
La pesca de categoria comercial comprende 
aproximadamente diez redes barrederas y numero-
sos cayucos a motor, de 20-35 pies de largo. La 
3ctividad pesquera estA dirigida a las especies oc6a-
nicas especialmente la corvina, jurel, sierra y ro-
balo. 

y administrado
El Proyecto Pesquero, fundado 

conjuntamerte por el BID, (Banco Interamericano 
de Desarroll), ;!"-nco de Desarroio Agropecua-
rio (BDA) y el Banco Nqrcional, comprende tres 
elementos: la construcci6n de nuevos barcos ca-

maroneros y redes para reemplazar los barcos vie
jos de la flota; un proyecto para ayudar a las coo-
perativas pesqueras existentes a crear otras nuevas; 
y el comienzo de un programa de maricultura de 
ostras en Bocas del Toro. Los coraponentes princi-
pales del programa de modemizaci6n de la flota 
son: la construcci6n de veintis6is barcos y redes 
para reemplazar a los barcos con cascos de madera; 
proporcionar asistencia para la construcci6n y uso 
de nuevos barcos; y proporcionar fondos para nue-
vas instalaciones de transferencia, procesamiento y 
empaque en el nuevo puerto de Vacamonte. 

En 1976, con pr~stamos del Banco Mundial se aus-
piciaron seis nuevas cooperativas que se sumaron a 
las siete ya existentes. Los objetivos del Proyecto 
Cooperativo fueron: aumentar la producci6n y 
modernizar el equipo de las nuevas cooperativas y 
de las ya existentes; crear 450 nuevos empleos; 
establecer un sistema moderno y eficiente de co
mercializaci6n del pescado; disminuir la necesidad 
de pescar a niveles de subsistencia. 

El Proyecto Ostra fue iniciado tres afios atris en 
Bocas del Taro. El personal actual comprende a 
dos bi6logos y un tdcnico cubano. El objetivo del 
proyecto es el de examinar la posibilidad de esta
blecer la maricultura de la ostra de mangle en las 
islas de la regi6n. 

b. Puerto Vacanonte 

A medida que el control del Canal de Panami pasa 
al GDP, la importancia del pais coma centro por
tuario va aumentando. Ademis de las modernas 
instalaciones de Crist6bal, Balboa y Vacamonte, 
existen puertos secundarios en Almirante, Bocas 
del Toro, Portobelo, y Bahia de las Minas en el 
Atlfntico; y Puerto Armuelles, Pedregal, Aguadul- 
ce y La Palma en el Pacifico (Atlas 1975). Se ha 
propuesto la construcci6n de nuevos puertos en el 

Atlintico: Punta Robalo, Calov6bora y Cocl1 del 
None; y tres en el Pacifico: mis arriba de Bajos
de la Iglesia sabre el Rio Sabnas,Puerto Mensab6 
y cerca de Las Lajas para servir a Cerro Colorado.
Puerto Vacamonte, el nuevo puerto pesquero, fue 

inaugurado en Abril de 1980 con Io cual se dio 
t6rmino a un proyecto de cuatro aias, cuyo costa 
aproximado fue de S40 millones. Aunque inicial
mente se plane6 coma un puerto atunero, actual
mente sirve a cinco de las seis compai/ias de proce
samiento y envase de camarones; el puerto com
prende dos muelles para la descarga de camarones, 
dos muelles de servicio, elevadores sincronizados y 
playa de reparaci6n de barcos, asi como tambi~n 
todas las instalaciones necesarias para servir a la 
flota atunera internacional. Se esti considerando 
la construccifn de plantas de procesamiento y en
vase del atin, asi coma tambi~n el desarrollo de 
una flota atunera. 

S. Problemas y Limitaciones 

Varios problemas parecen ser importantes cuando se 
considera el futuro desariollo de los recursos acudti
cos, de agua dulce y de la zona litoral de PanamAi. 
Entre 6stos estin los siguientes: 

a. Destrucci6n en Gran Escala de los Manglares 

El desmonte en gran escala de los manglares, se 
esti Hlevando a cabo en todo el pais. La mejor 
ilustraci6n la constituye el desarrollo del comple
jo de Punta Chame (Vase Ap6ndice C) y la ex
pansibn urbana al este de la Ciudad de Panami. 

La destrucci6n de los manglares se debe ti...-'bi~n 
a la recoleccibn de la corteza (especialmente cerca 
de David) para su exportaci6n a Costa Rica, dande 
se utiliza en la industria de curtiembre; su uso co
mo lefia y carb6n (importante en PanamAi) y su 
utilizaci6n para andamios (observada en el irea de 
Colbn). 

La detruccin de lo. manglarta pare agricultur loi~a, extrc
ci6n de taninospdr curtimbre, maricultura, derroio turs-. 
ei d n de a utre, pne ondel o tari

a, produccin de ral y otros usoc, pan en peligro La eatabi
lidad ecoLicgica y productividad de laa zonato tenad Panam

au. La zrriuutri comaroner ed ,nicamnte una de mucso 
que eata corriendo e peligro de Jimitaree aevermnte at no cc 
protegen Ioa manglares. 
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Las Fuentes de posible impacto a las comunidades 
de manglares incluyen: la acumulaci6n de conta-
minantes asociada con actividades agricolas, tales 
como las plantaciones bananeras (Bocas del Toro, 
Puerto Armuelles); los arrozales (David); cahiave-
rales (al este de Juan Diaz); Areas urbanas (David, 
Ciudad de Panama y Juan Diaz); y operaciones 
tales como el transbordo de petr6leo en Puerto 
Armuelles y los futuros residuos de la extracci6n 
del cobre en Las Lajas. Para concluir, se debe 
mencionar que las actividades asociadas con Ia ma-
ricultura tales como la desviaci6n de las aguas, la 
construcci6n de retenes, descarga de agua salada y 
la recolecci6n de camarones, pueden ser daflinas 
para las areas adyacentes de manglares. Esta es un 
Area que necesita ser estudiada con urgencia. 

b. 	 Destrucci6n del habitat de las Islas 

Los grupos de islas en ambos lados del istmo, es-
tdn sufriendo las consecuencias de la agricultura de 
tala y quema. Aunque estas actividades atn estAn 
confinadas a localidades aisladas, se observaron 
ireas quemadas en los cayos de Bocas del Toro e 
islas de los grupos de Las Secas y Las Perlas. A 
pesar de que varias islas de este 61timo grupo son 
de propiedad privada, aparentemente las activida
des observadas eran Ilevadas a cabo por ocupantes 
ilegales. 

c. 	 Limitaciones Sectorales 

La siguiente lista de limitaciones por sector se basa 
en cuatro semanas de investigaci6n intensiva, rea-
lizada en Panama. La, lista hace nfasis en las prin-
cipales limitaciones actuales de cada sector. 

Aunque pueden sefialarse casos individuales en los 
cuales el incremento de la asistencia humana, tec
nica o financiera aliviaria el problema, o ms sig-
nificativo son las limitaciones existentes, que son 
producto de una administraci6n inadecuada. El 
fracaso administrativo es el resultado de una serie 
de factores inherentes a la estructura socio-cultural 
y politica de Panama. Ya que estos asuntos estin 
fuera del marco del presente dc-umento, se ha he-
cho 6nfasis en los problemas mas fAciles de enca-
rar, tales como Ia falta de coordinaci6n entre las 
unidades administrativas, en i formulaci6n de po-
liticas, y en el compartir las responsabilidades de 
vigilancia y cumpLimiento. Uno de los puntos se-
fialados repetidamente por este documento, es que 
Ia capacidad administrativa debe ser reforzada afin de que Ia asistencia local e internacional pueda
ser utflizada en form efectiva 

1. Recursos Acuiticos 

El camar6n y la anchoveta son los principales 
recursos marinos de Panami y constituyen com
ponentes importantes de la exportaci6n. Los 
habitats criticos de estos dos recursos son los 
estuarios y tierras inundadas por las mareas. 

El componente principal de ia industria pesque-
ra, el camar6n blanco, ha sido explotado por 

encima del rendimiento sostenible, durante 
doce afios, con lo cual las existencias se han 
ido reduciendo gradualmente y la cantidad de 
pesca por unidad es menor. A medida que el 
habitat vital sea destruido, las presiones sobre 
las existencias ser-An mayores. Las existencias 
de camar6n rojo pueden estar al nivel miximo 
de rendimiento (NMR) o cerca de 61. Las lan
gostas parecen estar sobre-explotadas a las exis
tencias mal manejadas. Las estadisticas para 
otras existencias son incompletas o no existen 
y por Io tanto, no ha sido posible determinar su 
estado real. 

2. 	 Recursos de Is Zona Litoral 

No existe un mecanismo administrativo o regu
latorio definido para dirigir asuntos de manejo 
de la zona litoral. La legislaci6n existentc es 
vaga y confusa respecto a limites juridicciona
les. La presencia de "escapatorias" en la legis
lacibn actual, proporcionan y ayudan al uso y 
abuso de Ia zona litoral por individuos; y donde 
Ia legislaci6n existe, la ejecuci6n es minima. 

3. 	 Recursos de Agua Dulce 

La introducci6n de especies ex6ticas ha tenido 
un largo y a veces desastroso efecto en los lagos 
y rios de Panami. Existen indicaciones de que 
en lugar de explorar la posibilidad de cultivar 
especies nativas, las autoridades prefieren intro
ducir nuevas especies. No existe un procedi
miento de examen efectivo y consistente, que 
permita determinar e! impacto de las especies 
introducidas sobre Ia poblaci6n natural. 

D. RECOMENDACIONES 

.	 Recomendaciones al Gobierno de Panami 

Las recomendacianes se presentan par sector. 
L asr cndcos 
Recursos Acuiticos 

1. Eliminar las presiones sobre las existencias muy 
explotadas, mediante: 

a. 	 La desviaci6n de algunos o todos los barcos de 
propiedad del gobierno y barcos privados, hacia 
Ia pesca de existencias sub-explotadas. 

b. 	 El otorgamiento de incentivos a compafiias eindividuos que conviertan sus barcos a otrotipo de pesca. Los incentivos pueden consistir 

en Ia exoneraci6n de impuestos de importa
ci6n, talleres t6cnicos gratuitos y subsidios de 
combustible para la pesca en alta mar; 

c. 	 La extensibn de la estaci6n de veda; 

d. 	 La venta de los pescados atrapados con los ca
marones o en las redes barrederas; 

e. 	 El examen de usos alternativos para las cabezas 
de camarones, incluyendo su utilizaci6n en Ia 
industria de la harina de pescado. 
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2. 	 Mejorar el sistema de estadisticas mediante el in-
cremento del presupuesto, el nimero de t6cnicos 
de carnpo y el establecimiento de una oficina per-
manente en Vacamonte. 

3. 	 Examinar la posibilidad de adecuar un barco vie
jo a la flota, para exploraciones pesqueras. 

4. 	 y dpesca para 
Implementar legislaci6n controles de 

5. 	 Desarrollar la capacidad de control del habitat 
critico y de la calidad de los pioductos de la pesa. 

Recursos de la Zona Litoral 

1. 	Establecer un comit6 de tiempo parcial, compues-
to por representantes del sector piiblico, privado 
y acad6mico, para administrar las actividades de la 
zona litoral. Este comit6 debe aprobar todos los 
proyectos que puedan tener impacto en la zona 
litoral. Debe contar con un presupuesto propio y 
personal administrativo. 

2. 	 Poner alto a las actividade.s ;Iegees de desarrollo en 
la zona litoral, coordinando las actividades de con
trol de los distintos ministerios. 

3. 	 Iniciar un programa de clasificaci6n de a zona
litoral, que incluya: 

a. 	 La cartografia de costa, laincluyendo el ana-
lisis del tipo y extensibn de Ia misma; 

b. 	 lnformacibn sobre la utilizaci6n actual de las 
zonas, incluyendo las actividades mineras y 
agropecuarias y los impactos de las zonas ad-
yacentes; 

c. 	 Documentacibn sabre titulos de propiedad y' 
definicion de los derechos que estos incluyen. 

4. 	 Formular un sistema de clasificaci6n de la zona 
litoral, en el cual se basan las decisiones adminis-
trativas (Ver Ap6ndice C.). 

5. Proporcionar asistencia y coordinaci6n, que inclu-
ya: 

a. 	 Definicion de las areas de jurisdicci6n de las 
distintas agencias gubernamentales; 

b. 	Coordinaci6n de las politicas de los distintos 
Ministerios; 

c. 	 Examen y orientacibn en asuntos tales coma: 

a. 	Planes de emergencia en casos de derrame depet deo(Petroterminal); 

b. 	 Destrucci6n del habitat critico (Punta Cha-
me) 

c. 	 Acceso a las playas (Punta Chame - San Car-
los). 

6. 	 Establecer un punto focal para la revisi6n y 

s probacibn de las actividades terrestres que son 
identificadas como impactos para la zona lito
ral. 

Recursos de Agua Dulce 

1. Establecer o extender el mandato de un comi
t& multidisciplinario que incluya a RENARE, 
DINAAC, La Direccibn de Recursos Marinos y 
la Universidad de Panama, para que ace como 

un mecanismo de anilisis y aprobacibn de los 
programas de introducci6n de especies ex6ti
cas. 

2. 	 Fomentar la utilizaci6n de los recursos naliira
les existentes por medio de: 

a. 	 Examinar la posibilidad de cultiv~r la espe
cie nativa Macrobrachium; 

b. 	 Comenzar la repoblaci6n de rios, riachuelos 
y lagos artificiales. 

3. 	 Continuar la investigaci6n en el rea de contro

les 	biol6gicos inducidos (por ejemplo, hibridos 
est6riles); y 

4. 	Examinar la posibilidad de la cria artificial y 

venta de especies marinas nativas tales como 
caracoles, tortugas y ostras de mangle. 

Ademis de las recomendaciones arriba menciona
das, se sugiere la creaci6n de un comit6 para la ad
ministraci6n efectiva de la zona itoral. 

d. Comit6 Administrativo Propuesto de la Zona Litoral 

No es necesario que el comit6 administrativo propues
to sea sofisticado, lo mis importante es que sea admi

nistrativamente viable y responda a las necesidades de 
Panam6. El concepto de comit6s intergubernamenta
les no es nuevo. Sin embargo, un comit6 interdisci

plinario con un presupuesto propio, personal perma
nente y la participaci6n del gobiemo y los sectores 
acad6mico y privado, no es muy com~n. La justifica
ci6n de esta recomendaci6n se basa en la complejidad 
de Ia zona litoral; la inefectividad del sistema admi
n atio actual; la cvic d deq en anmA 
nistrativo actual; y la conviccibn de que en Panamai 

existen los recursos humanos para la formulaci6n y 
participaci6n en un programa de alto nivel, pero que 
en estos momentos se encuentran esparcidos entre 
los sectores pfiblico y privado. Por lo tanto, algunos 
expertos alRtamente calificados no pueden estar dis

ponibles en forma permanente, pero si pueden ser 
contratados cuando se les necesite. Al mismo tiempo, 

las actividades administrativas son ilevadas a cabo por 
personal profesional permanente. 

El punto mis sensible esti relacionado con las activi
dades del comit6. En lugar de que s6lo asesore a los 

distintos Ministerios, el comit6 debe participar tanto 
en la formulaci6n de politicas como en la coordina
ci6n de actividades entre los Ministerios. Lo anterior 

es sumamente importante ya que ninguno de los Mi
nisterios tiene la capacidad de cnfrentarse por si solo 
con los variados y complejos problemas que implica 
la adnunistracifn del litoral. 
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Para alcanzar este nivel de autoridad, se necesitaria un 
apoyo total de todos los Ministerios. Un posible me
canismo para obtener este apoyo seria que los admi-
nistradores actuales de alto nivel, fueran nombrados 
miembros del comitd y se les diera la responsabilidaa 
sobre algunos aspectos de la zona litoral. Esto tiene 
laventaja adicional de facilitar el acceso a nivel Mi-
nisterial y la consiguiente aprobaci6n de recomenda
ciones y politicas. El comit6 debe tambi(n incluir a 
representantes de sectores tales como la pesca y el 
desarrollo de tierras. Finalmente, el sector acad~mico 
podria proporcionar conocimientos t~cnicos que ayu-
darin a entender los impactos ambientales de ciertos 
proyectos. A nivel de documento, no es efectivo con-
tinuar detallando un esquema administrativo, sin em
bargo una idea adicional seria [a de crear un personal
t6cnico permanente, que trabajard :on el personal ad-
ministrativo. Esto seria bendfico para la preparaci6n
de la informaci6n necesaria para tomar medidas ad-
ministrativas eficaces. 

2. Posibles Areas de Acci6n para la AID 

a. 	Programas de EduCacion Ambiental 

Las cooperativas pesqueras panamefias estin entre 
las mejores organizadas de Centro America y re-
cientemente su n(mero ha sido aumentado a tre-
ce, con el prdstamo de S650,000 del Banco Mun-
dial. Un .irea que la AID podria considerar, com-
prende los programas educativos a nivel de coope-
rativa y la inclusi6n de un componente ambiental 
en los proyectos ya existentes o en el desarrollo de 
nuevos programas que enfoquen asuntos ambien-
tales. Los problemas actuales a nivel industrial 
tienen su origen en un manejo ineficaz, que es en 
gran pane resultado de los limitados recursos fi-
nancieros y humanos, la falta de comprensi6n por 
pane de la comunidad pesquera de la necesidad de 
manejar las existencias, y la falta de capacidad para
imponer las medidas apropiadas. Aunque las dos 
areas anteriores est.in tuera de las actividades tra-
dicionales de La Agencia Internacional para el De-
sarrollo, se justificaria algfin tipo de participaci6n. 
Los talleres tdcnicos para los administradores/ 
t6cnicos y no-t~cnicos serian beneficiosos para los 
pescadores. El Departamento de Recursos ,arinos 
se beneficiaria con la asistencia financiera y posi-
blemente tcnica, para el desarrollo de planes ad-
ministrativos de control de las existencias. 

b. 	 Proyecto Piloto de Investigaci6n de Recursos 

No-Utilizados y Sub-Utilizados. 

La AID podria proporcionar el marco para la uti-
lizaci6n mis efectiva de la pesca actual. Tambi6n 
podria apoyar las investigaciones para determinar 
en qud forma se pueden utilizar recursos desperdi-
ciados tales como cabezas de camarones y los pes-

cados atrapados en las redes camaroneras. 

c. 	 Asistencia T6cnica en la Zona Litoral 

Si se establece el propuesto Comit6 Administrativo 
de la Zona Litoral, la AID podria prestarle asisten
cia t~cnica. Por ejemplo: 

1.Prestar asistencia t~cnica para un programa de 
caracterizaci6n de la zona; y 

2. 	Patrocinar talleres interdisciplinarios para faci
litar el dilogo y establecer una base para la so
luci6n integrada de los problemas de la zona. 

c. 	 Proyectos de Acuicultura 

La AID ha participado con 6xito en la acuicultura 
de estanque. Si bien estas actividades parecen ser 
prometedoras, se aconseja que se proceda con cau
tela antes de involucrarse en el campo de la mari
cultura. A pesar de que se ha tenido 6xito con la 
cria del camar6n a nivel industrial, todavia no se 
ha demostrado la factibilidad de su cultivo en es
tanques pequeilos. Se estima que se necesitaria un 
minimo de veinte hectireas para producir camaro
nes a precios competitivos (Pretto, comunicaci6n 
personal). Las operaciones de esta envergadura 
requeririan una labor a nivel de cooperativa, lo 
cual seria muy diferente del tipo de la participa
ci6n de la AID en la acuicultura de estanque, cuyo
manejo era a nivel familiar. Finalmente, no se sa
be a ciencia cierta lainfluencia que la maricultura 
pueda tener sobre el ecosistema estuarial. Como se 
sefial6 anteriormente, esta actividad podria des
truir el habitat o tener implicaciones negativas a 
largo plazo para la industria camaronera. Como 
este es un tema vol.itil en Panamd, es aconsejable 
que AID intervenga lo menos posible, por el mo
mento, en la maricultura del camar6n. Otras espe
ties menos tradicionales de maricultura incluyen la 
ostra dc mangle, la cria de tortugas (para repobla
ci6n y exportaci6n) y el desarrollo de criaderos pa
ra el caracol caribefo. 

Puede continuarse con la participaci6n en la mono 
y policultura de agua dulce, aunque debe exami
narse mis a fondo la implicaci6n que puede traer 
la introducci6n de nuevas especies. Panani tiene 
la capacidad t~cnica para examinar estas implica
ciones, pero no la ha utilizado en el pasado. 

Debe subrayarse la posibilidad de usar hibridos 
est6riles en lugar de considerar la reproducci6n en 
estanques de poblaciones ex6ticas. Otra irea. que
debe ser estudiada es la utilizaci6n de las poblacio
nes nativas en la acuicultura y en especial las dife
rentes especies del camarbn blanco Macrobra
chium, que se encuentran en Panami. 
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V 
Recursos de Fauna Silvestre y 
Parques Nacionales
 

A. RESUMEN 

PanamA es un pais tropical con marcadas estaciones secas 
y de Lluvia, causadas principalmente por los vientos alisios. 
Los aliros dejan descender su humedad sobre las laderas 
caribeifas de la Cordi~lera Central y se levantan nuevamen-
te sobie las sabanas del Pacifico. Estos vientos causan 
altas m3reas en el Golfo de Panamh y producen la aflora-
ci6n de aguas frias ricas en nutrientes, que provienen de 
las profundidades y que proporcionan excelentes condi-
ciones alimenticias para peces, ayes y manifferos de mar. 
Por encima de los 1,000 metros prevalecen temperaturas 
mis frescas y los organismos se diferencian grandemente 
de aquelos que se encuentran en las Areas htimedas y se-
cas de las tierras bajas tropicales. 

La fauna silvestre del pais estA compuesta por especies 
end6micas a Norte y Sud America, aunque la fauna es 
predominante neotropical. Tres de las cuatro principales 
rutas de migraci6n de ayes entre las dos Am6ricas, conver-
gen en PanamA. En el pais existe una gran variedad de 
habitats que van desde las islas y arrecifes de coral a boa-
ques de mangle y tierras bajas fangosas, a lo largo de los 
litorales. La fauna silvestre que se encuentra en Panama 
es una de las mis estudiadas en el tr(pico, en cuanto a 
taxonomia y ecologia animal. 

A trav6s de las reas boscosas de las provincias del Atlin-
tico y del Darien, Las comunidades tribales de indigenas 
continitan con la caza de animales para sustento, especial. 
mente 1&caza del pe,.ari, tapir, iguana, ardilla, roedores, 
venados y toda clae de aves, con la excepci6n de las espe-
cies que se alimentan de carrofia. Los indios tambi6n se 
alimentan de tortugas y huevos de tortuga. Hay cierta 
explotac16n comercial de la fauna silvestre en PanamA, 
tl como la captura de primates para investigaciones bio-
m6dicas, captura de papagayos y guacamayos para ser 
vendidos como mascotas y matanza do ocelotes y jaguares 

~A
 

por su piel. Tortugas, iguanar, 
didos en el mercado internace 
cies tienen un buen potencial e 
manejo de estos recursos y se 
controlar las poblaciones y en 
tentes. 

ranas y cocodrilos son yen
ial. Aunque muchas espe
on6mico, existe muy poco 
a hecho poco esfuerzo en 
'cer cumplir las leyes exis-

Panami tiene una gran variedad de parques nacionales en 
existencia y propuestos. Un problema comin en varios de 
estos parques, son los asentamientos humanos dentro de 
sus limites. Otro problema que se presenta en los parques 
nacionales del Volcin Barni y el parque Internacional La 
Amistad, es que sus limites han sido arbitrariamente raza
dos en los 1,800 metros lineales de su contomo, 1o que 
incluye a las zonas verticales de transici6n que conducen 
al parque mismo. Muchos parques albergan a especies im. 
portantes, por ejemplo, la floresta del Volcin Barfi alberga 
la nica poblaci6n de phjaros quetzal en PanamA. 

La conservacibn y manejo de la fauna silvestre en Panami 
es responsabilidad del Departamento de Fauna Silvestre y 
Parques Nacionales de RENARE. La responsabilidad de 
este amplio Departamento estA a cargo de veinticinco 
guardias y siete profesionales en este campo. El Departa
mento no tiene un plan de desarrollo de recursos ni una 
lista de Areas de prioridad para investigaci6n y desarrollo. 
El (nico proyecto en operaci6n es uno de protecci6n de 
tortugas de mar, que se inici6 en 1975. 

B. BASE DE LOS RECURSOS 

1. Descripci6n General 

El istmo de PanamA tiene una diversidad 6nica de zo
nas de vida. El cima es esencialmente tropical con 
la excepci6n de las condiciones climiticas mis frias 
que se encuentran en las regiones montaflosas orion
tales y occidentales. La variaci6n estacional en preci
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pitaci6n, caracteristica de la mayoria de los ciimas 
tropicales de las tierras bajas, resulta en una altera-
ci6n distintiva entre las estaciones seca y lluviosa. 
Sin embargo, las variaciones estacionales son aumen-
tadas par las condiciones geogrificas y los organis-
mos que habitan los diferentes ecosistemas muestran 
marcadas variaciones dentro de las especies. Ridgely 
(1 976), serIala que los vientos alisios son lacausa prin-
cipal del ciclo anual de estaci6n seca y fluviosa. Los 
ajisios del noroeste, tipicos de la estaci6n seca descar-
gan su humedad en las laderas caribeilas de la Cordi-
Hera Ccntral y se cargan nuevamente sobre las sabanas 
del Pacifico, donde secan afin mis a un drea que ya
esti sufriendo par falta de Iluvias y de una elirnina-
ci6n sistem.tica de su vegetaci6n absorbente. Los 
mismos vientos alisios causan mareas altas en el Gal-
fo de Panami, que producen la afloraci6n de aguas
mis ricas en nutrientes, que provienen de las pro-
fundidades y que crean excelentes condiciones ali-
menticias para los peces, ayes, y mamiferos marinas 
par igual. 

A elevaciones mayores de 1,000 metros, las tempera-
turas bajan progresivamente resultando en composi-
ciones de fauna y flora diferentes a las de las tierras 
bajas hfimedas y tropicales. 

PanamA circunda la parte mis meridional del istmo 
centroamericano, el cual conecta a las dos americas. 
En t~rminos geogrAficos ha servido coma un puente
entre organismos desarrollindose en Norte y Sud-
America. La fauna del dia esti compuesta par espe-
cies end6micas a las panes del norte y sur del conti-
nente. Debido a sus condiciones climAticas, la fauna 
es predominantemente neo-tropical. Tres de las cua-
tro rutas mayores de migraci6n de ayes entre las dos 
Am6ricas, convergen en Panam;L El pais proporciona 
a las ayes de paso excelentes condiciones para su re-
producci6n y vida estacional (Mendex, 1979). 

Ridgely (1976) sefiala que Panami proporciona una 
excelente oportunidad para observar, a cortas distan-
cias, a una variedad de habitats accesibles y que no 
han sido echados a perdt7,'. Panam. tiene un gran po-
tencial para recreaciones al aire libre y para el turismo 
basado en la fauna silvestre. Las costas del Pacifico y
del AtIAntico, las islas atractivas, los arrecifes de coral 
y la diversidad de sus zonas de vida en un trinsito ho-
rizontal y vertical accesibles par aire, mar y tierra. 
Los problemas de conservaci6n en el pafs estan au-
mentando. La rdpida tasa de destrucci6n forestal, el 
abuso de las cuencas y la contaminaci6n de las aguas 
y estuarios son dreas de gran preocupaci6n (Ver sec-
ciones de este informe sobre silvicultura, manejo de 
cuencas, recursos acuiticos y contaminaci6n). Estos 
problemas son el resultado directo de las presiones de 
poblaci6n, colonizaci6n agresiva e incontrolada, falta 
de conocimiento sinecol6gico de los sistemas natura-
les y falta de esfuerzos multidiscipinarios de planifi-
caci6n, basados en una buena clasificaci6n del uso y 
capacidad de la tierra. 

2. Principales Recursos de Fauna Silvestre 

a. Revisi6n de los Esfuerzos de Investigaci6n 

Panami es uno de los palses mis conocidos en el 

neotr6pico en relaci6n a taxonomia y posiblemente, 
ecologia animal. Tal coma fue seflalado par Ridgely
(1976), la vida de las ayes en Panama, ha sido sistemi
ticamente estudiada desde hace mis de un siglo. Rid
gely hace un excelente recuento de los cientificos que 
han contribuido al conocimiento cientifico de las 
aves (introducci6n a "Aves de Panami", "Birds of 
Panama" Ridgely (1976). Investigaciones ecol6gicas
detalladas y de comportamiento, asi coma recoleccio
nes sistemiticas de ejemplares, fueron grandemente 
acrecentadas a travs de Ia Estaci6n de Investigaci6n 
de 'Barro Colorado, en la Zona del Canal, en 1923. 
Esta estaci6n de investigaci6n ha sido anfitriona de 
varios ornit6logos mundialmente conocidos, y desde 
que ]a auspicia la instituci6n Smithsonian, ha dado a 
los cientificos locales y a los estudiantes, la oportuni
dad de conducir investigaciones cientificas originales. 
En 1968 fue creada la Sociedad Audubon de PanamA. 
Esta sociedad ha hecho un gran trabajo de promoci6n 
de la vida de las ayes del pais y fomentado estudios 
especificos. Desde su creaci6n, el Laboratorio Memo
rial del Hospital Gorgas ha hecho grandes contribuciones en el conocimiento de la avifauna de Panamd, 
que ha culminado en el excelente libro del Dr. E. 
M6ndez sobre "Las Ayes de Caza de Panami" (1979). 
Proliferos cientificos locales que operan desde la Uni
versidad de Panami y su rama en David, continfian
reaizando series de importantes programas de inves
tigaci6n. 

A partir del libro cliico de Goldman sobre 
feros de Panami"(Mammalsof Panama") IC 
recolectado gran cantidad de informaci6n su 
mainiferos del pais. La literatura pertinente I. ao 
revisada par el Dr. C. Handley Jr. (1966), en su in
troducci6n "Listado de los Maniferos de Panama" 
(Checklist of the Mammals of Panama), que puede 
ser considerada coma la publicaci6n mis completa 
sobre taxonomia animal para la Repfiblica. Los cien

tificos en este campo, de la Instituci6n Smithsonian,han contribuido grandemente al conocimiento aca
d~mico de la fauna mamifera. Sin embargo, la fauna 
mamifera es menos conocida y menos entendida que 
la avifauna de Panama. El conocimiento sobre ani
bias y reptiles est.l ain menos desarrollado. 

Los estudios de investigaci6n cientifica relacionados 
con la fauna silvestre en Panama ha tenido orienta
ci6n autecol6gica. Este enfoque es dificil de justifi
car ante la disminuci6n de la poblaci6n animal y la 
creciente destrucci6n ambiental. En el futuro, debe
ri ponerse nfasis en las investigaciones sinecol6gicas, 
las cuales tratan temas mis complicados y requieren 
una participaci6n multidisciplinaria. La falta de fi
nanciamiento para los trabajos de campo en las uni
versidades puede ser el resultado directo del clisico 
enfoque autecol6gico de investigaci6n. La demanda 
de estudios bisicos para programas de desarrollo para
el usa de la tierra, aumentar dramAticamente en el 
futuro cercano. Las agencias ptiblicas y la industria 
privada tendrin que aportar fondos disponibles para 

estudios de factibilidad y estudios de la situaci6n 
actual, que Ileven a la evaluaci6n de impactos am
bientales. Esto proporcionar! a la comunidad cienti
fica la oportunidad de impartir asistencia t6cnica y al 
mismo tiempo, ayudar a los estudiantes a obtener 
experiencia en las investigarion de campo. Tambi6n 
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serfa de mucha utilidad para el manejo de especies Perlas est.n siendo presionadas por colonizadores y 
animales que geogrificamente se extienden hasta los agricultores.
 
limites nacionales, si es que las naciones afectadas
 
pudieran compartir los resultados de sus investigacio

caza como deporte, en lasnet. Esto seria especialmente iitil para especies con La excesiva prictica de la 
Occidental y Metropolitana, es 	 responsablealto potencial econ6mico, tales 	como la tortuga de regiones 

por el marcado declive de la poblaci6n de animales de mar y los cocodrilos. 
caza. El 	uso fibre e indiscriminado de pesticidas y 

Los descubrimientos y experiencias de manejo de explosivos (para la pesca) en estuarios de mangle y en 
La caza enotros paises, que son aplicables a las condiciones de los rios, estA causando grandes dahos. 

y la explotaci6n de animales comercialmentePanama, podrian prevenir repeticiones y ayudarian vedado 
valiosos, tales como tortugas, reptiles, guacamayos,a la identificaci6n de lagunas en la investigacibn. Los 

progiamas de manejo y cria de cocodrilos Ioros (y en especial los felinos "manchados"), sonexcelentes 
Brasil y Bolivia pueden servir co- aspectos de especial preocupaci6n en la regibn Orienen Colombia, Per, 

mar de tal.mo ejemplo, Io mismo la cria de tortugas de 

Surinam. El proyecto que se esti realizando en el
 

ireas especificas de mayor preocupaci6n por re-Penz- sobre 	 el manejo de las primates en relacibn con Las 
en Panami giones, son las siguientes:el manejo de bosques, puede ser aplicable 


y tal vez servir como modelo clisico para un patr6n
 
Regibn Occidentalde usos mfiltiples de la tierra, que rendiria atractivos 

ingresos economicos, sin afcctar el media ambiente. 
Las cuencas superiores de Volcin Bari estin especial
mente amenazadas por la presi6n del avance de los 

b. Estado Actual de la Fauna Silvestre 	 limites agricolas. Los bosques nublados de Volcin 
Baru 	dan refugio a la mejor poblaci6n de Quetzales de 

Es necesario tomar medidas efectivas deExiste muy poca informacibn disponible sobre el e,. Panami. 
tado de la fauna en Panama, aunque se sabe que un protecci6n de la casi extinta especie de perro de mon

gran niimero de mamiferos y ayes han disminuido te. Lo mismo para la protecci6n del ,so hormiguero 
Muy poco trbajo se ha realizado sobre eldristicamente en los iltimos ahos. Los impactos gigante. 

mas severos en el habitat de la fauna silvestre ocurren manati, que air se encuentra en el Area de los Rios 

a lo largo de las laderas y las tierras bajas del Pacifico Changuinola y Rio Coc1& del Norte (M6ndez, 1970). 
Se sahe que los manaties tambi~n habitan el rio Sixaal sur de la divisi6n continental, desde la frontera con 


Costa Rica hasta el Canal. ola, en Iaprovincia de Bocas del Toro. Sin embargo,
 
el niimcro de esta especie es extrem.damente bajo en 

debido a la caza exccsiva. Si se realizaranCon la excepci6n de las tierras bajas de Bocas del To- Panam, 
ro y unas pocas cuencas superiores, los habitats de los programas de protecci6n es muy posible que su irn

bosques han sido sustancialmente destruidos. Lo plementacibn pudiera ser financiada por la Fundaci6n 

mismo se aplica para el lado del 	Pacifico de la regi6n Mundial de Fauna Silvestre (World Wildlife Fund 

de ia Zona del Canal WWF).Metropolitana, con la ekcepci6n 

y el Area de Col6n a Portobelo. La destruccibn fores
tal continuia en la regi6n Oriental, confinada a lo largo
 
de la nueva Carretera Interamericana, extendi6ndose
 
desde Chepo hasta Santa Fe. A pesar de la creciente
 
expansi6n de la poblaci6n y de la extensa destrucci6n 
grandes ireas de terrenos boscosos a lo largo de la 
frontera con Costa Rica y las laderas del Atlintico se 
encuentran todavia intactas. Sin embargo, la penetra
cibn de colonos en las tierras bajas de Bocas del Toro 
y en la zona litoral desde Cocl6 del Norte hasta Por- 7 

tobelo y partes del Golfo at; San Miguel, es causa de 
gran preocupaci6n. La regi6n Oriental es considera
da como Ia menos afectada por Ia colonizacibn y por 

los canibias en el usa de la tierra. El Darn tadavia 
esti cubierto por grandes areas de habitat forestal N......-. . 
que proporcionan condiciones excelentes para lbs po- - 
blaciones de la fauna silvestre. 

A pesar de que los bosques de mangle y las tierras 
pantanosas a lo largo de la Costa del Pacifico estin ...... 
bajo gran presi6n, todavia son productivas. Los efec
tos de proteccibn tendrin que ser intensificados a fim , ,. -_. 
de mantener su productividad ecol6gica continua. 
Las islas de PanamA hasta la fecha han recibido muy La ocupaci6n de las faldaa empinadaa del Volcdn Bar y las 
poca protecci6n; muchas de elias se veran muy pron- dreas de bosquesadyacentes protectores, par agricultores hot
to amenazadas si no son protegidas adecuadamente, tfcolas, a acelera dia a dia dando lugar a la degradacion de 
especialmnte la Isla de Coiba en el Golfo de Bocas las cuenea afectadas, asi como a la destrucci6n del habitat 
del Toro. Algunas de las islas del archipi6lago Las para animale y rqcuroos forestales importantes. 
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El ParqueNacional Volcdn Baru, debido a la expanai6n agrico-
la hacia &us tierraa empinadas, rripidamnente estd perdiendo au
naturalezaecol6gica uinica, incluyendo au fauna, flom y belle. 

za eacdnica, la cual conatituyesu raz6n de ser ParqueNacional. 


Las islas de Swan Cay, en el Golfo de Bocas del Toro,
albergan la 61tiima colonia canocida de pijaros tropi-
cales (Phaethon aethereus) en Panamni y necesitan 
protecci6n (Dr. R. Smith, STRI). Los mejores arreci-
fes de coral se encuentran alrededor de Islas Secas. 
En el presente, las islas no reciben ninguna protecci6n 
a pesar d' ser idealmente adecuadas para un parque
marino. La playa de tortugas de Barqueta a lo largo
del Pacifico y laplaya Bastimentos en Bocas del To-
ro, necesitan proteccibn intensiva y estudios de inves-
tigaci6n. Ademds, la explotaci6n de ranas Dandroba-
tis,
de las islas de Bocas del Toro, debe ser evaluada y
regulada. En Chiriqui se ofrece una excelente oportu-
nidad de cooperaci6n a la Direccibn de Recursos Na-
turales Renovables (RENARE), por medio de los clu-
bes de caza locales, los que estdn muy interesados en 
participar activamente en el manejo de la Fauna S2-
vestre. 

Regi6n Central 

La destrucci6n de los bosques de mangle para la crea
ci6n de pastos de monocultura y "albinas", necesita 
ser controlada. La destrucci6n del mangle representa 
una amenaza para los pijaros de las orillas y en parti-
cular, para la reproducci6n de las colonias de garzas 
en el Golfo de Parita. La explotaci6n excesiva de 
huevos de tortuga en la isla de Coibadebe ser suspen-
dida. El impacto de los insecticidas en las tierras ba-
jas es muy importante para las aves acuticas de paso.
La isla Coiba es el mejor habitat para el guacamayo
escarlata (Ara Macao). el cual en el pasado se exten-
dia sobre la ladera este del Pacifico hasta la Zona del 
Canal. Est~i disminuyendo ripidaruente en ntimero,
Como resultado de la destrucci6n forestal y por el 
hurto de polluelos para ser vendidos o guardados 
como mascotas (Ridgely, 1976). Si el estado de los 
edificios e instalaciones del penal existente en la isla 
es cambiado, la isla se verd sometida a un intenso de-
sarrollo y a las presiones de colonizaci6n. La protec-
ci6n de la isla debe ser de alta prior'dad. 

Regi6n Metropoihana 

La presi6n de la tierra por la expansi6n residencial o 
agricola y las actividades rancheras, es extremada
mente alta. Los habitats de los bosques, manglares 
y lagos requieren un mayor esfuerzo de protecci6n. 

Las playas de Punta Chame, que eran famosas por la 
de tortugas, estin actualmente bajo gran pre

si6n debido a la const-ucci6n de viviendas. Si no son 
protegidas eficazmente estas playas serfin destruidas. 
En este lugar, una pista de aterrizaje se ha construido,
cubriendo parte de los grupos de cria de las tortugas. 
El cocodrilo amarillo en la Zona del Canal todavfa 
estA siendo cazado en vedado y necesita medidas de 
protecci6n. Los bosques de mangle de Punta Chanie 
y los de la Bahia de Panami, estAn desapareciendo.Las poblaciones de iguana de Is islas de Flamenco y 
Perico en la boca del Canal, han sido exterrninadas
debido a la caza excesiva. 

La creciente actividad de bienes raices y la destruc
ci6n de los bosques en Taboga, representan un gran 
peligro para la colonia mis grande del mundo de 
pelicanos marrones. El robalo rayado (Chichla spe
ciosa), que fue soltado en el Lago Gatfn, indica los 
potenciales negativos de la introducci6n de especies
exbticas en Panami. El lago Gatfin era famoso por 
su variedad de ayes, antes de que esta especie fuera 
introducida. En la actualidad, muchos peces que se 
alimentaban de las abundantes poblaciones del pez
phytophagous, han desaparecido del lago. Ademis, 
han desaparecido muchas otras especies tales como 
las golondrinas de mar, garzas, airones, martin pesca
dor (oguardario) y cercetas. En su lugar ha crecido 
la planta hydrilla, que ha alcanzado proporciones de 
plaga. Como parte del archipidlago Las Perlas, la Isla 
Pacheca debert ser protegida en contra de los incen
dios producidos regularmente por los cazadores de 
iguana. Los incendios tienen un efecto perjudicial en 
las extensas colonias de ayes marinas, tales como los 
p~jaros fragata y los cuervos marinos. Muchas otras 
islas del archipi.lago albergan a colonias de pajaros
bobos, de patas azules y marrbn, airones y pelicanos.
El parque naciona propuesto debe ser decretado y
Pacheca declarada un santuario de la fauna silvestre. 

Regi6n Oriental 

La colonizaci6n espontinea a Iolargo de la Carretera 
Interamericana, que esti causido destrucci6n del
 
habitat 
de la faunu silvestre, deoe ser controlada. La
 
ley debe aplicarse en forma inte-isiva para contiolai la
 
explotacibn comercial 
e ilegal de la fauna silvestre a 
travs de la provincia del Dari6n. Debe darse nfasis 
a la protecibn cultural de las comuiidades indigenas, 
que dependen en grados variables de los recursos de la 
fauna silvestre para su subsistencia. 

La enorme explotaci6n do las tartugas vordes do mar 
por los indios Cunas a lo largo del estuario caribeho 
de San Bias, necesita ser sometida a control. El uso 
de las tortugas por su came y huevos, debe ser res
tringido a la utilizaci6n s6lo para subsistencia. El 
mercado comercial debe iniciar investigaciones sobre 
el uso de Playa Muerta por las tortugas de mar. La 
playa, localmente conocida como "Tortuguero", tie
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ne gran abundancia de esta especie. 

c. 	 Especies en Peligro de Extinci6n 

En Enero de 1980, RENARE prepar6 una lista de 
ochenta y dos especies en peligro de extinci6n y con 
necesidad urgente de protecci6n (Ver Ap~ndice D). 
Esta Lista ue propuesta como un apcndice a la Con-
venci6n de Washington para su posible inclusi6n en el 
Libro Rojo de Datos sobre Especies en Pelgro de Ex-
tincibn, de la Unibn Internacional para la Conserva-
cibn de la Naturaleza y Recursos Naturales (IUCN). 
Aunque esto puede ser considerado como un esfuerzo 
importante para Ia conservaci6n de la fauna silvestre, 
no parece se- un enfoque muy prictico. 

Mrescate 

A 

A '"' ""Un 

-. 'I)4 
'. .son 

en ?ci6n, 

El jaguar. Felix onca, es una de las eapecies en peligro de ex-
tincidn que ocurre en Panamd y que estd seriamente amena, 

zado por la casa y la destruccionde habitat. 

ealuaions iterncioalesdefni-2) 
Prunero, usando evaluacianes intemacionales defini-

Primrousano 

das y criterno de evaluacian del Estado, no existC evi-

dencia de que la mayoria de las especies de la lista 

est~n en peligro de extincibn. Algunas de las especies 
pero no estin amenaza-son 	 "vulnerables" o "raras" 

forma presente a
lista es remitida en sudas. Si esta 

los grupos internacionales de protecci6n, su aproba-
ci6n es dudosa. Sin embargo, si es usada para ejercer 
el cumplimiento de las leyes y controles sobre ejem-
plares vivos, cueros y pieles que salen de Panami, tal 
vez sea de valor. 

Segundo, no es de mucho valor el preparar una larga 
Jista de especies en peligro de extinci6n si no existe 
un plan conceptual para el manejo de las especies. 
Existe una necesidad urgente de identificar d6nde, 
cuindo y cbmo se protegeria y manejaria mis eficaz-
mente a estas especies. Si el estado de una especie no 
es correctamente investigado y las causas del declive 
de su poblaci6n no son adecuadamente documenta-
dos, queda muy poca esperanza para su protecci6n. 

d. 	 Aaistencia Internacional 

La lnstituci6n Smithsonian es la principal proveedora 
de tsistencia continua en las ireas de investigaci6n 
acad6mica y entrenaniento dr post-grados, a trav6s 

del Instituto Smitsonian de Investigacibn Tropical 
(STRI). Recientemente ha ampliado sus actividades 
a la educaci6n pfiblica y a los esfuerzos de conserva
ci6n. El Centro Agron6mico Tropical de Investigacio
nes y Ensefianza (CATIE), proporciona expertos para 
asistir a RENARE en la producci6n de planes de ma
nejo y operaci6n para los parques nacionales existen
tes propuestos. Los aspectos sobre parques naciona
les y fauna silvestre estin descritos en el Anfilisis Fo
restal de la FAO (1978). No se ha planificado ni to
mado ninguna otra accibn al respecto. Pequefias do
naciones por parte de WWF, RARE, La Sociedad de 
Conservaci6n de la Naturaleza y otras, han proporcio
nado dinero para estudios autol6gicos a corto plazo y 
otros estudios sobre parques nacionales. La Sociedad 
Intemacional Protectora de Animales, hizo posible el 

de animales desplazados por la represa Ba
yano. 

3. 	 Parques Nacionales y Reservas 

a. 	 Definici6n 

En 	 la Segunda Conferencia Mundial sobre paquesNacionales (Washington, 1972), se acept6 y fue apro
~bada pot la asamblea, la siguiente definici6n de un 

parque nacional: 

Parque Nacional es un irea relativamente gran-

En el cual uno o mis sister.as ecolbgicos estin o 
muy poco alterados por medio de la explota

tal como el establecimiento de humanos;
donde los recursos de la fauna y flora, sitios geo
morfol6gicos y habitats son de especial interns
cientifico, educacional y recreacional o el cual 

contiene paisajes de sobresaliente belleza natural; 

Por la que la mis alta autoridad de la nacin toma 
los pasos necesarios para prevenir o eliminar la explotaci6n u acupaci6n dcl firea tan pronto coma 

poibe u par los aspea ta a eomo 

fobgicos que justfican a denominaci6n del rea 
coma un Paque Nacional; 

3) 	 En la que su uso por los visitantes se permite bajo 
condiciones especificas, con prop6sitos educacio
nales, culturales, recreativos o inspiracionales". 

Desde su emisi6n, esta defimici6n ha sido considerable
mente ampliada y modificada. Los cambios pueden ser 
resumidos de la siguiente manera: 

1-	 El tamaflo minimo recomendado debe ser de 10,000 
hectireas; 

2-	 La protecci6n de cuencas y otros recursos y de los 
servicios proporcionados al pfiblico, puede jugar un 
papel esencial en la justificaci6n de los esfuerzos de 
protecci6n. 

Vistos desde esta perspectiva, los parques nacionales pro
puestos de PanamA, tal vez no cumplan con los estlindares 
internacionales. El mal uso de la tierra es encontrado fre
cuentemente en iras de parques existentes o propuestos. 
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El estado de los parques nacionales en el pais, sus funcio-
nes principales para el uso piCblico y la conservaci6n de sus 
recursos para el futuro, es muy poco entendido o aprecia-
do. Consecuentemente, se ha hecho muy poco esfuerzo 
en el campo de su administraci6n y mancjo. El pais ha 
recibido ayuda internacional para la idntificaci6n de 
areas aptas para parques nacionales (FAO, 1973) y para la 
elaboraci6n de planes de manejo y "planes operacionales" 
(CATIE, FAO, 1977 al presente). En un estudio realizado 
por la FAO en 1973, se identificaron ocho Areas como 
apropiadas para parques nacionales. Sin embargo, al com-
parar la localizaci6n y las Areas cubiertas por parques na-
cionales existentes propuestos, con el mapa ecol6gico de 
Panama, encontramos que la mayoria de los principales 
sistemas ecol6gicos y de las zonas de vida, estin sub-repre-
sentadas. ir6nicamente, la mayoria de los parques estin 
localizados en las tierras altas. Los bosques htimedos tro-
picales, que cubren 32.4% de la superficie del pais y que
constituyen el ecosistema predominante, casi no est .n 
representados en estas Areas designadas como potenciales 
para parques nacionales. Una fracci6n de los bosques
hfimedos tropicales se encontraba en el propuesto Parque 
Fronterizo, y un Area mayor en el propuesto Parque de 
Bocas del Toro. Lo mismo se aplica para los bosques de 
tipo premontana h6medo tropical, que cubren 20.1% de la 
superficie de Panami.
 
Ademars de los parques nacionales existen otras tres 

categorfas de protecci6n: 


1. Reservas farestales; 

2. Reservas biol6gicas; y 

3. Reservas indigenas, 

Las reservas biol6gicas estan dentro de la urisdicci6n delLa reerasentold arsestaneo de aunSisti de 
Departamento de Parques Nacionales y Fauna Silvestre de 
RENARE; las reservas forestales estn administradas por 
la Divisi6n Forestal de RENARE; las reservas indigenas 
son "administradas" por el Ministerio de Gobierno y Jus
ticia. 

b. Anilisis de Parques Nacionales 

El movimiento de Parques Nacionales en Panama empez6 
con el establecimiento del Parque Nacional de Altos de 
Campana, en 1966. En 1968, el Departamento de Par-
ques Nacionales y Fauna Silvestre fue creado, inicialmen-
te para administrar Altos de Campana. Entre 1966 y
1974 no se establecieron parques adicionales. El segundo
Parque Nacional, el Parque Portobelo fue declarado en 
1975, posiblemente como una continuaci6n de las reco-
mendaciones hechas por el equipo de la FAO en 1973. 

A continuaci6n, los objetivos de cada uno de los parques
existentes o propuestos son identificados, y sus limitacio-
nes criticas analizadas. Las informaciones pertinentes so-
bre los parques existentes o propuestos estAn resumidas en 
la Tabla 5, incluyendo su estado legal, objetivos principa
les, tamaho y locaizaci6n por provincia. 

1. Parque Nacional de Altos de Campana 

Este parque nacional tiene una extensi6n de 5,000 
hectireas y fue establecido por decreto en 1966. Ori-
ginalmente estaba cubierto por grandes Areas de bos-
ques premontana pluvial tropical y bosques htmedos 
tropicales. El Parque Nacional recibi6 muy poca 

atencion o ayuda administrativa hasta en 1975, que
fue cuando se formul6 un plan de manejo auspiciado 
por la oficina de la FAO. Este plan nunca fue imple
mentado pero sirvi6 como base para un "plan opera
cional" formulado con la asistencia de CATIE en 
1979. No hay duda de que el objetivo principal al 
establecerse este parque rue su agradable clima fresco 
a una corta distancia de la capital por autom6vil. Es
tas caracteristicas fueron el comienzo de su declive. 
Al presente, aproximadamente veinte familias viven 
dentro de sus limites y se han construido otras estruc
turas residenciales con fines recreacionales para los 
fines de semana, por panameilos acomodados de la 
capital. Ademis, 2,000 hectzlreas o sea el 40 % del 
Area total del parque, estA siendo usada como potre
ros para ganado, y otros usos agricolas. Al usarse el 
parque con otros prop6sitos estd aumentando la pre
si6n y grandes Areas de su cubierta forestal original 
han sido destruidas. Los cultivos de rotacib dentro 
de los limites del parque son todavia comunes. El 
parque tambi~n hospeda a un vivero forestal, para
proporcionar plantas de semilla para proyectos de 
reforestaci6n en la zona del Canal. Este es otro uso 
que es incompatible con el criterio internacional para 
los parques nacionales. 

En la actualidad, el parque cuenta con un administra
dor y tres guardias forestales encargados de su con
trol. Este personal estA muy mal equipado, todo elpatruLlaje tiene que ser hecho a pie, lo que limita se
riamente la eficacia del control y el cumplimiento del 
administrador para iniciar una campafia de concien
tizaci6n ambiental en las comunidades perif~ricas aAltos de Campana. El apoyo del p6blico ha aumen
tado, pero en general, ha tenido muy poco impactopositivo. Existen planes de ampliar el parque en el 
noroeste, para incluir las cuencas del Rio Ciri y Rio 
Churra. Esta Area adicional agrandaria al parque en 
3,000 hectireas. 

La lnstitucibn Smithsonian ha manifestado su inters 
por establecer un instituto botinico dentro del par
que, para uso tanto de cientificos como de educaci6n
pfiblica. Considerando las limitaciones que afronta y
el poco apoyo que recibe del Gobierno de Panama, es 
posible que sea necesario colocar este parque en una 
categoria administrativa diferente. Como tiene un al
to valor recreativo con respecto a su clima, este uso 
podria acrecentarse en la forma de una "reserva na
cional residencial de recreaci6n restringida". A fin 
de detener ]a destrucci6n forestal, deben ser desarro-
Uadas guias para la protecci6n de las cuencas oigina
das dentro de los limites del parque. Por estas razo
nes, tal vez debe eliminarse esta Area de la lista de par
ques nacionales de Panami. Sin embargo, se necesi
tan estudios cuidadosos antes de tomar medidas dris
ticas. 

2. Parque Nacional de Portobelo 

El parque nacional de Portobelo fue establecido en 
1975 mediante decreto presidencial. Sus 20,000 hectAreas originales estaban cubiertas de bosques htime
dos tropicales en muy buen estado. Sus objetivos
principales fueron protecci6n de su bien conservada 
fortificaci6n colonial, su fauna y flora y de los arreci
fes de coral a lo largo de su litoral. Este parque alber
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ga a varias especies en peligro de extinci6n. 

La construcci6n del camino que conecta a Colbn con 
Portobelo, trajo un gran ntimero de colonizadores que 
inrnediatamertc ocuparon y destruyeron grandes 
Areas de. parque, las cuales fueron usadas para cria de 
ganado y otros fines agricolas. 

Como resultado, los limites del parque fueron adapta-
dos en 1979, cxcluydndose las zonas colonizadas. El 
Area total dcl parque se ha reducido a 10,000 hectA-
reas. Aunque la poblaci6n humana esti concentrada 
en las zonas costeras, las presiones sobre el parque 
contin~an. En el presente no se encuentran Areas 
colonizadas dentro del parque pero no existe una ba-
rrera que impida las actividades de caza. El Area esti 
controlada por dos guardias que operan desde el pue-
blo de Portobelo. Un plan operacional estA en su f.c 
inicial de implementaci6n. El parque tiene un admi
nistrador que no cuenta con ayuda tcnica o fondos 
su ficientes. 

Debido a su cercania con la capital, por sus sitios his-
tbricos y sus recursos de fauna silvestre, el desarrollo 
del parque nacional de Portobelo debe tener alta prio-
ridad. El control efectivo por un buen cuerpo de 
guardias forestales es un pre-requisito para salvaguar-
da de los recursos. El Instituto Panamefio de Turis- 
mo (IPAT) ha hecho un acuerdo con RENARE para 
ayudar en la implementaci6n del mecnionado plan 
operacional. El IPAT ha ofrecido la construcci6n de 
playas y otra infraestructura aun en los sitios hist6ri-
cos, para ayudar a establecer el turismo en el parque. 

3. Parque Nacional dei Volchn Bari 

"Volcin Bari" fue fundado por decreto en 1976. Su 
principal objetivo fue la proteccibn de su singular geo-
logia. Con una elevaci6n de 3475 metros, Bari es la 
montafia mis alta de PanamS. Sus limites incluyen 
importantes cuencas cubiertas de bosques adultos, y 
siguen los 1,800 metros lineales de contorno. Los 
bosques albergan la tnica poblaci6n de quetzal en 
Panama. El parque es administrado por un t6cnico 
localizado en la oficina de RENARE en David, y con-
trolado por un s6lo guardia forestal. Las tierras vol-
cAnicas del Area de las laderas bajas del parque, son las 
tierras agricolas mis productivas en PanamA. Las ma-
las pricticas agricolas, la quema indiscriminada y des-
trucci6n de bosques en las cuencas que alcanzan hasta 
la cumbre del VolcLrA Bari, han causado erosiones 
severas y p~rdida de impertantes habitats de la fauna 
silvestre. La destrucci6n es particularmente severa a 
lo largo de las ladeias nortefias y sureflas. Los suelos 
de estas Areas son altamente erosionables. Tierras con 
y sin tftulos y "derechos", se encuentran dentro de 
los limites del parque. La presi6n por invasi6n de 
tierras agricolas es particularmente severa. Un cami-
no de mantenimiento ha sido construido, el cual Ue-
ga hasta el punto mis alto del VolcAn Barii, para pro-
porcionar acceso a la tone transmisora de radio loca
lizada en la cresta de la montafia. El camino facilita 
el acceso de colonizadores ilegales quienes invaden la 
tierra y quitan la cubierta forestal existente, repre-
sentando una amenaza para las valiosas comunida-
des animales localizadas en los ecosistemas superiores 

del parque. Las presiones de colonizaci6n arnenazan 
la cuenca de Caldera. 

Se firm6 un convenio con CATIE para la creaci6n de 
un plan de manejo para el parque dentro de un afio. 
Debido a la adopcibn de los 1,800 metros lineales de 
contorno, muchas zonas de vida que se encuentran en 
las zonas verticales de transicibn no estin siendo pro
tegidas. Ademas, el parque necesita un mayor n~ime
ro de guardias forestales para su proteccibn y desarro
llo de infraestructura para el turismo, basado en la 
fauna silvestre y recreaci6n al aire libre. Un programa 
de turismo muy bien delineado podria ser la alterna
tiva econbmica al uso agricola intensivo de las tierras 
altas y podria prop-,rciotiar fuertes argumentos para 
una proteccibn mis intensiva. Debe darse considera
ci6n al ajuste de los limiter., del parque hacia el nores

tte, para unirlo con el propues o parque La Amistad. 

4. Propuesto Parque Internacional La Amistad 

El parque internacional de La Amistad pzra ser esta
blecido a lo largo de la frontera con Costa Rica, estA 
todavia en la etapa de propuesta. Su Area total de 
bosques de montana baja pluvial tropical, esti pro
yectada a cubrir 120,000 hectreas. El parque se 
considera como la altima plaza fuerte para los re
cursos de la fauna silvestre end~mica de la regi6n 
Occidental. Debido a su inaccesibilidad los bosques 
y la fauna silvestre son considerados primitivos. El 
parque protegeri las cuencas mayores, de mucha im
portancia para las tierras bajas de la provincia de 
Bocas del Toro. La Amistad se unirA con el parque de 
Costa Rica y por consiguiente, crearia un complejo 
mayor de bosques de montafia baja protegidos. 

La mayor limitacibn para el propuesto parque es la 
arbitraria e il6gica proposici6n de adoptar los 1,800 
metros lineales de contorno como sus limites. Esto 
es contrario a todos los principios ecol6gicos y puede 
reducir el valor del parque, si es aprobado oficialmen
te. Es imprescindible incluir zonas de vida vertical 
transitiva y ecosistemas en los bosques himedos tro
picales de las tierras bajas. Se sabe que los ecotones 
(Area donde emergen diferentes zonas de vida) pro
porcionan una mayor variedad de especies de flora 
y fauna, que la zona de vida misma. Una linea de 
limite establecida en forma arbitraria puede cortar 
importantes rutas de migraci6n estacional o diaria de 
las distintas especies de mamniferos grandes, que re
corren largas distancias y que tienen una distribuci6n 
estacional diferente (lo que impediria la protecci6n 
de estos recursos). Por consiguiente, se recomienda 
que se establezcan nuevos limites que tomen en cuen
ta estas preocupaciones. 

El objetivo mis importante del parque debe ser la 
protecci6n. No se debe desarroUar ninguna infraes
tructura hasta que no se garantice la conservaci6n del 
Area. La presente inaccesibilidad del parque tal vez 
sea su mejor cualidad de proteccibn. 

5. Bocas del Toro 

El informe del estudio realizado por la FAO (1973) 
sobre Areas potenciales japtau para parques, sefiala el 
archipi6lago de Bocas del Toro como una de las Areas 
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NOMBRE 

Altos de Campana 

Volcin Barfi 

Portobelo 

La Libertad 

Alto Daridn 

Fronterizo 

Bocas del Toro 

Isla de Las 
Perlas 

La Amistad 

Isla Caflas 

TABLA 5
 

ANTECEDENTES SOBRE PARQUES NACIONALES 

ESTADO LEGAL 

DECRETO 0 LEY 

D-No. 35 (28.4.77) 

D-No. 40 (6.76) 


L-No. 91 (22.12.76) 


Pendiente 


D-No. 84 (8.5.70) 


Pendiente 


Propuesta 

Propuesta 

Propuesta 

Pendlente 

CATEGORIA 

Parque Nacional 

Parque Nacional 

Parque Nacional 

Parque Nacional 

Bosque de protecci6n 

Parque Nacional 

Parque Nacional 
(Marino) 

Parque Nacional 
Marino/Terrestre. 

Parque Nacional/ 
Internacional 

Reserva Biol6gica 

Y RESERVAS 

OBJETIV3 


PRINCIPAL 


Clima, foresta nublada 

cuencas. 


Geologfa, flora, fauna, cuencas 


Sitios hist6ricos recursos marinos y 
terrestres 

P6tencial biol6gico hist6rico
 
cultural. 


Bosque de protecci6n en 
contra de aftosa 

Cultural, ecologfa 
cuencaso indfgenas. 

Isla de habitats de 
recursos marinos 

Colonias de reprod. 
de rec. marinos, aves, 
turismo. 

Fauna, .flora, geolo-
gfa. cuencas. 

Protecci6n de 
Tortugas 

TAMARO 

(HlECTAREAS) 

4,800 

14,322 

7,364 

22,000 

780,000 

(Puerto de Alto 
Dari6n) 

21,750 

10,200 

125.000 

15,000 

PROVINCIA 

PanamA-Col6n 

Chiriquf 

Col6n 

Panamf-Col6n 

Daridn 

Darien 

Bocas del Toro 

Panami 

Bocas del Toro 
Chiriqui 

Los Santos 
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mis atractivas de Panami respecto a belleza esc6nica 
y potencial recreativo. Consiste de numerosas islas 
de todo tamafio, con formas diferentes de vida. La 
diversidad abarca desde islas inundadas de mangle 
hasta isias cor, bosques himedos tropicales. Las islas 
de playas araiosas proporcionan un excelente habitat 
para las t.rtugas de mar. Los bosques estin habitados 
per un? singular avifauna que inC!Lye agunas especies 
en peligio de extinci6n y la 6nica poblaci6n de ayes 
tropicales de Panama. Coma se ha mencionado con 
anterioridad en otro contexto, los anfibios, mamife-
ros y reptiles en estas islas han desarrollado interesan-
tes variaciones que necesitan ser estudiadas para apre-
ciarlas mejar. 

La agricultura de tala y quema se practica en forma Ii-
mitada en estas islas, pero la presi6n y peligros de a 
colonizaci6n van en aumento. Se recomienda que se 
acelere el largo proceso de obtener un decreto de pro-
tecci6n para el propuesto parque de Bocas del Toro. 
Debe desarrollarse un plan de manejo para acrecentar 
el turismo, basado en las actividades recreacionales y 
en la fauna silvestre. El potencial econ6mico de esta 
Area en lo que respecta al turismo basado en la fauna 
silvestre, es indudable. Debe dprse seria considera
ci6n a laconstrucci6n en la isla del primer parque 
marino/terrestre. El financiamiento internacional en 
la preparacifn del plan es ficilmente obtenible. Se re-
comienda que se prepare una solicitud de financia-
miento para ser remitida a la Fundaci6n WWF (Inter-
national Wildlife World Fundation). El tamahio pro-
puesto del parque es de 21,750 hectkreas. 

6. Propuesto Parque Nacional de Islas de Las Perlas 

El axchipi6lago de Las Perlas se distingue par sus her-
mosas paisajes y par la riqueza en sus colonias de re
producci6n de ayes marinas. Los arrecifes de coral y 
las costas de las numerosas islas del archipi6lago 
atraen gran cantidad de visitantes locales e internacio-
nales. A la fecha nc existe ninguna medida de pro-
tecci6n para el propuesto parque de 10,200 hectireas. 
La destrucci6n de avt marinas a travs de la quema 
indiscrirninada par cazadores de iguana, es muy fre-
cuente en la Isla de Pacheca. Destrucciones similares 
ocurren en otras islas, pero todavia no han sido docu-
mentadas. Es de critica importancia quc PanamA Ue-
ve a cabo la creaci6n de un parque nacional que com-
bine los ecosistemas marina y terrestre dentro del 
archipi~lago, coma el mejar ejemplo de los habitats 
de las islas del Pacifico. Un plan de proteccibn debe 
poner 6nfasis en la conservaci6n de las mayores cola-
nias de reproducci6n, especialmente para los pfjaros 
de fragata, pijaros bobos y cuervos marinos. 

El turismo a las islas debe ser estrictamente regulado 
y preferentemente guiado par expertos naturalistas. 
Debe obtenerse la cooperaci6n del IPAT para asegu-
rar la compatibilidad del desarrollo de los programas 
de turismo y de las mejoras de la infraestructura. 

Tan pronto coma sea posible debe obtenerse un de-
creto presidencial para legalizar sus limites y prevenir 
una mayor destrucci6n de la isla. Tambi~n debe pre-
pararse una solicitud para conseguir financiamiento 
intemacional. La WWF podria ser una fuente paten-
cial de ayuda ticnica y frwanciera. 

7. Propuesto Parque Nacional Fronterizo 

Para una descripci6n mis detanada de los recursos y 
objetivos de este propuesto parque nacional de 475, 
000 hectireas a lo largo de la frontera con Colombia, 
debe consultarse el plan de manejo producido en es
fuerzo conjunto par FAO, CATIE y t~cnicos paname
tles. Sus limites estin bien defiidos e incluyen gran 
parte del borde escarpado del pacifico y todos los 
ecosistemas y caracteristicas del Darien. Sin embar
go, los limites no se han legalizado mediante decreto. 
Dentro de los limites del propuesto parque tambi~n 
se encuentran comunidades tribales de indigenas que 
han conservado los ecosistemas originales, debido al 
aislamiento en que se encuentra esta vasta foresta 
primitiva, la cual estA conectada con los bosques pro
tegidos del alto Darien, que se extienden a todo lo 
largo del Atlintico. La protecci6n de su inmensa 
Area fue decretada par el Gohi'zrno coma una barrera 
para prevenir la aftosa, enfermedad comtin en Colom
bia pero todavia desconocida en Panama. Par la mis
ma raz6n, tal vez sea 16gico posponer la construcci6n 
del Wtimo eslab6n de laCarretera Interamericana en 
Parama. 

Un rasgo 6nico de este parque, que no ha sido men
cionado, es su tremendo potencial evolutivo para la 
producci6n de nuevas formas de vida y/o adaptacio
nes ecol6gicas especiales. La erosi6n geol6gica resul
ta de una multitud de derrumbamientos y par el de
sarrollo de comunidades de plantas. El ispero terre
no caracterizado par cortes profundos y barrancos, 
proporciona una amplia variedad de habitats especi
ficos, lo que indudablemente ofrece interesantes 
oportunidades a plantas y animales par, adaptaciones 
fisiomorfol6gicas y de conducta. 

Se prepar6 un voluminoso plan de manejo para el par
que Fronterizo, cuya implementaci6n ha demostrado 
no ser factible. CATIE en cooperaci6n con RENA-
RE, ha forniulado un plan provisional de operaciones 
para iniciar un desarrollo limitado. Si los limites del 
parque son legalizados y protegidos adecuadamente, 
el estado del Area seria considerado excelente siempre 
y cuando no se proporcione ficil acceso. Aunque el 
valor de los programas de turismo y sus alternativas 
econbmicas son reconocidas y apreciadas, no se reco
miendan en este momento para el parque Fronterizo. 
Seria costoso y ofrecerta s6lo limitadas utilidades. 
Debe ponerse especial atenci6n en el control de la ex
plotacibn comercial de la fauna silvestre que esti ocu
rriendo en el Area. 

8. Propuesto Parque La Libertad 

La Libertad, iocalizado en la Zona del Canal, presenta 
un marcado contraste con sus Areas perifdricas. "Co
ma parte de la politica de defensa del Canal, el Go
bierno de los Estados Unidos ha restringido par arias 
el nimero de agricultores privados a los que se ha per
mitido establecerse dentro de los limites de la zona. 
Debido a esta politica, lamayor parte de la Zona del 
Canal mantiene su cubierta forestal. En la actualidad 
es virtualmente una isla boscosa en medio de un cam
po despejado de foresta" (cita pig. 12, Ridgeley, 
1976). La situaci6n ha camnbiado y el propuesto par
que La Libertad es ahora administrado par RENARE. 
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El parque cubre un irea aproximada de 22,000 hecti-
reas, 1o que forma parte del proyecto de administra-
ci6n de cuencas del Canal (un total de 326,225 hecti-
reas). El parque es internacionalmente conocido por 
su enorme variedad de ayes, Io que atrae a gran canti-
dad de turistas. La fauna esti representada por varias 
especies tales como ja-'uares, ocelotes, tigres. y otros; 
tapires, pecaries, etc. Varias especies en peligro de 
extinci6n tambi~n habitan el parque. El manatf ha 
desaparecido y et cocodrilo amarillo esti todavia su-
jeto a extensa caza do veda. 

La Libertad es considerado como el parque mis acce-
sible del neotr6pico y el clejor desarrollado en Centro 
Am6rica. Su potencial no tiene parang6n en el campo 
de la educaci6n ambiental y en turismo basado en la 
fauna silvestre. Si es administrado de acuerdo a su 
plan de manejo, este parque podria convertirse en el 
proyecto modelo del Departamento de Fauna Silves-
tre y Parques Nacionales de RENARE pan toda la 
RepiTblica de Panama. 

9. 

forestales, quienes ocasionalirente son ayudados por 
Ia Guardia Nacional. Se r~cesita un mayor niimero 
de guardias para una rrotecci6n mis efectiva. La 
Li;ertad esti adminirado por un director, un sub
director, un admnistrador y un especialista. Hay 
divcisdis trabajadores permanentes pan operaciones 
de mantenimiento. 

Resumen de Observacioaes sobre Parques Nacionales 
y Reservu 

Como se puede ver pur lo tratado anteriomente, los 
parques nacionales de Panami estin rodeados de pro
blemas. 

No tados los problemas pueden ser resueltos o ataca
dos a la vez. Sin embargo, hay muchas acciones que 
so pueden tomar y que no requieren potencial huma
no o fondes adicionales; soluciones que si son imple
mentadas pueden engrandecer el desarrollo de los par
ques' nacionales dc Panami. Las iniciativas sugeridas 
incluyen: 

0. 

1) Intensificar las acciones encaminadas a obtener 
decretos presidenciales pan todos los parques pro
puestos; 

2) Identificar ireas de prioridad para su protecci6n; 

3) Desarrollar mejores relaciones interdepartamenta
les y una cooperaci6n mis cercana con la industria 
turistica y los medios do comunicaci6n; y 

, 
- .4) 

...... 
Desarrollar una sensibilidad en el personal de ma
nejo, para la selecci6n de actividades de prioridad 
respecto a Io quo es prActico y a to que debe ser 

. . pospuesto. 

S -.. .. " . ". ".,-'., Con la excepci6n de CATIE y de la Instituci6n Smith
. ",-.. ' " sonian, se ha hecho muy poco uso do los programas 

intemacionales de asistencia. Se necesita intensificar 
El Parque Nacional Soberania, ubicado en la Zona del Canala los esfuerzos en esta irea. 
pocoa minutos de la ciudad de Panamd, es el drea ailvestre mda 
usada, y a la uez mejor desarrolladoy manejado de todo el Debe desarrollarse un parque marino/terrestre en las 
asitema de parques del pais. Islas Las Perlas y en Bocas del Toro, y un programs 

turistico en esfuerzo conjunto con el IPAT y otras 
"Summit Gardens", que sirve como el cuartel general agencias del Gobiemo de Panami. 
del Departamento de Fauna Silvestre y Parques Na
cionales, circunda un irea de 120 hectireas dentro del RENARE debe revisar todos los programas existentes 
parque La Libertad. Setenta hectireas son ocupadas do parques nacionales, pan determinar si refmnen los 
por un zool6gico, jardin botinico e infraestructuras. estindares internacionales. Es aconsejable que so 
So esti planeando la construcci6n de un centro de vi- mant,.ngan los actuales estadca legales hasta que so 
sitantes pan esta area. "Summit Gardens" se encuen- define un sistema de clasificaci6n mis apropiado y sea 
tra cerca de Panamd y es accesible por tren o por au- legalmente establecido en Panami. Categorias como 
tom6vil. Aunque su potencial educativo no se ha usa- "reservas ecol6gicas", "santuarios de fauna silvestre", 
do completamente, el nfimero anual de visitantes ex- "Areas do recreaci6n" y "rtservas de bi6fera" han sido 
cede de las 50,000 personas. La administraci6n del introducidas con 6xito en otros parses. No hay ningu
parque estA haciendo un esfuerzo pan capitalizar en na raz6n por la que no pudieran ser establecidas en 
esta oportunidad, en cooperaci6n con CATIE y la Panami; sin embargo, cada categoria y sus objetivos 
instituci6n Smithsonian. debe ser cuidadosamente analizada y definida. Por 

ejemplo, una "reserva ecolbgica" puede ser una exce-
Sin embargo, el parque afronta serios problemas. lente categoria de protecci6n pan ireas pequeflas con 

Uno de ellos es la amenaza que representan los agri- una singular fisonomia ecol6gica, tales como las co
cultores que estin tratando de establecerse dentro de munidades de los bosqu'.s do mangle y arrecifes do 
sus limites. La caza en vedado todavia no esti bajo coral. Esta categoria debe poner nfasis en sistemas 
control en la extensi6n sur debido a la falta de acceso. do interrelaci6n, cadenas alimenticias y flujos do 
El parque estA controlado por solo cuatro guardias energia especial. 
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Otra categoria, "santuarios de fauna silvestre", pue-
de ser usada en habitats cruciales en pequefias islas 
o en tierra firme. En Panama estos santuarios pueden 
establecerse en el Golfo de Parita, Taboga, Pacheco, 
etc. 

El sistema p, puesto de protecci6n, ayudaria a man-
tener altos niveles de variaci6n gen~tica dentro de Ins 
poblaciones, para prevenir la extinci6n de especies. 
Por ejemplo, si se protegieran las reas del Parque La 
Amistad y la regibn del Darien, sin proteger otras 
ireas en la regi6n Central, existiria una posibilidad 
minima de intercambio gen~tico entre las dos Areas. 
De acuerdo a muchos especialistas en el manejo de la 
fauna silvestre, la protecci6n de pequefias y grandes 
Areas dispersas a travds del pais, es considerada esen-
cial desde un punto de vista evolucionario y pragmfi-
tico. 

Otras Areas que deben ser protegidas son las numero-
sas islas a lo largo de la linea litoral del Pacifico y del 
Atlintico, las cuales han desarrollado formas radica-
les de vida. 

4. Utilizaci6n de Recursos 

a. Uso de )a Fauna Silvestre por las Tribus Indigenas 

La fauna silvestre de Panam.i, como fuente de pro-
teinas (came), de ingresos y de caza, juega un pa-
pel importante en la vida de las comunidades triba-
les. Aunque se han realizado extensas investigacio
nes socio-antropolbgicas de las tribus del pais, falta 
mucho por conocer acerca del estado cultural y 
social de estos cazadores para poder entender y 
apreciar el papel de la fauna silvestre dentro de los 
territorios tribales. Hasta el presente, la politica 
del Gobierno de Panama respecto a la gente indi-
gena, es vaga. Aunque se han creado varias reser-
vas para permitir el desarroUo cultural especifico, 
sus limites han sido repetidamente alterados a la 
voluntad del gobierno. 

Las reservas se estAn reduciendo en forma conti-
nuada y las comunidades estAn siendo desplazadas 
en favor de programas *de desarrollo, como el de 
Cerro Colorado. 

Los indiosGuaymies se encuentran en las regiones 
montafiosas y provincias de Bocas del Toro, Chiri
qui y Veraguas. Su economia se basa en la agricul-
tura de subsistencia, aunque la caza tiene todavia 
mucha iraportancia para las familias que viven en 
reas remotas. Los principales animales cazados 

por los indios son: ardillrs, roedores, venados, 
pecarf, iguanas y tapires. Los Guaymies cazan t6-
da clae de aves, con la excepci6n de los pijaros 
que m alimentan de ckrrofla. La peca tambi6n se 

practica, pero esti limitada a la estaci6n seca. Es-
tos indios usan armas de fuego para la caza y ex-
plosivos, pesticidas y venenos preparados por eos, 
para la pesca. 

Los indiaos Cunas iven en pequefias comunidades 
a1o largo de la parte superior de los Rios Bayano y 

Chucnaqe,l lago dyaiifroteraconCa-te 
lombia. Estos indios derivan el 7.2 %del total de 

su alimentaci6n de la caza y el 6.3% de la pesca. 

La caza juega un papel mayor en su vida social y 
cultural. La fauna silvestre es abundante a trav6s 
de sus territorios, especialmente durante la esta
ci6n seca. La came obtenida mediante la caza es 
su plato diario Las especies frecuentemente caza
das son: Dasyprocta punctata, Tayassu tajacu, 
Iguana iguana, Pen~lopepurpuraceus, Crax rubra, 
Sciurus spp., Amazona autumnalis, Tapirella baird
ili. Los venados son raramente cazados porque son 
"tabC' en la dicta de las mujeres (Torres de Arafiz, 
1975). Despu6s de la agricultura, la caza es la tec
nologia de subsistencia mAs importante. Los ."ifles 
de pequeio calibre y rev6lveres, son de uso co
min. Los perros tambidn son usados para la caza. 
La came que sobra es ahumada y salada para ser 
guardada o vendida a los indios de la costa. 

La mayoria de los indios Cuna se encuentran a lo 
largo de la zona litoral de San Bias. Las mayores 
especies cazadas por los Cuna de San Bias son: 
Tayassu uayacu, Pendlopepurpuraceus, Dasyproc
ta punctata, y Tapirella bairdii. La came de caza, 
comprada a los Cunas que viven en la jungla es 
ahumada, salada y transportada a la costa para ser 
vendida. La came de la tortuga de carey y los hue
vos son utilizados por los Cunas de Abril a Agosto. 
Las actividades de pesca se realizan durante la esta
cibn seca y las actividades de caza empiezan al fi
nal de la estaci6n seca. 

El territorio de los indios Chocos se extiende desde 
la parte baja del Rio Bayano, hasta el Dari6n. De
pendiendo de su ubicaci6n, la caza es la actividad; 
y ocupacibn mis importante de los indios Chocos. 
De acuerdo a Torres de Arafz, la came de caza 
constituye el 5.9%de la alimentaci6n de los indios: 
los peces y moluscos constituyen el 7.6 % Los 
Chocos son famosos por sus habilidades en la caza, 
pero tambion por su destructiva influencia en la 
fauna silvestre. Parece ser que cazan mAs de lo que 
pueden usar. El uso de armas de fuego ha reempla
zado casi completamente a las armas convenciona
les. Las especies mAs frecuentemente cazadas por 
los Chocos son: 

Tayassu tajacu Tay pecari 
Tapirefla bairdii Mazame americana 

Cuniculus paca Iguana iguana 

Ateles sp. Ram foatus aulfuratus 

Saquinusgeofroy Pionus nestrus 
Cebus Capucinus Penelope purpuraceus 
Sciurus ap. Amazona autumnalis 
Nauaa narica Crax rubra 

Los reptiles son apreciados por sus huevos (Toes 
de Araz, 1975). Los grupos tnicos de los "Ne
gros Mestizos" y "Afro-Colonials" (aproximada
mente 22,000) habitan en el Golfo del Darien, pe

ro tambi~n se les encuentra en los lianos del Dari6n. Econ6micamente son el grupo mis importan.. 
te de la regibn Oriental. La agricultura es su fuen

principal de alirnentacibn, complementada con 
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came de caza. Dedican muy poco tiempo a la caza 
y no hacen distinciones en el consumo de anmales 
de caza. Las iguanas son cazadas para usos comer-
ciales y Iomismo los jaguares y otros animales va-
iosos por su piel. Las pieles son introducidas ie-
galmente a travis de la frontera con Colombia, 
donde se venden. 

Los colonialistas, que se encuentran en la regibn
oriental, vienen a Panami occidental, especialmen-
te de Chiriqui, Herrera, Los Santos y iala provincia 
de Veraguas. Su alimentaci6n y economia se basa 
en la agricultura. La came de caza constituye solo 
el 1.2 %de su alimentaci6n (Tones de Ara~iz, 19-
75). Portan rifles y revolveres todo I tiempo. Les 
disgusta penetrar a los bosques y por consiguiente, 
concentran sus actividades de caza a lo largo de los 
rios y aberturas artificiales de los bosques. 

b. Utilizaci6n Comercial 

La fauna de Panand ofrece excelentes oportunida-
des para la explotacibn comercial. Sin embargo, la 
cruel destruccibn del habitat y la toma incontrola
da de animales, ha Uevado al agotamiento de exis-
tencias y a una baja peligrosa en la densidad de sus 
poblaciones. Todas las operaciones comerciales 
estin oficialmente prohibidas, pero la caza ilegal 
continua. Hasta la fecha, RENARE no ha seguido 
ningin programa comercial, ni existen planes para 
la creaci6n en el futuro, de dichos programas. Las 
estadisticas de exportaci6n son escasas y no refle
jan la magnitud total de las actividades comerciales 
con ejemplares vivos, pieles, cueros y otros produc-
tos animales. Se cree que las cantidades exporta-
das exceden los records oficiales. Esto puede ser 
verificado por las cifras obtenidas de la Comisi6n 
responsable do rescatar la fauna silvestre de la re-
presa del Bayano (Informe de la FAO, 1978). La 
Comisibn descubri6 la existencia do ocho firmas 
de importaciun/exportaci6n que negociaban exclu
sivamente con ejemplares vivos y productos anima-
les ain mds, fueron enumeradas cincuenta perso-
nas y compahlias que realizan negocio ocasionales. 
En los 6Itimos aalos, las ocho compaliias mencio-
nadas exportaron miilones de d6lares en pieles y
ejemplares; las cifras de una compaiia son: 

Av1!,: 109,000 	 (papagayos, guacamayos,
etc.) 

Mamiferos: 1,396 	 (primates, ocelotes, etc.) 

Reptiles: 150 (Boas, etc.) 

Pieles: 180 Kg. (pieles de ocelote) 

El comercio de las pieles es muy dificil de contro-
lar en Panama. Gran cantidad de estos productos 
cazados en vedado, salen del pais via Colombia. 
Los precios pagados a los cazadores varian de S5 a 430 dblares por piel. 	 Los precios quo se obtie-
non fuera del pals son desproporcionadamente 
altos, el valor do la piel del jaguar en el "mercado 
negro" de Estados Unidos Ilega hasta $3,500 d6la-
res. El comercio do primates (ejemplares vivos) 
para investigaciones biomddicas es muy lucrativo. 
De acuerdo al Dr. Rand, de la lnstitucibn Smith-

sonian, recientemente se ha desarrollado un nuevo 
mercado de exportaci6n para el comercio de ranas 
usadas como mascotas. La especie Dendrobatis, 
se ha convertido en un lucrativo item do exporta
cibn. Las ranas han desarrollado variaciones singu
lares (posiblemente sub-especies) en las numerosas 
islas de Bocas del Toro. Cada isla tiene especies 
con distintas variaciones de 	color. Actualmente,
los funcionarios pertinentes, no estdn conscientes 
del peligro potencial de sobre-exportaci6n de estas 
especies o del riesgo de perder valiosas variaciones 
en su poblacibn. Se conoce muy poco sobre la 
utilizacibn comercial de las tortugas de mar. A pe
sar de los esfuerzos hechos por RENARE para con
trolar las playas de tortugas, el control y su aplica
cibn legal es totalmente ineficiente. 

Hasta hace diez afios, las iguanas eran cazadas en 
Panami con fines comerciales. RENARE introdu
jo una ley prohibiendo el mercado de esta especie 
y se impuso una estaci6n de veda. Lo ffltimo esignorado, pero la ley de mercadeo se cumple hasta 
un cierto grado. 

En resumen, muchas especies tienen buen poten
cial econbmico pero se necesita de un adecuado 
manejo para identificar especies y tasas de cosecha 
por irea especifica, para controlar las poblaciones 
y hacer cumplir las leyes correspondientes. 

c. El Deporte de Caza 

El Departamnento de Parques Nacionales y Fauna 
Silvestre de RENARE es quien tiene la autoridad 
legal para otorgar permisos de caza. En 1980 la 
caza estaba vedada para todas las especies con ex
cepci6n de la familia de los columbiformes (palo
mas, pichones, etc.). Esta restricci6n de caza fue 
impuesta debido al agotamiento de existencias y
problemas en la ejecuci6n de los umites de redada. 

Con la excepci6n de las regiones Occidentales y
Metropolitana, la caza como deporte ha sido in
significante en el pasado de Panami. Sin embargo, 
de acuerdo a grupos mbientalistas de Chiriqui, 
los animales do caza han sido casi eliminados en el 
lado del Pacifico en la divisibn continental que so 
extiende desde la frontera con Costa Rica hasta el
Canal de Panami A pesar do ello, las presiones do 
caza todavia contindan en Chiriqui, en tasas bas

tante elevadas. Se han reportado grupos organiza
dos de caza en las laderas del lado del Atldntico, 
de la Cordillera Central. Estas direas relativamente 
virgenes son el 6ltimo habitat para las especies
grandes de caza, quo se encuentran en Panaml oc
cidental. La construccibn del camino a San Blas 
puede traer desastrosos efectos para la fauna sil
vestre si el deporte de la caza no es debidamente 
controlado. 

La prohibici6n total de la caza como doporte no
 
parece ser una decision razonable. En la sociedad
 
moderna todavia existe un lugar para esta activi
dad de recreacibn. Es la dedicaci6n de los cazado
res por deporte, la que en paises industrializados
 
ha contribuido grandemente a la proteccibn de las
 
especios, ain mis, los clubes de caza ban sido de
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fensores de los programas de conservacibn natural. 
Una sociedad de cazadores puede ser una poderosa
"camarilla de cabilderos", especialmente a trav.s 
de socios con influencia. Deben crearse clubes de 
-aza e invitar a sus miembros a participar activa
mente en el manejo de los recursos de la fauna sil-
vestre del pais. Una prohibici6n total de la caza 
como deporte no s6lo es molesta para el deportis-
ta entusiasta sino que es extremadamente dificil 
de cumplir. 

d. Turismo Basado en la Fauna Silvestre 

Panami ofrece al viajero y al naturalista la singu-
lar oportunidad de llegar a habitats tropicales den-
tro de cortas distancias. En el ap~ndice de su 
"Guia de las ayes de Panam.i" (1976), por Rid-
geley, se presenta una lista de lugares atractivos 
para los naturalistas. Muy poco puede ahadirse a 
las detalladas descripciones de lugares especificos 
de interns para el "observador de p.jaros" o el 
fotbgrafo de fauna silvestre. La ubicaci6n m.s 
central, para disfrutar de lafauna silvestre tropi-
cal, es la Zona del Canal, a corta distancia en au
tomovil desde lacapital. La Zona del Canal tiene 
probablemente la foresta mis extensa y accesible 
de toda Centro America. Muchos de los mamife-
ros grandes y una gran diversidad de ayes pueden 
ser observados desde caminos y senderos, especial-
mente en la isla de Barro Colorado, en donde se 
proporciona a las especies protecci6n de los caza-
dores. El camino al oleoducto y los bosques de 
Madden son internacionalmente famosos por su 
variedad de ayes tropicales y han atraido a millares 
de turistas de todo elmundo. Tal vez sea una de 
las mayores atracciones turisticas del pais. La avi-
fauna de Panam.i consiste de 883 especies conoci
das, de las cuales 127 son ayes migratorias o de pa-
so. De acuerdo a Ridgeley, en ciertas 6pocas del 
aio (migraciones de otofio y primave-'i) los pase-
rinos migratorios constituyen un elemento conspi-
cuo de laavifauna pahameiia, "los patos migrato-
rios a pesar de lo limitado de su especie, son m is 
numerosos que todas las interesantes ayes acutti-
casjuntas" (Ridgeley, 1976). 

Se ha prestado poca atenci6n a los habitats de la 
isla. Las grande; colonias de reproducci6n de mu-
chas esrecies de ayes marinas en 12i islas de Las 
Perlas y otras is',as a lo largo de la costa del Pacifi-
co, tienen un buen potencial turistico. La opor
tunidad que ofrece laIsla Taboga para la obser-
vaci6n estrat6gica de pelicanos marrones es incom-
parable. Las colonias de reproduccibn de la isla 
albergan a miles de ayes y puede legarse a ellas a 
pie y por el camino de 1!.torrte. 

Aunque no existen estadisticas disponibles sobre 
el turismo basado en la faun-i silvestre, los ingresos 
que se obtienen de 61 son considerables. Se ha he-
cho muy poco esfuerzo por pare de las agencias 
del Gobierno de Panami para capitalizar esta fuen-
te de ingresos. Si es adecuadarnente desarrollado, 
programado y promocionado, el turismo basado 
en la fauna silvestre (incluyendo fotosafaris subma-
rinos, para explotar la espectacular vida marina 
que se encuentra alrededor de los arrecifes de co-

ral), podria convertirse en una de las mayores 
fuentes de divisas. 

C. MANEJO DE RECURSOS 

1. Instituciones del Gobierno de Panami 

Direcci6n de Recursos Naturales Renovables (RENA-
RE) 

El Departamento de Parques Nacionales y Fauna Sil
vestre de RENARE, es el r.sponsable del manejo y 
conservaci6n de los recursos de fauna silvestre y de 
los parques nacionales. La autoridad legal del Depar
tamento incluye la planificaci6n ambiental, manejo 
de la fauna y flora y de los parques nacionales del 
pais. Actualmente, la planificaci6n ambiental y la 
administraci6n de laflora solo existen en papel. De
bido a que a tarea del Departamento, respecto a la 
fauna silw~st: y parques nacionales en sus capacida
des administrativas, se recomienda que las responsa
bilidades y tareas que no estin siendo cumplidas sean 
eliminadas. 

Sin embargo, considerando el potencial e importancia 
de una industria de turismo basada en la fauna silves
tre, serfa apropiado crcar dentro del Departamento 
una "Divisi6n de Recreaci6n al Aire Libre". Su prin
cipal :esponsabilidad podria ser la de planificar, ela
borar y engrandecer el turismo y los trabajos de ex
tensibn y promocibn piblica. Podria ser un impor
tante enlace con las agencias de turismo y los grupos 
civicos ambientales, y otros grupos interesados en la 
protecci6n ambiental. Podria asumir laresponsabili
dad de la planificaci6n interdepartamental. coordina
ci6n de programas y comunicaciones. 

Actualmente, el cumplimiento de la amplia ta.rea del 
Departamento es responsabilidad de siete profesiona
les asistidos por veinticinco guardias en el campo. En
tre los profesionales se incluye a los administradores 
de los parques. Existe muy poca comunicaci6n entre 
el personal de campo y el de la oficina central. Los 
antecedentes eduzacionales de los profesionales no 
tienen importancia, y no existen programas de entre
namiento en-servicio para el personal. Los limitados 
incentivos profesionales pronto afectan el entusiasmo 
y decae el rendimiento t6cnico del personal. 

2. Administracibn 

La politica del Departamento estA bajo revisi6n y no 
ha sido discutida en detalle con su cuerpo adminis
trativo. Se sugiere que la politica debe ser aplicable 
y cubrir todas las ireas de responsabilidad. Las polL
ticas tienen tendencia a ser vagas si no estin apoyadas 
por un fuerte marco de trabajo de objetivos a corto y 
largo plazo. Las politicas deben ajustarse a los con
ceptos de la politica nacional y a las pautas de la po
lltica de RENARE. En el presente, el Departamento 
carece de un plan conceptual de desarrollo que cubra 
linitaciones y oportunidades. 

Un plan conceptual de desarrollo forma las bases para 
los programas a corto y largo plazo. Se recomiend 
que RENARE o el Departamento de Parques Nacio
nales y Fauna Silvestre, desarrollen dicho plan. El 
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plan debe clasificar los proyectos e identificar priori-
dades. Los objetivos deben ser suficientemente flexi-
bies para permitir ajustes. El plan conceptual de desa-
rroo debe idontificar la estrategia que se va a adoptar 
para cumplir con los objetivos. Mientras que el De-
partamento r-arezca de este plan, continuari con sus 
enfoques si'i coordinaci6n y con poca esperanza para 
aumentar ,Jn su potencial humano y presupuesto. 

El finicr, plan operacional del Departamento se con-
contra an tortugas marinas. Se inici6 en 1975 y su 
objetivo principal fue la protecci6n de todas las espe-
cies. Se identificaron dos sitios mayores de reproduc-
ci6n en las Islas del Canal y en Isla de Bastimentos, 
en la provincia de Bocas del Toro. Se iniciaron ges-
tiones y se siguen haciendo esfuerzos para proteger a 
la fortuga marina del este del Pacifico, y a la tortuga 
verde. C,da ubicaci6n es controlada par un guardia 
pobremente equipado, que tiene quo controlar mu-
chas miUas de playa y pelear una batalla perdida con 
los -azadores ilegales y los aldeanos. El usa actual 
de Ics "viveros" para la incubaci6n de huevos de tor-
tuga y la consecuente liberaci6n de las nidadas en el 
mar, puede reducir la lasa de mortalidad de los in
fantes y huevos hasta un cierto grada, pero es insufi-
ciente para aumentar L-, poblac-ones de tortugas. 
Este proyecto no e.tl coordinado con el programa 
Centroamcrcano (internacionalmente financiado) 
de tortugas de mar. Se recomienda revisar este pro
yecto e incorpurar las conocidas playa. de Boqueta, 
Portobelo, Punta Chame y la Playa Muerto en Darien. 
Se debe obtener infirmaci6n mis precisa sobre la 
reproduccibn y distribuciCi de las to:cugas a lo largo 
de la extensa costa de la Comarca de San Bias. 

La participaci6n del Departamento en el rescate de 
3,641 animales do la represa del Bayano, fue un pro-
grama de acci6n orientada y aparentemente exitoso. 
Entre las nuevas ideas tieproyectos se incluyen: 

1. 	Un programa sobre el cocodrilo fusco en la zona 
del coral, para explorar su potencial de reproduc-
ci6n en cautividad; 

2. 	Un proyecto de reproducci6n en cautividad para 
la especie Ara spp.; 

3. 	 Proyecto de reproducci6n en cautividad de unas 
para repoblar la regi6n Central; y 

4. 	 Creaci6n de reservas de fauna (colonias de garzas, 
en Chitr6, Isla Pacheca, etc.). 

3. Legislaci6n y Ejecuci6n de la Ley 

L-s leye, existentes para los recursos de la fauna sil-
vestre y Jos parques nacionales son anticuados, incom-
prensibles e inadecuadas para la protecci6n de los re-
cursos y para lleaar la diversidad de demandas par 
parte del piblico. La legislaci6n necesita ser revisada 
para que refleje el estado de conocimientos y pueda 
ser integrada dentro del marco de trabajo do la legis-
laci6n general de manejo de recursos. Debe conside-
rarse en especial las bases filos6ficas de estas leyes. 
La legislaci6n debe ser prictica y aplicarse. Se reco-
mienda crear leyes "positivas" y no "prohibitivas". 
Las leyes positivas invitan a ls participaci6n activa del 

pfibllco en el manejo de los recursos y estimulan sus 
acciones en el cumplimiento de les yes. La legisla
ci6n prohibitiva, que es frecuentemento encontrada 
en PanamA, tiene la tendencia de contrariar al pibli
co, lo que puede poner en peligro los recursos que 
se intentan proteger. El apoyo active del pbLico on 
general, puede ser obtenido mediante el desarrollo de 
relaciones directas con los grupos civicos de conser
vaci6n, clubes de caza, dictando curses para cazado
res y a travs de la creaci'n de nficleos do "Inspec
tores Ambientales y de Fauna Silvestre", tipo hono
rario. Para una conservaci6n efectiva so requiere el 
apoyo del ptblico. 

La legislaci6n debe reflejar las polfticas y objetivos 
del Departamento. Sin embargo, la mejor legislaci6n 
es de muy poco valor si no es Uevada a su cumpli
miento. Actualmente los guardabosques son los en
cargados de su ejecuci6n. Su tinico entrenamiento 
es un curso de dos meses, que los famniliariza con pri
meros auxilios, manejo de armas de fuego, leyes y su 
autoridad. Sus Areas de responsabilidad cubren: fau
na silv(,tre, flora, bosques y agua. 

Los principales obstAculos para la ejecuci6n del siste
ma actual de leyes son: 

a) 	 Mal entrenamiento; 

b) 	Falta de equipo o vehiculos para control; 

c) 	 Areas de control demasiado extensas; 

d) 	Poco reconocimiento par parte del pfiblico; 

e) 	 Falta de uniforme u oro distintivo que demuestre 
autoridad; o 

f) 	Salarios extremadamente bajos. Falta de incenti
vos que reconozcan la excelencia de servicio. 

4. Personal 

Actualmente la educaci6n de profesionales que traba
jan en Areas relacionadas con el campo de los recur
sos, es proporcionada por la facultad do Ciencias Na
turales de la Universidad de PanamA, con una rama en 
David. De 400 estudiantes registrados par aio para 
un "programa do biologia", s6lo 20 completan exito
samente sus estudios. Aunque el entrenamiento en 
biologia tiene un alto nivel de calidad, existen muy 
pocas oportunidades de trabajo para los j6venes gra
duados. Muchos de eilos se dedican a la enseflanza 
secundaria, agunos continan en la Universidad co
ma asistentes, y muy pocos son absorbidos par 
RENARE y otras agencias del Gobierno de Panami. 
Las oportunidades de carrera en la empresa privada 
son casi inexistentes. 

En reuniones con el cuerpo administrativo de la Uni
versidad, se reconoci6 la necesidad de una escuola 
para graduadoas.. Actualmente, el entrenamiento 
para graduadoss s6lo se encuentra disponible en el 
extranjero. Se demostr6 interds par el desarrollo do 
un 	curriculum de orientaci6n ecol6gica, proporcio
nando al alumno una variedad amp~ia de cursos op
cionales. 
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La 6nica escuela de entrenamiento para t6cnicos fo- e) Falta de aplicaci6n estricta de la ley. 

restales 
escuela 

y agrot6cnicos estA en Aguadulce. 
t~cnica para entrenamiento a nivel 

Es una 
interme- D. RECOMENDACIONES 

dio, con una fuerte orientaci6n en agronomfa. 
1. Recomendaciones al Gobierno de Panama 

Los programas forestales que fueron establecidos hace 
unos ahios por la Universidad, han sido cancelados por 
falta de oportunidades de trabajo. 

A travds de esta seccibn se han hecho recomendacio
nes sobre asuntos especificos. Las siguientes reco
mendaciones resumen aquellas hechas anteriormente 

Se recomienda la creaci6n de un centro permanente y las presentan en orden de prioridad: 

de entrenamiento para los guardabosques, con adies
tramiento de uno a dos aflos. Debe ser responsabili-
dad de este centro la de proporcionar el guardabosque 
una base amplia de conocimiento tdcnico para cum-
plir sus funciones en forma efectiva. La creaci6n de 
dicho centr. debe estar sincronizada con el disefio de 

1) Proporcionar una estructura institucional-funcio
nal, con suficiente autoridad legal y claramente 
definida, en cuanto a su tarea en el manejo de la 
fauna silvestre. 

carreras para los participantes. Cada provincia debe 
ser subdividida en Sreas de control, encabezadas por 

2) Desarrollar a nivel nacional, un plan de manejo y 
conservaci6n de la fauna silvestre. 

un funcionario. La ejecuci6n de las leyes debe cubrir 
todos los aspectos de proiccci6n ambiental. Cursos 
especiales deben ser Troporcionados para funcionarios 
de fauna silvestre y parques nacionales, que requieren 
conocimientos especificos. El ntimero de personal 

3) Formular politicas y objetivos claros y comprensi
bles que incluyan las necesidades y problemas a 
corto y largo plazo, e identificar las estrategias mis 
prticticas para lograr esos objetivos. 

que se necesita 
mantenimiento 
miento. 

en 
de 

el presente y futuro justificari el 
este tipo de centro de adiestra- 4) Entrenar personal de control para que leve a cabo 

su tarea en la forma mis efectiva: y aumentar su 
naimero total. 

5. Relaciones Publicas y Extensi6n 
5) Preparar una lista de aves, marniferos y de los anfi-

Aunque en 1979 RENARE estableci6 una secci6n pa- bios y reptiles mis proliferos. Especificar el esta
ra Relaciones Pizblicas, 6sta no se encuentra en opera- do actual de cada especie. 
ci6n. Se cree que la distribucibn de material informa
tivo y una cooperacibn cercana con el p~blico en ge-
neral, es mis beneficiosa que un trabajo diario admi-

6) Diseflar, en cooperaci6n con la Universidad de Pa
nami, un programa nacional de investigaci6n, que 

nistrativo y proyectos de manejo ocasionales. Una complete el programa de desarrolo. Establecer un 
excelente oportunidad para la educaci6n paiblica exis-
te en el Parque Nacional La Libertad, que disfruta de 
una amplia cuota de visitantes. Senderos naturales 
bien desarrollados, una expansi6n del zool6gico con 

indice de prioridades para t6picos de investigaci6n, 
poniendo 6nfasis en las investigaciones sinecol6gi
cas. La investigaci6n debe ser hecha por consulto
res o por !a Universidad, en vez de RENARE. 

enfoque en la fauna end~mica, excursiones guiadas y 
la presentaci6n de slides, puedcn tener un valor edu-
cacional tremendo. La creaci6n reciente de una Ofi-

7) Desarrollar programas pilotos de acci6n orientada, 
los cuales ofrezcan resultados pr~cticos. Inestigar 

cina para la Conservacibn y Educaci6n Ambiental, el potencial comercial de ciertas especies de la fau
dentro de la Instituci6n Smithsonian, es un paso na silvestre e iniciar programas comerciales. Previo 
acertado en la direcci6n correcta. El instituto disfru- a la investigaci6n, recolectar datos biol6gicos/eco
ta de un buen apoyo financiero y ha iniciado intere- l6gicos necesarios para un rendimiento sostenido 
santes programas tales como el establecimiento de 
una biblioteca de peliculas, diapositivas sobre asuntos 
ambientales y la preparaci6n de una serie radial sobre 

de manejo. Las especies mis apropiadas para un 
manejo intensivo pueden ser: tortugas, iguanas, 
cocodrilos, ranas-mascotas y otros anfibios, y aves 

los parques de Panami. de jaula. Fomentar la participaci6n y el inter6s 
financiero de empresarios interesados. 

6. Resumen de los Pxincipales Problemas 8) DesarrUllar un proyecto modelo para la demostra

ci6n de conceptos econ6micos atractivos del ma-

Los p pales problenas quo afectan la cnserva-
ci6n do La fauna silvestre y su manejo en Panamf son 
los siguientes: 

a) Falta de un plan de manejo total de la fauna silves-

nejo y uso de las tierras con fauna silvestre. La Isla 
de Coiba puede ser una ubicaci6n apropiada, don
de los bosques podrlan ser manejados para la pro
duccl6n de primates altamente apreciados y si 
fure prictico, de guacamayos. 

tre, con prioridades y objetivos identificados; 9) UtVIizar los resultados de la evaluaci6n de impac

b) Falta de potencial humano y personal capacitado; tos ambientales y programas de control, en la pla
nificaci6n y desarrollo de proyectos relacionados 

c) Falta de una legislaci6n comprensiva aplicable y con la fauna silvestre. 

actualizada; 10) Evaluar las pautas para la identificacibn de formas 

d) Falta de fondos; y de uso de la tierra, compatibles con la conserva
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ci6n y manejo de la fauna silvestre y parques na- cionar una protecci6n mis efectiva de su cuenca, 
cionales. para beneficio de la capital. 

11) 	 Establecer dentro de RENARE una secci6n espe- c) Desarrollar proyectos de protecci6n para los bos
cial para actividades de "recreaci6n al aire libre", ques de mangle y playas de tortugas de Punta 

basadas en la fauna silvestre y parques nacionales. Chame. 
La responsabilidad de este grupo seria organizar 
programas turisticos pertinentes a la fauna y par- d) !ntensificar la cooperaci6n con el IPAT para el de
ques nacionales, en colaboraci6n con agencias de sarrollo del parque nacional de Portobelo.
 
turismo; acrecentar la comunicaci6n inter-depar
tamental; desarrollar campafias de relaciones pfj- e) Crear un santuario de fauna silvestre para la pro

blicas y tdcnicas para distribuir informaci6n sobre tecci6n de las colonias de pelicanos de Isla Tabo
las actividades y programas de la agencia. ga; fomentar la participaci6n del IPAT en progra

mas de turismo basados en la fauna silvestre. 
12) Desarrollar a nivel nacional un programa de Ins

pectores "honorarios" de Fauna Silvestre, los cua- f) Declarar a la Isla Pacheca como un santuario, con 
les ayudarfan en el manejo y control de activida- el fin de proteger a las proliferas ayes marinas en 
des, a un nivel provincial. su reproducci6n. 

13) 	 Hacer use de las investigaciones existentes y expe- g) Mediante decreto, declarar parque nacional, a la 
riencias que en otros parses existen, sobre explota- Isla Perla y proporcionar asistencia para la prepa
ci6n y manejo de la fauna silvestre, tales como el raci6n de un plan de manejo.
 
proyecto de reproducci6n de tortugas en Surinam,
 
cria de cocodrilos en Colombia, Brasil y Bolivia; Regi6n Oriental
 
manejo de primates en Peru y crfa de capibara en 
Venezuela. a) Proteger la fauna silvestre y los bosques como es-

Las siguientes son recomendaciones en base regional, pacios cruciales de existencia para las comunidades 
para parques nacionales y reservas: indigenas; poner nfasis en estas comunidades tri-

Regi6n Occidental 
b) A, ar el estado legal del Parque Nacional de 

a) 	 Excluir el uso de la tierra no-compatible del Area Alto Darien y obtener los limites establecidos en 
del Volcin Baru, e intensificar la protecci6n do su su plan de manejo. 
poblaci6n de quetzales. 

2. 	 Proyectos Potenciales para la AID 
b) Ajustar los limites del propuesto Parque La Amis

tad, para incluir importantes zonas ecol6gicas de 1. Ayudar en el desarrollo de un programa a rivel 
transici6n verticn!. nacional para el desarrollo conceptual del manejo 

de la fauna silvestre, y establecer un marco de tra-
Regi6n Central bajo para la formulaci6n de manejo para las reser

vas existentes de fauna silvestre. Establecer tin 
a) Mejorar las condiciones de conservaci5n de la Isla orden de prioridades para proyectos y la organiza-

Coiba; iniciar proyectos de usos mialtiples (fauna ci6n de un plan de acci6n. DesarroUar un proyec
silvestre/silvicultura). to piloto, como el proyecto de cria de tortugas 

marinas, para probar los recursos y los principios 
b) Proteger las Islas Secas y sus arrecifes adyacentes de manejo. El proyecto de tortugas marinas puede 

de coral. incorporar informaci6n que ya se encuentra dispo
nible en la regi6n centroamericana. 

c) Proteger las colonias de garzas al este de Aguadul
ce y posiblemente, establecer un "santuario" de 2. Ayudar a la Divisi6n de Parques Nacionales de 
fauna silvestre para la protecci6n permanente de RENARE, en el manejo de los recursor, de fauna 
sus niaadas. silvestre en los parques nacionales y dearroUar un 

macco de trabajo para la identificaci6r. de nuevas 
d) Revisar y redisefiar el proyecto de tortugas de Isla ireis de manejo. Proporcionar entrenamiento en 

de Caflas. el manejo de la fauna silvestre al personal de RE-
NARE.
 

Regi6n Metropolitana
 
3. 	 Apoyar el acuerdo entre CATIE y RENARE para

a) Desarrollar el parque nacional La Libertad como la evaluaci6n del actual sistema de reserva de los 
un modelo para el pais; promover el turismo e parques nacionales y fauna silvestre. Revisar los 
integrar y desarrollar programas de educaci6n actuales planes operacionales para los parques im
pfiblica. portantes como de Altos de Campana y asesorar 

en la selecci6n de nuevas reas par parques na
b) Seleccionar una categoria de protecci6n para el cionales, especialmente las Areas friigiles como las 

parque nacional de Altos de Campana y propor- de Isla Coiba, Las Perlas y Bocas del Toro. 
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V!
 

Recursos del Suelo 


A. Resumen 

El cLbma de Panamd se caracteriza par una estaci6n seca 
con temperaturas uniformes y alta humedad, y par .una 
estaci6r iluviosa con grandes precipitaciones. La estaci6n 
Uuviosa estA gobernada par ]a posici6n de la Zona de Con-
vergencia Inter-Tropical, que es la zona de barrera entre 
los vientos alisios del norte y sur. Durante la estaci6n Uu-
viosa fuertes aguaceros pueden ocurrir diariamente, con la 
quebrada topografia dictando la distribuci6n de las preci-
pitaciones. La precipitacin anual varia de 1,100 milime-
tros (mm) en la costa oriental de la Peninsula de Azuero 
a mas de 5,500 mn., en las Areas dispersas de las laderas 
de montahia del Pacifico. 

Panama puede dividirse en 51 cuencas o unidades de dre-
naje principales; de 6stas, 18 se encuentran a lo largo de las 
laderas del Atlintico y 33 a lo largo del Pacifico. Los rios 
del lado del Atlintico desembocan directamente en el mar 
caribe; los del Pacffico desembocan directamente en el 
Oc~ano Pacifico o en los tributarios de grandes rios que 
desembocan en el Oc~ano. Generalmente los rios del pais 
son cortos y empinados y de cursos perpendiculares a la 
costa. 

En Paiami ia escorrentla se ajusta ripidamente a la 	preci-
cuanpitacibn, especialmente durante la estaci6n Uuviosa 

do la humedad de la tierra se mantiene a un alto nivel de-
bido a las frecuentes lUuvias. Los problemas de erosi6n e 
inundaciones son problemas comunes a lo largo del pals,
especialmente en la ladera septentrional del Atlfntico. 
Aunque las fuertes precipitaciones pluviales son comunes, 
las inundaciones destructivas son relativamente raras. 

Muy poco trabajo se ha realizado en PanamA sobre las 
aguas superficiales, con excepci6n de la Peninsula de 
Azuero. Existen problemas con el abastecimiento de 
aguas subterrineas para las necesidades municipales 	y le 

~ 

y del Agua 

irrigaci6n in esa irea, en parte debido a la disminuci6n en 
el flujo de los rios y a las condiciones generales de sequia. 
S. cree que esto se deba a la deforestaci6n y a la degrada
ci6n de las tierras de pastoreo. 

En general, existe en el pais un buen sistema de dates de 
informaci6n y cartografia, para las laderas del Pacifico y 
las laderas del Atlintico de la provincia de Col6n; sin em
bargo, existen lagunas en la informaci6n sobre otras ireas. 
Panami tiene muy pocas Uanuras apropiadas para I&agri
cultura mecanizada, las mejores tierras se encuentran en 
las tierras bajas aluviales de Chiriouf. Las tierras altas del 

re de Volcin Banri producen la mayor parte de las rase
cha de vegetales del pais. Se estima que Panama tiene wle
nos de 20,000 hectireas de suelos altamente productivos y 
mecanizados, Io que constituye s6lo el 3 %del total de la 
superficie del pais. 

Se han usado varios sistemas de clasificaci6n de tierras 
y suelos para describir a PanamA. Las estimaciones de la 
capacidad de uso de la tierra estdn basadas en las condicio
nes climiticas y de temperatura, lo que por consiguiente. 
no es un medio adecuado para describir los recursos de 
Panami. Parece set que todos los sistemas usados hasta 
la fechn, w.brestiman la cantidad. -utz en el Area del Darien. de tierras aptas para II 

Panama tiene los problemas de degradaci6n y erosi6n de 
suelos tropicales mis severos en America Latina. En el 
transcurso de los aos, muy pocos esfuerzos de conseiv.q
ci6n de suelos se han hecho en Panama; sin embargo, re
cientemente- la Dirccci6n de Recursos Renovables (RENA-
RE), ha incluido a la conservaci6a y manejo de suelos 

dentro de sus tareas y respansabilidades. 
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B. Bae do los Recursos 

Recuos do Apu 

PanamA puede dividirse hidrogrificamente en 51 
cuencas de rios mayores o unidades de drenaje: mu-
chas de las cuencas estin bajo estudio para diferentes 
prop6sitos de desarrollo d- los recursos do agua. El 
Instituto de Recursos Hidriulicos y Electrificaci6n 
(IRHE) (1979), posee informaci6n detallada y carac-
teriza a cada cuenca de acuerdo a su rea y valores 
pertinentes de precipitaci6n y escorrentia (Figura 11). 

on lasHidrogeogrAficamente, el pais tiene drenajes 
laderas del Pacifico y del Atlantico, caracteristica-
mente diferentes. Los rios del lado Atlantico son nu-
merosos, generalmente con alta superficie de esco-
rrentiai en relaci6n al total de los valores del balance 
de agua, y estAn agrupados en 18 .reas difeantes de 
salida de agua o desaguie, las cuales desembocan dir~c-
tamente al Mar Caribe. Las ireas occidentales de de-
sagile, el Rio Sixaola y el Rio Teribe, son internacio-
nales y comparten sus sistemas de drenaje con Costa 
Rica. La ladera del Pacifico, tambidn con una densa 
red de drenajes, estA aividida en 33 cuencas que de-
sembocan ya sea directamente en el Ocdano Pacifico 
o en los tributarios de grandes sistemas de rios. 

.-

Panamd tier. una abundancia de recurwos hidricos, los cuales 
aun se caracterizan par un demarrollo relativamente reciente y 
poo intenso par fines de hidroelectrtcidad,riego, agua pota. 
ble y otros uso& Aqui . oberva el nacimiento del Rio Calde. 
m, arriba de Boquete, Provinclade Chirlqui. 

El clima do PanamA se caracteriza par una estaci6n 

seca de temperaturas uniformes y de ata humedad y 
una estaci6n Uluviosa de grandes precipitaciones. Co
mo en todo- ambiente tropical, la temperatura estA 
relacionada directamente con la elevaci6n sobre el 
nivel del mar, de modo que las condiciones micro
climiticas y de precipitaci6n pluvial caxnbian drhstica
mente con los cambios del relieve. Duranw Ia esta
ci6n seca, quo varia en duraci6n de un irea a otra, 
la precipitaci6n pluvial no es suficiente para satisfacer 
las p6rdidas evapotranspiratorias (ETP). 

a. Precipitaci6n 

En la regi6n Metropolitana la estaci6n lluviosa em
pieza en Mayo y termina en Noviembre, con un 
breve intervalo seco de 15 a 30 dias, que ocurre 
normalmente entre julio a agosto. La costa del 
Atlintico es generalmente mis Uuviosa, con un 
patr6n de precipitaci6n, mejor distribuido; la del 
Pacifico tiene relativamente menos Iluvia, distri
buida en un r~gimen seco-Iluvioso mis marcado. 

Esta estaci6n lluviosa esti gobernada par la posi
ci6n de la "Zona do Convergencia Inter-Tropical" 
(CIT). Esta zona es la barrera entre la faja de los 
viontos alisios del norte y del sur. El paso del CIT 
en Panama estA indicado par una humedad relativa 
alta, vientos bajos variables y Huvias frecuentes del 
tipo convencional. 

Diariamente pueden ocurrir fuertes aguaceros, a 
medida que el aire de la superficie se entibia y su
ceden movimientos ascendentes. La topografia 
quebrada resulta en influencias orogrificas varia
bles y en una distribuci6n desigual de intensidad y
precipitaci6n. Los frentes frios de tormentas, co
mfinmente conocidos en Panami coma "nortes", 
ocurren a veces en Diciembre, con la Ilegada de 
una masa do aire frio, procedente del note; oca
sionalmente esto causa raros periodos de Iluvias 
fuertes y prolongadas. 

La lluvia es influenciada por muchos factores que 
incluyon topografia, vientos dorninantes, exposi
ci6n, ubicaci6n con respecto a las masas de tierra 
y agua y otros factores que afectan la frecuencia, 
intensidad y distribuci6n estacional de la precipi
taci6n. Al considerar la precipitaci6n sobre Areas 
grandes, es necesario subdividir el Area en zonas de 
homogenidad meteorolbgica aproxinmda. El mapa 
de Zonas de Vida Ecol6gicas de Holdridge (1970) 
en la pigina 16 describe de un modo general, la 
variaci6n climAtica del pais y da una buena idea do 
los regimenes de humedad, especialmente para 
Areas aisladas donde se carece de datos hidrome
teorol6gicos. 

Varias zonas de Panami tienen caracteristicas sin
gulares do precipitaci6n. Una zona de particular 
importancia hidrol6gica es la de los bosques mon
tailosos nublados. Las caracteristicas vegetativas 
indican Areas de condiciones superhimedas y a ve
ces, efectos de los vientos e intercepci6n de la hu
medad de las nubes. En los lugares en donde la 
humedad de las nubes o "bajareque" ocurre en 
asociacibn con la vegetaci6n forestal, pucden oca
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sionarse efectos positivos respecto al rendimiento 
del agua y regimenes mis equilibrados en el flujo 
del agua, caracteristicas que pueden ser de mucha 
importancia en el desarroUo de la mayoria de los 
recursos de agua. 

La mixima de precipitaci6n anual excede 5,500 
mm, en hondanadas alejadas de las laderas del 
Atlintico; la minima de precipitacibn ha side regis-
trada arededor de 1,100 mm en la costa Oriental 
de la Peninsula de Azuero. Las acumulaciones de 
precipitaci6n anual y su distribuci6n geogrffica se 
muestran en la Fig. 12. 

El total anual de precipitaci6n que desciende sobre 
el pais en un aio promedio, estimado par IRHE, 
es 233,760 millones de m3 , traducido a un prome-
dia de 3.0 rots de profundidad de superficie. Exis-
te informacibn adicional disponible sobre tasas de 
evapotranspiraci6n (ETP), velocidad de los vientos, 
humedad relativa, evaporaci6n y temperatura del 
aire, para estaciones seleccionadas a travs del pals. 
La mayor pare de esta informaci6n estA resumida 
en el Catastro Rural de Tierras y Aguas de PanatnA 
- CATAPAN, 1970. 

b. 	Flujo de Corrientes y Escorrentia de Aguas Super. 
ficiales 

La escorrentia del agua en Panami responde a la 
precipitacibn pluvial, especialmente durante la lax-
ga estaci6n Uuviosa, cuando la humedad del suelo 
se mantiene a alto nivel debido a las frecuentes 
iluvias. rPqra agunas cuencas, especialmente aque-
las que son influenciadas par los efectos adversos 
del mal usa de la tierra y erosi6n del suelo, cortas e 
5ntensas tormentas causan diariamente picos de 
hiundaci6n con gargantas que bajan casi hasta la 
base del flujo. Aunque las nuvias intensas son co-
munes las inundaciones destructoras son relativa-
mente raras. Las inundaciones pueden ocurrir va-
rias veces al ahio, pero el nivel alto del agua rara-
mente permanece par mis de unas pocas horas, ya 
que las precipitaciones de intensidad prolongada 
no son comunes. Los problemas de erosi6n e inun-
daciones, predominantes en las laderas septentrio-
nales del AtlAntico, son causadas par tormentas de 
alta y medi7 ia intensidad (a veces hasta de cinco 
dias) Uamauas "Nortes". Aunque la mayoria de 
las precipitaciones que descienden sobre el pais 
provienen de tormentas el~ctricas de corta dura-
ci6n y de fen6menos orogrificos, los "Nortes" des-
cargan grandes cantidades de agua sobre las moja-
das y/o saturadas cuencas, causando inundaciones 
extraordinarias. Generalmente las laderas son ade
cuadas para el drenaje y las frecuentes inundacio-
nes han desarrolado buenos canales. Algunas 
inundaciones considerables estin bien documenta-
das, tales coma las que afectaon Boquete, en el 
Rio Abaio, en 1979; las mismas causaron conside-
rables dan-os materiales y pdrdidas de vida humana. 

La mayor pare del caudal de los rios grandes nace 
en las Areas de las tierras altas que tienen laderas 
escarpadas y suelos poco profundos. Coma se es-
pera de este tipo de vertiente, las recesiones del 

flujo base son continuas sin una nivelaci6n defini
tiva. Muchas de las corrientes de las vertientes mis 
pequefias son intermitentes, sin caudal durante la 
estaci6n seca, particularmente aqueflas que se en
cuentran en Areas de zonas de vida seca-hfimeda de 
bajo nivel de precipitaci6n y en Areas de pronun
ciada estaci6n seca en las laderas del Pacifico, y 
aquellas en Areas con cuencas de baja elevaci6n. 
Las provincias Centrales son las fuertemente afec
tadas por estos regimenes de escorrentia altamente 
torrenciales o estacionales. 

De los 51 rfos principales de Panama, 18 estin lo
calizados en las laderas del Atlintico y 33 en las 
del Pacifico. Las cuencas de los Rios Teribe-
Changuinola, que ocupan un gran porcentaje de la 
provincia de Bocas del Toro, son una vertiente in
ternacional. Parte del nacimiento del Rio Teribe 
se extiende hacia Costa Rica. Los rios del pai3 son 
generalmente cortes y empinados, con sus curses 
orientados perpendicularmente a la costa. Los mis 
importantes rios en t6rmino de descarga de esco
rrentia, son los siguientes: el Chiriqui Viejo, Chiri
qui, San Pablo, Changuinola, Santa Maria, Cocl6 
del Norte, Chagres, Bayano, Tuira y Chucunaque 
(Tabla 6). 

c. 	 Recursos de Aguas Subterrineas 

En PanamA se ha hecho muy poco trabajo sobre el 
recurso de aguas subterrineas, con la excepci6n de 
un trabajo de explotaci6n hecho en las laderas del 
Pacifico de la Cordillera Central, en la Peninsula 
de Azuero. Esta Area necesita con urgencia una 
evaluaci6n de sus aguas subterrineas. La baja pre
cipitaci6n anual y durante la estaci6n seca, super
impuesta sobre una alta tasa de evapotranspira
ci6n, se combinan para crear una neccsidad critica 
de aguas subterraneas, especialmente para el abas
tecimiento de aguas municipales y de riego. Ade
mis, en toda esta regi6n se presentan condicionas 
de sequia y disminuci6n del flujo base de los rios. 
Esto es en parte causado par la deforestaci6n y 
deterioro de las tierras de pastoreo, que combina
das producen una estaci6n climtica "seca". Esto 
se aplica a la regi6n del Golfo de Parita, donde 
estin localizados Chitr6, Los Santos y Antbn. 

Se han realizado programas de registro de manan
tiales, estudios de reconocimiento de aquiferos y 
exploraciones basados en in.lisis tectolineales. 
Informaci6n sobre calidad del agua para la evalua
ci6n de aguas subterrineas, tambi~n se encuentra 
disponible. (CATAPAN, 1970 y documentos del 
IDAAN). 

2. Recursos de Suelo 

Existe muy buena informaci6n (dates y cartografia) 
para el Area, en el estudio de CATAPAN. Abarca la 
mayor parte de las laderas del Pacifico, desde la fron
tera con Costa Rica a trav6s de Chepo, el lada este de 
la ciudad de Panami, y las laderas del Atlhntico que 
cubren la mayor pane de la provincia de Col6n (Ver 
Ap6ndice 6). Dentro de esta Area de estudio existe 
informaci6n semi-detaUada sobre suelos para pates 
de Veraguas, Divisa, Las Tablas, Cocl6, PanamA occi
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TABLA 6
 

RECURSOS DE AGUA DISPONIBLES
 

Aguas Sub 
Cuencas de Rios Grandes Area 

Km 2 xlO3 

c/ 
Precip. 

mm 
Escorrentia 

mm. Ce 
Normal 

m 3/s 

Seco 
m3/s 

a/ 
95 % 
m3 /s 

Rend. asegurado 
m3/a 
b/ 

Total para todo el Pais 76.65 3094 1902 0.62 4570 681 105 
Total de Vertientes del Atlfintico 22.52 3745 2567 0.68 1834 342 14 
11 
Ji 
KK 
LL 

87 
93 

105 
117 

-
-

-

-

91 
103 
115 
121 

Sixaola, Iome Creek, Changuinola 
Guarumo, Cricam., Calov., Veraguas 
CoclM, Miguel de Ia Borda, Indio, Chagres 
Mandinga y otras 

3.66 
7.55 
7.65 
3.67 

3450 
4506 
3376 
3236 

2271 
3287 
2263 
2013 

0.66 
0.73 
0.67 
0.62 

263 
790 
548 
234 

220 
671 
466 
199 

53 
118 
148 

24 

3 
1! 

--
---

Total de Vertlentes del Pacifico 
MM 102 - 108 Chiriqui Viejo, Chico, Chiriquf 

53.13 

4.49 

2819 

3454 

1621 

2487 
0.57 

0.72 
2732 

356 278 
339 

71 
91 

41 
NN 

00 

110 

126 

-

-

124 

134 

Fonseca, TabasarT, San Pablo, Sonh, 
San Pedro, Tonosi 
La Villa, Parita, Santa Maria Grande 

11.70 3369 2301 0.68 853 648 85 15 

PP 
QQ 
RR 

136 
142 

-

-

140 
146 
148 

y otras 
Ant6n, Caimito y otras 
Juan Diaz, Tocumen y otras 
Bayano 

9.67 
2.22 
1.20 
4.63 

2156 
2152 
2552 
2747 

1164 
1084 
1500 

.1666 

0.54 
0.50 
0.59 
0.61 

355 
76 
57 

250 

270 
61 
48 

212 

36 
38 
6 

25 

19 
6 
2 

---
SS 150 - 162 Congo, Tucutf,Chucunaque, Tuira, 

SambfO 19.21 2781 1293 0.47 786 68 79 8 

Notas:q a/ Afio seco con recurrencia cada diez afios 
b/ Estimaci6n con 35%de infiltraci6n recuperable, calculada en base al Area y t.a de infiltraci6n por cada material cuaternario. 
c/ No incluye las Islas 

Fuente: IRHE, Abril 1976. 
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dental y las provincias centrales de Col6n-se hicieron 
mapas sobre use y capacidad de la tierra. Existe in-
formaci6n adicional sobre suelos para la regi6n del 
Dari6n, de un estudio sobre desarrollo regional rea-
Liza.io par la Organizaci6n de los Estados Americanos 
(OEA) en 1978. Sin embargo, hay ai~n grandes lagu-
nas en cuanto a la informaci6n sobre suelos. Las 
ireas no inventariadas incluyen la provincia de Ba-
cas del Toro, (con la excepci6n del Area platanera de 
Changuinola), la ladera del Atlintico de Vejaguas, C',-
16n occidental y el irea oriental de Panama, que es 
casi un tercio de su territorio, que en su mayoria con-
tiene la cuenca del Rio Bayano. 

Panama tiene muy pocas Areas planas para la agricul-
tura mecanizada o para cria de ganado. Los mejores 
suelos se encuentran en las tierras bajas aluviales de 
Chiriqul. Las tierras altas de Volcin Ban (Chfiiqui) 
son excelentes con respecto a fertilidad y capacidad 
de producci6n, pero debido a sus laderas de modera-
das a escarpadas y a la falta casi total de pricticas de 
conservaci6n, estos suelos esthn sufriendo de una ace-
lerada erosi6n. Debido a sus excepcionales condicio-
nes micro-climticas, estos suelos producen la mayo-
ria de los vegetales que se cosechan en el pais. Los 
informes preliminares sugieren que las tierras bajas de 
las cuencas de los rias Chucunaque, Balsas y Tuira, en 
el irea del Dari6n, son de similar capacidad, paro 
otros estudios mis detallados de factores bio-climiti-
cos, coma zonas de vida tropical hiwieda y fuertes 
precipitaciones, podrian demostrar que estos suelos 
estin sujetos a fuertes limitaciones. Se ha estimado 
muy liberalmente, que Panam tiene menas de 20, 
000 hectireas de suelos atamente productivos y me-
canizables, lo que equivale s6lo al 3%del total del 
irea de superficie del pais. 

, . . . 

Aunque Panamd tiene alguno. suelo. altamente productiuv, 
tales come Loo andooolee de o tiurre alto. de Cerro )u,;.t 
(ver foto A) y #I reuto de Chiriqui, w estima qua en todo el 
pats exiaten menos que 20,000 Ha.. (equivalente al ;' / do 
la auperfucie) do tierrna agricolat de alta capacidad do uso 
mecanizable. La mayoria del territorio nacional tiene aueloo 
con limitaclonee fuerta. y severna a factore. de fertildad, 
pendiante (ver foto B), dronaje y otro,. 

a. 	 Claificaci6n del Suelo y Capocidad de Uso de h& 
Tierra 

El estudio de CATAPAN deline6 las unidades de 
suelos en mapas de frecuencia 1:20,000, pero se 
han perdido la mayoria de los datas y muestras 
originales. Panami ha invertido considerable can
tidad de dinero en la clasificaci6n de sus suelos, 
pero todavia no ha tenido 6xito en crear dentro 
del gobierno, un nticleo de top6grafos competen
tes y de cientificos adiestrados en taxonomia y 
t6cnicas de manejo de suelos. 

El proyecto patrocinado par la OEA denominado 
"Dosarrollo Integrado del Darien" (Anon, 1978), 
condujo investigaciones detalladas, sobre el suelo 
del Darien. Desafortunadamente se us6 el sistema 
USDA-SCS (clase-9), para categorizar la capacidad 
del suelo y el use potencial de la tierra. Aunque el 
si3tema USDA-SCS fue desarrollado para zonas de 
suelos templados, frecuentemente ha sido usado 
(generalmente bajo el auspicio de la AID) para cla
sificar la capacidad de los suelos tropicales. El sis
tema USDA-SCS siempre sobre-estima la capacidad 
de la mayoria de los suelos tropicales en cuanto a 
poder mantener una agricultura sostenida, debido 
a que no presta un reconocimiento adecuado al pa
tencial de erosi6n de la superficie y la lixiviaci6n 
de nutrientes que resulta de la conversi6n del suelo 
a usos no forestales. 

An mis, el sistema USDA-SCS esti orientado a 
uses tecnol6gicos modernos de la tierra, que son 
raramente aplicados en tierras tropicales. Las ocho 
clases son demasiado generales para uina aplicaci6n 
prictica y las numerosas restricciones para una de
terminada clase, son confusas e ignoradar casi 
siempre. 

El estudio de la OEA sobre la capacidad del suelo 
del Dari6n, refleja la cuestionable duplicidad del 
sistema USDA-SCS y sus recomendaciones sobre
generalizadas (Tabla 7). 

La supuesta capacidad de los suelos de Clase V y 
VI para cultivos permanentes, pastoreo y explota
ci6n forestal, no ofrece una visi6n interior o siste

"X
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ma de guia sobre el uso racional de dichos suelos. :esimonio de 1o inapropiado que es el sistemaEl 	legendario encabezamiento de que los suelos de USLIA-SCS para las regiones tropicales.
Clase VII son "marginales para la agricultura" es 

TABLA 7 

CAPACIDAD DEL SUELO Y USOS RECOMENDADOS PARA LA PROVINCIA DEL DARIEN-OEA (Anon., 1980) 

Clase de Capacidad Km 2 
Usos Recomendados 

II 116 0.71 Cultivos intensivos 
1II 761 4.65 Cultivos intensivos 
IV 287 1.75 Cultivos intensivos 
V 422 2.58 Cultivos permanontes, pastas, 

VI 3,937 24.05 
silvicultura 
Cultivos permanentes, pastes, 

V11 5,961 36.41 
silvicultura. 
Marginales para usa agricola. 

VIll 4,888 29.86 Bosques de protecci6n. 

Es especialmente instructivo comparar el use po- o el sistema tradicional de rotaci6n de cultivos,tencial de los suelos del Darien, basados en tres mientras que la OEA y Plath clasifican porcensistemas diferentes de clasificaci6n (Tabla 9). Co- tajes comparables de tierras apropiadas paramo se mencion6 anteriormente, el esrudio de 	la cultivos perrnanentes;
OEA us6 el sistema USDA-SCS. Plath (1979),
proporciona cifias detalladas sobre usa potenci-l 4. Tosi y Plath clasifican md.i del 60%del Daridnde toda la tierra del pais entero (Tabla 8). El sis- coma apropiado s6lo para bosques de protectema de Plath fue desarrollado con modificaciones 	 ci6n, mientras quo la OEA estima el 43 %;
del sistema USDA-SCS. El sistema do Tosi rue
desarrollado en el Peril, en donde ha sido oficial- f. El A.rea estimada par Plath coma .rea que remente adoptado par el gobierno peruano coma un quiere protecci6n forestal (5,7 % ), es 	menoscriterio bisico para la selecci6n de Areas de cola- que un tercio de las cifras estimadas par Tosinizaci6n y proyectos agricolas. Tarnbi6n ha sido y la OEA.
usado para clasificar la capacidad del usa de la tie
rra en Paraguay (Hartshorn, 1977), el Choc6 Co- Aunque los estimados de la OEA sobre las tierraslombiano (Tosi 1976), y en varias Areas on Costa del Dari6n aptas pra la agricultura son una cuartaRica (Centra Cientifico Tropical 1968, Tosi 19- pane menos quo las estimaciones oficiales previas80). El sistema de Tosi fue usado para clasificar el (Duisberg 1976), los estimados de Tosi son s6lousa potencial de la tierra en el Darin, coma pane 20-25 %de las estimaciones de la OEA Y de Plathde 	un breve estudio ecol6gico par la OEA (Dickin- (Tabla 8). La OEA y Plath puede quo sobre-estison et. al 1977), quo no fue incluido on el informe men la cantidad de tierra apropiada para la agriculfinal de la OEA (Anon., 1978). tura on el Dari6n. En vista del sobreestimado com

parativaEl 	 anilisis de la Tabla 9 revela varias 
de Plath sobre la tierra apta para la agridiferencias cultura, y del sub-estimado de los bosques de prosustan-.;. !os entre los tres sistemas: tecci6n en el Darien, sus estimaciones en estas dos 

categorias deben tambi6n ser cuestionadas. Plath1) Los suelos potencialmente utiles para Ia agri- (1972) ha fallado al no clasificar los escarpadoscultura intensiva son estimados en s6lo un 3 cerros Talarnancas en Bocas del Tora coma bos% por Tosi; la OEA los estima on un 6.9% mien- ques de protecci6n, sin embargo IRHE considera altram quo la estinaci6n de Plath es de 8.4%; rio Changuinola como el potencial hidroeldctrico 
m s grande del pals.

2. 	 El estimado de la OEA de 10.9%de suelos apro
piados para pastes mejorados, es tres veces mis Coma se ha sugerido anteriormente, la erosion delgrande quo el estlmado par Tosi; suclo es uno de los principales factores limitantes 

del. uso agricola sostenido de muchas de los suelos3. 	 Tosi considera el 15.1 '%edel Dari6n cowoIts tropicales. Los suelos altamente eierosivoss de lastierras mhs apropiadas para ia agro-silvicultura tierras bajas del Pacifico, on la reg16n central, son 
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TABLA 8
 

USO POTENCIAL DE LA TIERRA EN PANAMA POR REGIONES Y PROVINCIAS (Plath, 1979)
 

Intensiva Extensiva Muy Extensiva Producci6n Manglares Protecci6n Agua Dulce TOTAL 

Occidental 

BocasdelToro 419( 6) 680()) 744(1) 7,469( 23) 234( 12) ---- ) 72( 2) 8,918 

Chiriqui 2,529( 36) 1,273( 8) 1,169( 27) 432( I ) 389( 19) 2,966( 21) ------ 8,758 

Sub-Total 2,948( 42) 623( 31) 2,966( 21) 72( 2) 

Central 

Veraguas 274( 4) 3,062( 19) 797( 19) 4,053( 12) 282( 14) 2,619( 19) 11,087 

Herrera 116( 2) 899( 6) 446(10) 327( 1) 40( 2) 599( 4) 2,427 

Los Santos 135( 2) 1,649( 10) 278( 6) 1,091( 3) 111( (5) 606( 4) 3,867 

Coc16 380( 5) 1,642( 10) 307( 7) 1,050( 3) 203( 10) 1,453( 10) 5,035 

Sub-total 905( 13) 7,249(46)1 1,828(43)) 6,521( 20) 636( 31) 5,277( 38) 22,415 

Metropolitana 

Oeste de PanamA 34 654( 4) 480( 11) 879( 3) 83( 4) 498( 4) 2,628 

Este de Panaml 574( 8) 2,012( 13) 5 2,888( 9) 347( 17) 2,468( 18) 370( 34) 8,664 

Oeste deCol6n 66( 1) 460( 3) 159( 4) 1,816( 5) 2,501 

Este de Col6n 34 460( 3) 40( 1) 1,194( 4) 8 21 1,757 

ZonadelCanal 311( 2) 256( 6) 355( 1) 13( 1) 26 470( 43) 1,431 

Sub-total 708( 10) 3,897( 25) 940( 22) 7,132( 22) 451( 22) 3,013( 22) 840( 78) 16,983 

Oriental 

San Blas 65(1) c29( 3) 240( 6) 2,252( 7) 24( 1) 96( 1) 3,206 

Darien 2,318( 33) 2,165( 14) 60( 1) 9,201( 28) 291( 14) 2,599( 19) 169( 16) 16,803 
Sub-total 2,383( 34) 2,694( 17) 300( 7) 11,453( 35) 315( 16) 2,695( 19) 169( 16) 20,009 

Total del Pals 6,944(100) 15,793(100) 4,281(100) 33,007(100) 2,025(100) 13,951(100) 1,081(100) 77,082 

Porcentaje del 
Pals 9,01 20.49 5.55 42.82 2.63 18.10 1.40 100 

* Los datos estin dados en kil6metros cuadrados con los porcentajes de columna en partntesis. 
%D 



TABLA 9
 

ANALISIS COMPARATIVO DEL USO POTENCIAL DE LA TIERRA DE LA PROVINCIA
 

DEL DARIEN USANDO TRES SISTE?,AS DIFERENTES DE CLASIFICACION
 

TOSI 
OEA PLAT (Dicknsmn, et al 

Uso de ia Tierra 
(An6n. 1978) 

Km 2 (%) 
(Plath 1979)

Kml (%) 
1977 

Km 2 (%) 

Agricultura Intensiva 1,164 ( 7.1) 1,406 ( 8.4) 499 ( 3.0) 
Pastos Mejorados 1,848 (11.3) 913 ( 5.4) 644 ( 3.8) 

Cultivos Permanentes 2,513 (15.4) 2,225 (13.2) 174 ( 1.3) 

Sub-total: Agriculturs Tfpica 5,525 (15.4) 4,544 (27.0) 1,317 ( 7.8) 

Arn-s;-lvicultura o cultivos rotativos 2,546 (15.1)
 

Bosques de Producci6n 4,255 (26.0) 8,990 (53.5) 10,123 (60.1)
 
Bosques de Producci6n Limitada 2,897 (17.7) 1,845 (11.0)
 

Manglares 367( 2.2) 291 (17)
 

Sub-Total: Bosques de P-ducci6n 7,519 (45.9) 11,126 (66.2) 12,669 (75.4) 

Bosques de Protecci6n 3,328 (20.3) 16 965(5.7) 2,817 (16.7) 

TOT A L 16,372 (100) 16,635 (98.9) 16.803 (100) 



la fuente principal de la degradaci6n regional y el 
empobrecimiento. El potencial de erosi6n severa 
de los suelos, presagia graves consecuencias al se-
guirse con la conquista agricola de las regiones del 
Atlintico y del Dari6n. 

En otro estudio de la OEA, Duisberg (1976), ma
nifiesta que el potencial erosionable de los suelos 
del Daridn es tan grande, que la colonizaci6n in
controlada causari un desastre ecol6gico en el Gol
fo de San Miguel, debido al aumento mltiple de la 
sedimentaci6n. Duisberg estaba tan preocupado 
con el potencial erosionable del Darien, que reco
mend6 dos altemativas: 

1) Posponer la construcci6n de la Carretera Inte
ramericana a Yaviza, hasta que datos bdsicos 
esenciales sobre la capacidad del suelo y su po
tencial erosionable puedan ser recolectados y 
analizados; o
 

2) rerminacin de la Carretera, acompahada por 
elcumplimiento y ejecuci6n estricta de leyes 
sobre uso de la tierra, un programa de recolec
cibn de datos, y la colonizaci6n dirigida a tie
rras con un bajo riesgo de erosi6n. 

El infarne de Duisberg (1976), no tue incluido en 
el informe Final de la OEA (Anan. 1978) y sus re-
comendaciones y advertencias han sido ignoradas 
por los funcionarios del GDP. 

b. Fertilidad del Suelo 

Existen laboratorios de suelos en Santiago de Ve-
raguas, en la Universidad de Panami (en Panami y 
en David), y RENARE estA empezando su propio 
laboratorio de suelos. El laboratorio de Santiago, 
el mis grande y el mAs capacitado, no esti siendo 
usado en la medida de su potencial ya que podria 
ser desarrollado para servir a las necesidades de la 
clasificaci6n y fertilidad de los suelos. El impetu 
inicial que Uev6 a la forrnaci6n de estos laborato-
rios, tue ei resultado de un proyecto del Estado de 
Carolina del Norte (EEUU). 

c. Conservacibn de Suelos 

Panama tiene los problemas de erosi6n y deterioro 
de suelos tropicales mis severos en toda Ia Am6rica 
Latina. La mayoria de los consultores que han vi-
sitado el pais, han comentado sobre estos proble-
mas (Phelan 1975, Martini, y otros). Mucha gente 
comprometida en el manejo de los recursos natura-
les y wa el sector agricola del pais, estAn conscien-
tes de e!tos problemas y se han pronunciado al res-
pecto. Sin embargo, en el campo de la conserva-
ci6n de suelos, casi no existen tdcnicos que traba
jen en forma permanente. Durante los estudios de 
CATAPAN, veinticinco (25) agr6nomos paname-
ihos fueron adiestrados como top6grafos, hoy en 
dia muy pocos de ellos, si es que queda aguno, si-
guen trabajando en el manejo o conservaci6n de 
suelos en Panam. Aunque se pudieran reutnir a lob 
especialistas en suelos de todas las agencias del 
gobierno, afin asi no se tendria personal suficiente 
para afrontar Ia serie de problemas existentes, y 

menos aiin los de la nueva frontera agricola. Ac
tualmente se estA empleando a la mayoria de los 
especialistas en suelos en Panama, para combatir 
los serios problemas de deforestaci6n, erosi6n y 
sedimentaci6n, que amenazan la cuenca del Canal 
de Panama. 

w* 

Hay muchos sitios en Panamd en donde la erosidn y/o degra

daci6n del suelo ha alcanzado a niveles prdcticamente irrever
aibles. Las provmncias centralea demuestran mejor esta tenden
cia debido a que alli exiaten extensas dreas bajo proceeos acti
uos de desertificaci6n. La foto mueatra la zona de Bahia de 
Parita,Peninsulade Azuero. 

Entre 1940 y 1950 se inici6 en PanamA un pro
yecto de conservaci6n y manejo de suelos por par
te del "Servicio Interarnericano de Cooperacion 
Agricola en Panama". La mayor pane del trabajo 
que fue realizado, aparentemente ha sido perdido. 
El inico esfuerzo de conscrvaci6n de suelos que 
existe en Panami, aparte del proyecto de la cuenca 
del Canal, es un proyecto de conservaci6n para los 
suelos volcAnicos de las tierras altas de la provin
cia de Chiriqui (principalmente Boquete y a menor 
grado, Cerro Punta). La asistencia tdcnica de una 

misi6n francesa, compuesta por dos especialistas 
en suelos (asignada temporalmente a RENARE), 
han estado operando con aparente 6xito por mis 
de un ahio. Los agricultores locales estr. ansiosos 
de cambiar sus m6todos tradicionales y han co
menzado a reconocer la necesidad de pricticas de 
conservaci6n de suelos. Desafortunadamente, la 
misi6n estA programada para terminar su trabajo a 
finales de 1980, pero ain es necesaria su continua
ci6n. Este ha sido uno de los pocos acontecimien
tos alentadores en el campo de la conservaci6n de 
suelos. 

Debido a la dificultad en obtener contrapartes, el 
equipo de t6cnicos de la OEA que trabaj6 en el 
proyecto del Darien, no adiestr6 a especialistas pa
namehios para la continuaci6n de sus trabajos. Una 
compalia privada de t6cnicos panamefios (PRE-
SA), fue formada. Bajo contrato con el gobierno 
liev6 a cabo estudios secundarios mis detallados, a 
Io largo del corredor de la Carretera Interamerica
na usando la nueva taxonomia. 
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En general, se ha puesto muy poco nfasis en la 
conservacibn de suelos en Panami. Hasta hace po-
co, casi no existian especialistas que trabajaran en 
este campo. En aries recientes, la Direcci6n de 
Recursos Naturales Renovables de MIDA, ha ex-
tendido su radio de acci6n y ahora incluye el ma-
nejo y conservaci6n del suelo como una de sus 
unidades de responsabilidad. Sin embargo, s6lo un 
puilado de individuos estin trabajando en el ex-
tenso campo de los suelos, afrontando enormes 
problemas y demandas, por lo tanto, estin seve-
ramente limitados en cuanto a lo que pueden lo-
grar. 

RIM6 . "nami, 
As nECGNSE~fVA= 

OE NEW.S 

A,.GA
-610 

Muroa de contenci6n instaladoo pare control de erosi6n crOca-
ual, en la Cuenca del Canal de Panamd. Esta actiuidad forma 
parte del plan de conervacion de auelos del Proyecto do Afa
nejo de Cuencas que :std Ilevando a cabo RENARE. 

C. Manejo de Recursos 

1. Instituciones del Gobierno de Panami 

Instituto de lnvestigaci6n Agropecuaria de Panama 
(IDIAP) 

El Instituto do Investigaci6n Agropecuaria es una 
agencia semi-aut6noma, afiliada al Ministerio de De-
sarrollo Agropecuario (MIDA) y Fundado en 1975. 
El Instituto tiene un Departamento de Ciencias 
Agricolas que incluye a un grupo en suelos. Este 
grupo estA encargado de realizar pruebas de campo 
para estudios de fertilidad y anilisis de suelos, lo que 
so presta como un servicio al agricultor y por necesi-
dades investigaci6n. do sel0 so 
hace en el laboratorio de suelos del IDIAP. El labo-
ratorio efecdia anilisis fisicos y qufmicos de aproxi-
madamente 5,000 muestras do suelos al afo. 

do dade deinvetigci~nElan~isisdoEl anfilisis losos suelos SCratorio 

Direcci6n de Recursos Naturales Renovables (RE-
NARE) 

La Direcci6n de Recursos Naturales Renovables es la 

agencia oficial para el ',anejo de los recursos natura
les y su conservaci6n. Tiene cuatro divisiones t~cni
cas principales, de las cuales una es muy importante 
para el manejo de cuencas y la conservaci6n de suelos. 
El Departamento do Administraci6n de V",,tientes y 
Conservaci6n de Suelo, es responsable de la clasifica
ci6n, conservaci6n y manejo de suelos y del uso de la 
tierra. Sin embargo el presupuesto es inadecuado pa
ra las necesidades y responsabilidades de RENARE; 
ademis, tiene muy pocc personal calificado. En 19
78, s6lo Ihabiat tres p.ofesionales especializados en 
suelos en todo RENARE. 
Instituto de Recursos Hidriulicos y Electrificaci6n 
(IRHE) 

En Panami, los datos hidrogrificos y meteorol6gicos 
son recolectados par el Instituto de Recursos Hidriu
licos y Electrificaci6n, la Compailia del Canal de Pa-

The Chiriqui Land Co., el Ingenio Ofelina, 
IMIDA, la Fuerza Atrea de los Estadon Unidos y otras 
organizaciones pequefias. Estas instituciones, con la 
excepci6n del IRHE, recolectan datos especificos e 
incumbentes s6lo a sus propias organizaciones. El De
partamento de Hidrometeorologia del IRHE, es la 
mis grande e importante de estas organizaciones que 
recolectan datos hidrometeorol6gicos en Panama. 
Recolecta los datos necesarios para las principales ac
tividades do planificaci6n en la Repilblica, especial
mente las referentes al desarrollo de los recursos de 
agua. 

Los datos sobre el caudal de las corrientes fuera de la 
zona del Canal, son recolectados por IRHE; y aque
los en la Zona del CanA o inmediatamente adyacen
tes a ella, son recolectados por la rama hidrol6gica y 
meteorol6gica do Ia Compafria del Canal de Panamd. 

En 1979, el IRHE habia aforado y recolectado dates 
do 67 estaciones de medici6n de corrientes permanen
tes, 62 de las cuales fueron sistemas automiticos. 
Ademis, datos sobre calidad del agua fueron obteni
dos de 26 rios diferentes, en el periodo 1976-1977. 

Comisibn de Reforma Agraria 

Durante los aios 1964-1968, esta oficina estaba co
nectada con el programa "Catastro Rural de Tierras y 
Aguas", bajo el cual se levantaon mapas de las prin
cipales reas agricolas del pais (CAPATAN 1970). 
Este proyecto fue frmanciado por la AID mediante un 
prdstamo de S2,4 mi~lones de d6lares, mhs $2 millo
nes de dblares por parte del Gobierno de PanamA. 
Todos los mapas de suelos y fotomosaicos producidosen esto programa, ostin en podor y son distribuidos 
po Ia Comisibn orma oaLicaxnente,o Aga 
por la Comisi6n de Reforma Agraria. gicamente , 
los datos analiticos deberian ester en poder del Labodo Suelos del IDIAP, pero parecen haber side 
perdidos debido a los c,unbios frecuentes de personal 
y de ubicaci6n. A pesar de este hecho, como resulta
do de este proyecto todavia queda una gran cantidad 
de material con valiosa informaci6n. Sin embargo,
todos los especialistas en suelos que fueron adiestra
dos en este proyecto, han dejado este campo. 

Actualmente, el Instituto de Reforma Agraria no 
cuenta con especialistas en suelos y capacdad de la 
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tierra, en conexi6n con los Uamados "asentamientos". 

Direccibn Nacional de Catastro 

Los mapas de propiedad son mantenidos por la Di-
recci6n Nacional de Catastro y el Ministerio de Ha-
cienda y Tesoro. Fueron originalmente producidos 
por el Catastro Rural entre 1964-1968. A pesar de 
que la Direccibn Nacional de Catastro no realiza nin. 
gin trabajo sobre suelos ni cuenta con personal espe-
cializado, sus fotomosaicos que delinean tierras agri-
colas en gran escala, son muy fitiles para los cientifi-
cos de suelos que trabajan a nivel local o en terreno 
agricolas. 

Proyecto Dariin 

Este proyecto fue inicvado por el Gobierno de Pana-
mi con la asistencia de la OEA a finales de 1974, con 
el prop6sito de planificar el desarroo del Area del 
Darin. Se reconoci el hecho de que el Areaqueda-

na abierta a la colonizaci6n dirigida o espontinea una 

vez que se construyera el eslabbn final de la Carretera 
conInteramericana, que unirA a la Ciudad de Panami 

el Dari~n. 

Un grupo de consultores de la OEA realiz6 un estudio 

de suelos y levant6 un mapa a escala 1:250,000, a ni-

vel de sub-orden de taxonomia. Esto estuvo basado 
s6lo en apenas mAs de 50 muestras, la mayoria toma-

das cerca de rios. No obstante, representa un conoci-
miento nuevo importante a un nivel menor que el ni-
vel de exploraci6n detallada. Un mapa de capacidad 
de la tierra tambi~n fue preparado a escala de 1:250, 
000. Estos mapas fueron hechos en parte, sobre imi-
genes de radar a pequefia escala, ya que el Area del Da-
ri~n no ha sido completamente cubierta por la foto
grafia afrea. Tambi~n se realiz6 una determinaci6n 
de los peligros de la erosi6n ecol6gica de los suelos. 

La erosi6n es considerablemente severa debido a su 
topografia Aspera, alto nivel de lluvias y otras condi-
ciones peculiares del Dari6n. 

2. Instituciones No.Gubernamentales 

Universidad de Panami 

La Universidad de Panam tiene un Departamento de 
Suelos, compuesta por dos especialistas de suelos y 
uin tercer cientifico, de Ia escuela de Agronomia. 

Alrededor de veinte agrtnomos se gradfian cada aio, 

de los cuales cinco o seis se especializan en suelos. Se 

requiere una tesis para su graduaci6n, la que a veces 
fertilidad de suelo, realizadascomprende pruebas de 

terrenos agricolas de la Universidad. El depar-sobre 
tamento de suelos esti principalmente dedicado a la 
investigacibn relacionada con cultivos especificos. 

Programa Mundia de Alimentos (PMA) (World Food 
Programme - WFP) 

Un Proyecto Cooperativo del Programa Mundial de 

Alimentos ha sido iniciado por RENARE y la misi6n 
forestal de la FAO/NU kNaciones Unidas), para pro-

mover el desarroUo rural, conservaci6n de suelos y la 

agrosilvicultura en la regi6n central de Panarn. 

3. Administraci6n 

El control y uso del agua en Panam. estA todavia en 
su periodo inicial de desarrollo y s6lo se han cons
truido proyectos primarios en bases individuails. El 
abastecimiento de agua generalmente es adecuado, 
excepto por escasez temporal en Areas criticas (ejem. 
las provincias centrales). La planificaci6n del recur
so agua total todavia no ha Uegado a ser tan esencial 
y critica como en las regiones mis pobladas y sf.cas 
del mundo. Ailm existe una regulaci6n estricta del 
uso del agua, aunque la necesidad de este control es 
reconocida y aceptada. Existen organizaciones po
tenciales para este prop6sito, tales como IDAAN, 
RENARE, y el Consejo Nacional de Aguas. 

La 	coordinaci6n entre las organizaciones es imperati

para lograr un eficaz desarrollo y conservacion deva 
los recursos tierra y agua. La cooperaci6n en el pre
sente es muy deficiente, lo mismo la eficacia del ente 
oficial de coordinaci6n que es el "Consejo Nacional 

de Aguas". 

la 	 tierra, no existe una entidadRespecto al uso de 
coordinada, con la excepcibn de un pequeho nmero 
de corporaciones regionales, la mayoria de los cuales 

estAn muertas, son inefectivas o altamente indulgen

tes respecto al uso inapropiado de la tierra. 

4. Legislaci6n 

La legislaci6n que rige el uso y conservaci6n de los 
recursos agua y suelos, es conflictiva y dificil de apli
car. Varios estudios indican la necesidad de moderni
zar las leyes existentes sobre los recursos suelo y agua, 
desarrollando una nueva legislaci6n especificamente 
relacionada con su cons.rvaci6n y manejo de cuencas. 

S. Proyectos de los Recursos Suelo y Agua 

El proyecto mis importante en Panami sobre el uso 
del agua es el sistema del Canal de Panami, que con
trola el agua de las vertientes de Chagres y de Pedro 

Miguel. La hidrologia del Canal estA fuera del Area 
cubierta por este informe y por ello no se proporcio

na 	ninguna descripci6n al respecto, con la excepci6n 
de algunos datos sobre Ins dos plantas hidroel6ctri
cas de la Zona del Canal. Los detalles concernientes 
a los aspectos ambientales y t6cnicos del proyecto del 
Canal de Panami han sido cubiertos en un documen
to reciente de la AID: "Proyecto de Manejo de Cuen
cas" (1978). El proyecto AID/GDP de las cuencas 
del Canal estA recibiendo mucha atenci6n, coma tin 

pryecto pilctode manejointegrado de cuencas y 

c o pr te deu nsfuerao de o i n c a y 

tn 	esfuerzo de desarrollo institucionalcoma parte de 
par pane de RENARE. 

Otro proyecto importante es el propuesto "Canal de 
Nivel". Actualmente, este Canal estS solo en fase de 

proposici6n. Si Ilegara a ser creado, habri que hacer
se una evaluacibn detallada de los impactos ambienta
les del proyecto, antes de que se inicie su construc

ci6n. 

6. Principales Problemas 

Los objetivos bsicos de las polfticas del Gobierno de 
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Panama en el sector agricola y del nuevo desarroUo intensidad y una casi total ignorancia de las medi
regional, son los de "mejorar la calidad" de vida del 
campesino mediante el aumento de sus ingresos, me-
jores oportunidades de empleo, aumento de la pro-
ducci6n agricola y su incorporaci6n en la economia 

das bAsicas de conservacibn de suelos por la ma
yor parte de los agricultores, producen un efecto 
combinado que causa tremendas pdrdidas de sue
los, estimadas en algunos casos de 1,600 a 2,000 

del mercado, todo eUo conduciendo hacia una distni-
buci6n mAs equitativa de los beneficios del desarrollo. 

toneladas mdtricas 
trabajos realizados 

por hecttirea por aho. Los 
por dos especialistas franceses 

La estrategia usada para el cumplimiento de esas me-
tas u objetivos, generalmente entra en conflicto con 
los principios del desarrollo ambiental y econ6mico. 

sobre la conservaci6n de suelos, en cooperaci6n 
con RENARE, indican que er suelos con pendien
tes moderadas la adopci6n de pricticas simples 
que incluyan el manejo de la cubierta vegetal, el 

Algunos problemas relacionados con tales politicas uso de arados profundos en lugar del uso de "ro
son los siguientes: totrilers" (que producen una capa mas firme), el 

uso de curvas a nivel y zanjas de drenaje, solucio
a. Uso Inaptopiado de la Tierra narian la mayor pane de los problemas. Los otros 

suelos en laderas demasiado escarpadas para uso 
El mal uso del agua y de los recursos de la tierra y agricola, deben ser cambiados a cultivos permanen
los subsecuentes problemas de erosi6n del suelo, tes o ser reforestados. La misi6n francesa estd pro
son comunes 
vertientes en 

en las pobladas Areas montafiosas con 
Panam', especialmente en las provin-

gramada 
80, pero 

para termmar sus trabajos 
existe una gran necesidad 

a fines de 19
de refinanciar 

cias del lado del Pacifico en las regiones Central, y continuar el proyecto. RENARE no esti capaci-
Occidental y Metropolitana. Como resultado, los tado para continuar con este importante proyecto 
problemas sobre el abastecimiento y calidad del que recin estd empezando, y que cuenta con gran 
agua se han agudizado en ciertas partes del pais apoyo por parte de los agricultores. 
(especialmente en las provincias centrales del Paci
fico) en la tiltima d~cada, con serias consecuencias 
en el campo econ6mico y en el de salud. El uso D. Recomendaciones 
inapropiado de la tierra Ileva no solo a la degrada
ci6n de los recursos locales sino frecuentemente a I. Recomendaciones al Gobierno de Panami 
impactos indirectos que son costosos y perjudicia
les para terceros y tambitn para el p6blico en gene-
ral. 

Para ayudar al Gobierno de Panami a lograr sus metas 
y basar sus acciones de desarrollo en un sistema socio
econ6mico estable y sobre una base sostenida de re

b. Falta de Protecci6n para Cuencas Municipales cursos, se presentan los siguientes principios y reco
mendaciones: 

A traves del pais, ciudades, pueblos y pequefias po
blaciones rurales, administran sus propios recursos 
de aguas superficiales, frecuentemente con muy 
poco conocimiento tdcnico y asistencia por parte 
de instituciones tales como IDAAN. La disminu-
ci6n del caudal durante la estaci6n seca y la mala 
calidad del agua debido a la contaminaci6n por 

A) Desarrollar un enfoque integrado respecto a la con
servaci6n y manejo de los recurscs suelo y agua. 
Esto puede lograrse desde la base de las cuencas, 
debido a la tremenda importancia que la planifica
ci6n de los recursos de agua tienen en el desarrollo 
y crecimiento del pais; 

agroquimicos y a la sedimentaci6n, son proble
mas comunes que amenazan el potencial de utiliza-
cin de importantes cuencas. 

B) Proteger las Areas de cuencas que son importantes 
para el abastecimiento de agua con fines hidroelc

c. Erosi6n de Suelos Agricolas 
tricos, indt,-triales y municipales, en donde las 
condiciones . ibientales frigiles o fisicamvi;te pe-

La erosi6n del suelo es un problema generalizado 
casi en toda la zona agricola del pais, pero las tie-
rras montafiosas de suelos volcAnicos ac la provin-

Ligrosas impiden otros usos alternativos de la tierra. 
Se necesita protecci6n en la mayoria de los bos
ques nublados y Areas Uuviosas del pais. Las cuen
cas que deben incluirse dentro de la categoria de 

cia de Chiriqui, locaizdas alrededor del Volcin 
Bari, son probablemente los suelos mAs afectados 
en el pais. Boquete, al este y Cerro Punta al noro-

"protecci6n" son: 

1) Changuinola; 
este, se combinan para producir el 60%del total de 
la producci6n comercial de vegetajes 
Otros productos importantes en esta 

en el pais. 
Area son el 

2) Teribe; 

cafd y las flores. El valle de Boquete forma parte 3) Cerro Azul y las Areas montafiosas al este de la 
de la fuente del Rio Caldera, que es la ubicaci6n Zona del Canal; 
de los proyectos hidroel~ctricos de La Estrella y 
Los Valles. El Rio Caldera es conocido por su 
regimen de precipitaci6n torrencial, alta carga de 
sedimentacibn e inundaciones, que en afios pasa-

4) Todas las vertientes a lo largo de las laderas del 
Atlintico, del Golfo de los Mosquitos y la Co
marca de San Bias. 

dos han causado considerables daflos, e incluso 
p6rdida de vida en la Villa de Boquete. C) Iniciar un desarroflo integrado y de usos mtiltiples 

Los suelos altamente erosionables, Uuvias de gran 
de las cuencas en donde la agricultura, silvicultura, 
construcci6n de caminas, urbanizaci6n y otros 
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usos de la tierra, deben estar combinados de acuer-
do a la capacidad de uso de la tierra. 

D) Xdiestrar profesionales en la planificaci6n de cuen-
cas y en la conservaci6n y manejo de suelo y agu'. 
La falta de t6cnicos y profesionales en las ciencias 
ambientales, es un gran obsticulo en la planifica-
ci6n e implementaci6n de proyectos de desarrollo. 

E) Iniciar y Uevar a cabo una investigaci6n aplicada 
sobre el manejo a nivel nacional de los recursos y 
problemas de conservaci6n. 

de 	 evaluaci6n ambiental,
F) Desarrollar la capacidad 

dentro de las instituciones claves de planificaci6n. 
Hacer uso de la evaluaci6n ambiental y de inpaco 
tos, requerida por las instituciones multinaciona- 
les y binacionales y los bancos para el desarrollo 
intemacional, para los programas que financian. 

G)Hacer un estudio de las cuencas de Panama, para 
identificar datos, determinar prioridades y propor-
cionar informaci6n para planes adecuados de ma-
nejo. 

H) 	Desarrollar programas educativos de extensi6n, 
en ireas rurales, para enterar al pequefio agricul- 
tor sobre los principios de conservaci6n. Los Ci-
clos Bisicos proporcionados por los centros regio-
nales de la universidad y los Centros Regionales 
del MIDA, podrian lenar estas necesidades si se 
contara Lon los recursos y personal adecuado. 

!) 	 Establecer una politica o procedimiento para fi-
nanciar el trabajo de protecci6n y manejo de cuen-
cas. Se debe dar prioridad a los usos mayores del 
agua y el resto de los fondos, para los proyectos 
de cuencas. 

J) Proporcionar incentivos en dreas decrticas era-
si6n, para Uevar a cabo algunas de las prcticas de 
conservacibn de los recursos suelo y agua, que
tienen poca beneficio directa e inmediato para elcsd 

dueflo de la tierra, pero que son necesarias para la 
protecci6n regional, tales como control de inunda
ciones, control de canales y torrentes, prote'ci6n 
del margen de las corrientes, etc., que serian segui
das por la gente que vive enn las ireas. Estos pro
gramas de incentivo pueden ser implementados a 
travs dcl enfoque distrital de conservaci6n de 
cuencas/suelos. La necesidad mhs urgente de con
servaci6n de suelos esti en las tierras altas de la 
provincia de Chiriqui, donde se produce la mayo
ria de los cultivos de horticultura. 

2. Proyectos Potenciales para Ia AID 

Basados en las recomendaciones arriba contenidas, las 
ireas sugeridas para la participaci6n de la AID, serian 
las siguientes: 

a. 	 Proporcionar asistencia t~cnica y financiera pan 
el manejo y protecci6n del abastecimiento y reser
va de aguas municipales, a traves de mini-progra
mas de cuencas. Tales prograrnas pueden y deben 
ser coordinados con el proyecto de AID/GDP 
"Proyecto de Fuentes Alternas de Energia", den
tro del micro-com jnentw. 

b. 	 Apoyar los programas de RENARE sobre conser
vaci6n y manejo de recursos naturales a travs de 
vaios medios que incluyan el financianiento de 
los proyectos de investigaci6n de IDIAP sobre los 
problemas de suelo y manejo de tierras de pasto
reo. 

c. 	 Continuar con la pianificaci6n de proyectos inte
grados de desarroilo s.vbrm usos miiltiples y manejo 
de cuencas, tales como los proyectos detallados en 
el informe de AID sobre el Sector Agricola, de 
1968. 

d. 	 Proporcionar programas de adiestramiento en el 
extranjero para profesionales en ciencias natura
les. Apoyar programas de educacian ambiental, 
dirigidos a entrenar a los campesinos en las pricti

osevcb esulsyaus 
cas de conservaci6n de suelos y aguas. 
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VII 
Contaminaci6n del Agua, Aire y 
Desechos S6lido 

A. Resumen 

La calidad de los recursos de agua en Panami estA influen-
ciada por las diferentes actividades del uso de la tierra, 
que ocurren dentro de cada cuenca, y por las condiciones 
clijmiticas y geol6gicas de las Areas donde 6stas se originan. 
En lugares donde las precipitaciones pluviales son escasas, 
la calidad del agua es mas susceptible a las actividades hu
manas. 

En un estudio realizado por el Departamento de Hidro-
meteorologia del Instituto de Recursos Hidriulicos y Elec-
trificaci6n (IRHE), ninguno de los,51 rios estudiados te-
nia concentraci6n de contaminantes que pudieran limitar 
su uso como recursos de abastecimiento de agua. Sin em-
bargo, el estudio no tom6 en consideraci6n los contami-
nantes bacteriol6gicos. De las cuatro zonas estudiadas, la 
Peninsula de Azuero tenia la mis baja calidad de agua, 
con el mis alto contenido de desechos s6lidos suspendi-
dos y disueltos, nitratos, nitritos y cloruros. Aunque no 
se han realizado estudios bisicos sobre las aguas superfi-
ciales, el uso extensivo de fosas s~pticas sugiere que estas 
aguas estin siendo contaminadas. Otra fuente de conta-
minaci6n que ha recibido muy poca atenci6n es la aplica-
ci6n masiva de herbicidas, pesticidas y fungicidas, en las 
Areas agricolas y la adici6n de nutrientes de fertilizantes y 
detergentes que provienen de los usos dom6sticos, indus
triales y agro-industriales. En la regi6n Metropolitana el 
uso incontrolado de la tierra ha resultado en deforesta-
ci6n y en el aumento de la sedimentaci6n en los rios, In 
que reduce la disponibilidad y la calidad del agua. 

Las aguas negras de Panami raramente reciben tratamien-
to adecuado antes de ser descargadas en arroyos, rios, 
barrancas, pantanos y tie-ras baldias. Parte del afluente 
de PanamA es descargado a travs de un sistema de reco
lecci6n que va directamente al mar, mientras que otra 
parte es descargada en zanjas y canales naturales de drena-

CA
 

je, que fluyen a travs de la ciudad cheando peligros para 
la salud. Estas zanjas y canales son tambi~n usados como 
dep6sitos de basura, lo que causa frecuentes obstrucciones 
en los canales y subsecuentes inundaciones en las calles 
cercanas. Las aguaj negras tambi6n se descargan a traves 
de fosas s6pticas, las cuales son inadecuadas y permiten 
filtraci6n a las aguas subterrAneas. 

El paso continuo de los barcos a trav6s del canal de Pana
mA, resulta en derramarnientos en el agua de cantidades 
variadas de petr6leo bruto y sus derivados. Ocasionalmen
te ocurren derramnamientos considerables de petr6leo, co
mo el que sucedi6 en la entrada norte del Canal en 1968. 

Se han hecho pocos estudios sobre la calidad del aire en 
PanamA. La regi6n Metropolitana es la 6inica con concen
traci6n de fuentes de contaminaci6n como autom6viles, 
generadores termo-el6ctricos, fabricas y barcos. Las con
centraciones de anhidridos sulfaricos esthn cerca de las 
tolerancias miximas permisibles. Las emisiones gaseosas, 
asociadas con las minas de cobre, son derivadas de dife
rentes procesos: detonaciones, flotaciones, lavado y fun
dici6n de metales. Las emisiones de las fundiciones de 
metales incluyen: anhidrido sulffuico, ars6nico, antimo
nio, bismuto, cadmio y otros compuestos presentes en el 
mineral mismo. 

Los desechos s6lidos en Panami, proceden principalmente 
de las actividades dom6sticas. En las Areas urbanas la ba
sura es recolectada por el Departamento de Sanidad y 
arrojada en terrenos de relleno sanitario. Estos basureros 
no son mantenidos ni estin ubicados en forma apropiada. 
En las Areas rurales la disposici6n de los desechos s6lidos 
se hace en forma individual o esti a cargo de los consejos 
locales. 
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B. Bae do los Recursos do principalmente orientado hacia las actividades 
agricolas y servicios y en menor escala, a indus-L Ague trias manufactureras secundarias, la calidad del 
agua no he sufrido kingan deterioro significativo,

a. Descripci6n General excepto par algunos casas excepcionales. 

El volumen promedio do la precipitaci6n anual en 
Panami so ha estimado en 223,760 milones do El Departamento de Hidrometeorologih del Insti
m3 , lo que equivale a un promedio de precipita- tuto do Recursos Hidriulicos y Elecirfirwci6n 
ci6n de 3,000 mm. El lado del Atlntico recibe (IRHE) (1977), hizo un estudio sobre Is cuilida
aproximadamente 83,930 millones de m3 (36%) des fisicas y qulmicas de 51 ros del pals. Wingu
y el lada del Pacffico 149,839 millones do m no de los rfos demostr6 quo tuviese concei-,tracio

%), estimados sobre la base de una tasa prome nes quo pudieran limitar su usa coma rxcut.,os de(64(64 %e petaidosbe 3,7a0basydo820 tma sp - abastecimlento de agua, al menos no es, cuanto adie de precipitaci6n do 3,740 y"2,820 mm respec-laprxntoetdiosSnebagasca
tivamente (Infoirne sobre Recuisos do Agua n Pa- ls parimetros estudiadoL. Sin embargo, )as carac,.nam i,1976). 	 teristcas bacteriol6gicas no fueron examinadas y

coma un gran nifmero de tios reciben descarg. 

De acuerdo a estudios sobre la cantidad do agua, se dom~sticas do aguas negras, (tratadas o parcialimen.ha determr-inado que at promedio del caudal super- to tratadas) es probable quo los rios tengan conta
ficial emrlos dos iel Pacifico y del Atlintico es de minantes qu excuyan = use para fines dom6sti
4,57: m3 /segundo, del cual ct 60%desemboca en CO. 
el fjc!,..o Pacifico. Durante un afio seco, con una De las cuatro zonas estudiadas, la Peninsula do
mvzurrencia anual do 1/10, los flujos varian entre el Azuero posee las aguas de mis baja calidad, con Las?6 %y el 85 %do la cantidad normal. El flujo de mis altau concentraciones de desechos s6lidos sus
aguas bajas ocurre durante las meses de Enero, Fe- pendidos y disueltos, durezas, nitrates, nitritos y
brero y Marzo y son estimados en un 15 %del pro- cloturas. 
medio, representando aproximadamente 68 m3/
segundo. Panami carece de los estudios bisicos quo permi

tirian una evaluaci6n de la calidad de las aguas sub-
El rendimiento aproximndo de las aguas subterri- terrineas y sus usos potenciales. Sin embargo, el neas en el pais es de aprciximadamente 1OS metros usa extensive de fosas s6pticas, muchas do las cua
c~bicos par segundo; im recurso quo puede ser les estin localizadas cerca do los pozos de agua, suconsiderado muy valioso para las regiones de baja giere quo las aguas subterrineas estin siendo conta
precipitaci6n (Azuero, Chitr6, Aguadulce, Las Ta- minadas. Esta sospecha os reforzada par las carac
blas, Rio Hato, etc.). teristicas fisicas de los suelos de Panami quo son 

generalmente arcillosos y con muy limitada capaci-El potencial de desarrollo de un pais o rengl6n dad de absorci6n.
 
depende de su disponibilidad de agua. Las condi
ciones topogrificas do Panami son 
 tales quo las Otra fuente principal de contaminaci6n quo ha re
cuencas del Pacifico son m6s grandes y pseen cibido muy poca atenci6n os la aplicaci6n masiva 
mayor potencial hidriulico ea t6nninos absolutos. do herbicidas, pesticidas y fungicidas en ireas agri-
Sin embargo, coma resultado do las condiciones colas y la adici6n de nutrientes provenientes de doclimntiticas las cuencas quo desembocan an el Caribe tergentes y fertilizantes asociados con uses dom6s
poseen los recursos individuales mis altos, con una ticos, industriales y agro-industriales.
distribuci6n uniforme durante toda el arlo y sin
restricciones deficitarias de agua durante la tem- En los primeros cuatro meses de 1980, PanamA
porada seca. import6 64,880 Kg. y 66,475 Utros do insecticidu, 

herbicidas y fungicidas y 4,569 toneladas de fertib. Calidad del Agua lizantes Las eatadisticas recientes sobre detergen
tes (1975) muestran quo PanamA vendi6 6,995 to-La calidad del agua en PanamA es influenciada en neladas do dotergentes (Ministerio do Salud y Do

alto grado par las diferentes actividades del usa de partamonta do Estadisticas y Cnsos, 1978). So 
a tierra, quoacuena-ntro do cada cuenca indivi- espera quo una cantidad considerable de estos pro
dual, asi mismo las caractonlsticas cl sy g- ductos leganr a la aguas superficiales o so filtraril6gicas del Area en quo el agua so origina, contribu- on Ia. aguas subterrineas. Estas descargs serim
yendo a su calidad final. Estas caracteristicas afeoc- ventualmente acarreadas a los estuarias y panta
tan la capacidad de cada uno de las cuerpos de nos de mangle, ambientalmente frigiles, con un 
agua para la diluci6n, adici6n, absorci6n y conduc- cnnocuonto poligro tanto parsIs salud human&co
ci6n de contaminantes. Tomando estas variables mo pan lu camunidades acuIticas, plantas y ani
on consideraci6n, so espera quo on Areas do poca males. Cabe notar quo el 19 / de las exportaciones
precipitaci6n la calidad del agua serlmis suscepti- del pais en 1975, consistieron de camarones, los
ble a las actividades humanas. No fue sine hasta quo pann Ia faso ms dolicada do sucicla do vida
principios de 1970, cuando se hicieron estudios (faso larval) on los pantanos de mangle (Instituto
bisicos para proporcionar un entendlmiento pre. do Investigaciones do la Escuela de Minas de Colo
liminar de las caracteristicas fisico-quimicas de rado, Abril 1977).
las aguas quo discurren a trav6s de Panama. Debi
do a quo el desarrollo econ6mico del pais ha esta- c. Anilisis Regional de IaCalidad del Agua 
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Regi6n Metropolitana 

El consumo de agua para uso residencial en la re-
gi6n Metropolitana, estA concentrado en las Ciuda-
des de Panama y Col6n. El consurno de agua en la 
regi6n es considerablemente alto con un promedio 
de 698 galones (2.650 litros) por conexi6n/por dia 
(IDAAN, 1979). Esto sugiere que existe una rApi-
da tasa de p~rdida oa . en los sistemas ptiblicos 
de transmisi6n. AdemAs, el 61,3 % de las conexio
nes dom6sticas no son medidas; aquelas sin me-
didor, generalmente consumen mayor cantidad de 
agua. 

La cantidad y la calidad del agua en la regi6n es 
afectada por la cantidad de cubierta vegetal en las 
cuencas de los rios. En la regi6n Metropolitana las 
cuencas de !os rios han sido deforestadas con fines 
agricolas y ganaderos. Como consecuencia del uso 
incontrolado de la tierra, 13 cantidad de sedimen-
taci6n en los rios ha aumentado sustancialmente, 
amenazando con reducir la duraci6n de su poten-
cial. Si esta tendencia no es reducida, la disponibi-
lidad del agua estarA limitada aun mis. De la mis-
ma manera, debido a la deforestaci6n de la cuenca 
del Rio Caimito, que es la fuente de agua para la 
ciudad de La Chorrera, la turbiedad de sus aguas 
ha aumentado dramAticamente, subiendo los cos-
tos de su tratamiento (Frederick, 1980). 

Las aguas negras de Panama rara vez reciben trala

miento adecuado antes de ser descargadas en arro-
yos cercanos, rios, barrancas, pantanos y terrenos 
baldios. En el caso de la Ciudad de Panama y Co-
16n parte del efluente es descargado a travs de un 
sistema de recolecci6n que va directamente al mar, 
sin tratamiento previo. Otra parte de este afluente 
va a parar a zanjas y canales naturales de drenaje 
que fluyen a travs de las ciudades, creando Area; 
de contaminaci6n. Finalmente, una pequefia parte 
del efluente total de la ciudad, es parcialmente tra-
tado antes de ser descargado en fosas s6pticas. De-
bido a que esta regi6n es la mags poblada y debido 
a que el 75 % de los establecimientos industiales 
estan aqui concentrados, los efectos acumulativos 
de las descargas de afluentes han sido dafiinos para 
la calidad del agua. Lo- cuerpos de aguas mis 
afectadas son: Rio Matasnillo, Rio Curundfi, Rio 
Matias HernAndez, Rio Abajo y Rio Juan Diaz. 
De estos, el Rio Matasnillo es el mis contaminado 
con claras condiciones s6pticas y altas concentra-
ciones de anhidrido sulftirico (S02) en soluci6n, 
nitratos, nitritos, fosfatos y alta turbiedad (Mus
chett 1977, y Tecnipan-Hazansaw, 1976). 

Estos Rios desembocan en la Bahia de Panama, 
donde los contaminantes son diluidos. Estas des-
cargas, junto con otras trece que provienen de los 
alcantarillados de la ciudad de Panama y once de 
desechos liquidos combinados, han afectado la 
composici6n y calidad de la Bahia de Panama. Las 
concentraciones de bacteria fecal coliforme alcan-
zan 160,000/100 centimetros cfzbicos (cm 3 ). Sin 
embargo, la contaminaci6n orghnica muestra bajas
concentraciones; esto se atribuye a la diluci6n de 
las descargas por la acci6n de la mar-a. No obstan-
te, si las pricticas actuales contintian, problemas 

futuros de anaerobismo, malos olores y emisiones 

de gases t6xicos podrian desarrollarse. Se estima 
que en 1976-1977, la descarga diaria de contami
nantes al Rio Juan Diaz era de 1,700 Kg. de DBO, 
2,270 Kg. de desechos s6lidos suspendidos y 860 
Kg. de nitr6geno total. Si las descargas liquidas no 
son tratadas, los mismos parAmetros para el allo 
2,000 serian de 31,200, 30,800 y 8,300 Kgs., res
pectivamente (10). 

El anilisis de Tecnipan-Hazansaw de las aguas de la 
Bahia de Panama cerca de la ciudad de Panama, no 
incluy6 una determinaci6n de las concentraciones 
de insecticidas, pesticidas y de metales pesados.
Debe asumirse de que existen en concentraciones 

Otra fuente potencial de contaminacibn para la 
Bahia de Panama estA en los sitios de disposici6n 
de desechos s6lidos. El agua que se filtra del basu
rero municipal, ubicado cerca d,! Rio AbaJo, estA 
cargada de Acidos orginicos y posiblemente de 
compuestos tbxicos. Estas condiciones son atri
buidas en pane, a la poca elevaci6n del basurero, 
minima cubierta sobre los desechos s6lidos, altas 
concentraciones de Iluvia y su proximidad a la 
Bahia. Como coincidencia, el mis alto nivel de 
concentraci6n de bacteria coliforme fue encontra
do en las aguas dc la Bahia, ccrcanas al basurero 
municipal. 

El continuo paso de los barcos a travs del Canal, 
muchos de los cuales Ilevan petr6leo o realizan 
operaciones de descarga en la refineria de Colbn, 
produce derramamientos de variadas cantidades 
de petrbleo crudo y sus derivados, en el agua. De
bido a la diversidad de tamafios y tipos de barcos, 
es dificil determinar la proporci6n de estos derra
mes. Sin embargo, en esta irea han ocurrido con
siderables derramanientos de petr6leo, como el 
que sucedi6 en la entrada none del Canal el 3 de 
Diciembre de 1968. 

A ocho millas de la costa de la Ciudad de Panama, 
en la Isla de Taboguilla, estd ubicada una planta de 
harina de pescado, que produce 70,000 toneladas 
de harina y aceite de pescado/al ahio. El efluente 
de esta operacion, que tione un alto contenido or
ghnico, es descargado en las aguas cercanas a la isla 
(Jaime Diaz, RENARE). Se estima que el efluen
te de esta planta es equivalente al de una pobla
ci6n de 1.75 millones de personas. 

Regi6n Occidental 

La regi6n Occidental incluye a las provincias de 
Bocas del Toro, uno de los mis grandes producto
res agricolas y ganaderos del pals, y Chiriqui, la 
tercera provincia en pc ,laci6n. La regi6n Occiden
tal tiene el puerto de descargue de petr6leo mAs 
grande del pals (Puerto Armuelles), una planta 
azucarera (Alanje) y dos plantas hidroelnctricas 
(La Estrella y Los Valles). 

Debido a que esta iegi6n recibe la cantidad mis 
grande de precipitaci6n pluvial (la mixima excede 
7,000 mm/afio) tiene un nivel relativamente bajo 
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de desarrollo industrial en t6rminos absolutos, y bisicos que indiquen la exacta concentraci6n de 

una limitada necesidad de riego, per lo tanto, estos compuestos. 

disfruta de un considerable excedente de agua so
bre las cantidades reales demandadas. No se vis-
lumbra ningo~n d6ficit de agua para el futura. La 
demanda actual del abastecimiento de agua es de 
aproximadamente 0.35 m3 /segundo (92 galones/ 
segundo GPS) para la ciudad de David (abastecida 
par el Rio Majagua. ; y 0.05 m 3 /segundo (13 GPS) 
para Puerto Armuelles (abastecido par el Rio San 
Bartolo). El agua para la ciudad de Changuinola 
proviene de fuentes subterrineas. 

Sin embargo, se conocen algunas estadisticas sobre 
la industria de la cafla de aziicar. En la planta Vic
toria fue necesario agregar 15 libras per hectirea al 
aflo de herbicidas en polvo (Gesapar, Karmax) y 2 
litros de herbicida liquido 2-4-D (Idalia Rodriguez, 
1980). En el caso de la plantacion Alanje de 4,500 
hectireas, cada ahlo se usan 30,645 Kg. de herbici
da en polvo y 9,000 litros de herbicida liquido. 
Para el control de plagas, en este case especifico de 
la caila de azficar, se usan productos coma Aldrin. 

La dcmanda de agua para fines agricolas es satis-
Fecha par las luvias anuales, par Io tanto, no exis-
re necesidad de utilizar aguas superficiales. Las 
industrias situadas luera del perimetro urbana son 
abastecidas par aguas subterrineas. 

Endrin y compuestos de cobre y mercurio, que son 
usados en cantidades que varian (Jules Ledes, 19
80). Los fertilizantes sint6ticos (1 2-24-12 y 18-9
21) se usan en cantidades que varian entre 800 y 
1,000 Kg/hectirea en las plantas, las cuales son 

renovadas a una tasa de 25-30 / par aflo. Esta ta-

Coma en el resto del pais, el efluente generado par 
el aumento del desarrollo, tampoco recibe trata-
miento adecuado previo a ser descargado en otro 
cuerpo de agua. 

sa de aplicaci6n de fertilizantes esti en el Area de 
750 toneladas par ailo. Se ha reportado que 19, 
313 toneladas de fertilizantes inorgAnicos son 
aplicados cada afio en la provincia de Chiriqui 
(J. E. IUueca, 1977). 

Los grandes volhmenes de agua que fluyen en rios 
en la regi6n Occidental, tienen gran capacidad de 
diluciin de contaminantes. Sin embargo, existzn 
problemas sobre la cantidad del agua en secciones 
de algunos tributarios, causados par flujos limita-
dos y/o la velccidad de su corriente. 

Otras descirgas son aquellas conocidas coma 
"aguas frescas", generadas par la producci6n de 
azilcar. Debido a su alto contenido orginico, gran
des cantidades de oxigeno son consumidas en el 
agua receptora, causando Ia desaparici6n de la vida 
acuitica en la secci6n afectada del rio. El mismo 

La avanzada deforestacioi, de las tierras altas de la 
provincia de Chiriqui, ha conducido al acarreo y 
acumulacibn de sedimentos y la calidad del agua se 
ha deteriorado. Estos problemas han sida especial 

efecto ha sida observado en el Area de Boquete, 
debido a la descarga de cascarilla de grano de cafd. 
Esto a su vez, afecta a las turbinas de las plantas 
hidroel~ctricas del IRHE (Tovar, 1980). 

preocupacibn de la planta de tratarniento de aguas 
de la ciudad de David, localizada en Rio Majagua): En la provincia de Chiriqui, mis o menos a -7 

kil6metros al sur de la ciudad de Puerto Armue-
En la ciudad de David existe una situaci6n muy Iles, cerca de Punto Piedra en la Bahia de Charco 
critica con respecto a Ia disposici6n de aguas ne-
gras (tratadas y no tratadas). Debido a que el siste-
ma de acantarillado no ha sido agrandado desde 

Azul, esti ubicada la mis grande y nueva terminal 
de descarga de petr6leo en el pais (500,000 barri
les par dia). 

que fuera construido hace 40 aftos, mis de la mi
tad de la poblaci6n no esti conectada con el siste
ma de alcantarillado. Las Areas que no son servi
das descargan sus efluentes en zanjas abiertas, en 
fosas s~pticas inoperantes o en letrinas con mini
mas condiciones sanitarias. Estas Areas incluyen 
Doleguita, El 
don, Febrero, 

Retiro 
1980). 

y otras vecindades (Hecka-
La situaci6n sanitaria se ve 

ain m.s complicada par el hecho de que los cana
les que fluyen a travds de la ciudad son tambidn 
usados para depositar desechos, par consiguiente - ".,. 

son frecuentemente obstruidos, produciendo inun-
daciones en las calles y lotes adyacentes o cercanos 
a los canales. 

.... "' 

La provincia de Chiriqui contribuye con el 35 % 
del total de la producci6n agricola y casi el 90% 
de la horticultura del pais. Estos significativos ni
veles de producci6n requieren prActicas agricolas 

intensivas, incluyendo el use de pesticidas, herbi
cidas, fungicidas y fertilizro,.s. La descarga in
controlada de estos compuc'-os dentro del am
biente esti, sin duda, produciendo acumulaciones 

en plantas, suelos, rios, estuarios y especies mari-
nas. Hasta la fecha, no se han realizado estudios 

El petroterminal de Charco Azul 
Chiriqui. 

al oeste de Puerto Armuelle. 
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Durante las descargas de petr6leo, los derrama-
mientos se producen como resultado de la limpie-
za de los tanques, vilvulas y golillas, tuberias, 
bombas, mangueras y tubos de ventilaci6n. El 
agua utilizada para limpiar los tanques es levada 
tierra adentro a un sistema de separacibn por gra-
vedad. Las aguas tratadas de ette sistema son des-
cargadas en el mar y el petr6leo recuperado es de-
sechado separadamente. La eficiencia de este sis-
tema de recuperaci6n de petr6leo bajo las mejores 
condiciones, es de un 60 % . Por consiguiente, 
aproximadamente 200 barriles de petr6leo son des-
cargados al mar durante estas operaciones de lim-
pieza. 

El petr6leo, que es mis Liviano que el agua, flota y 
por consiguiente, impide el paso de la luz solar, 
reduciendo o inhibiendo la producci6n primaria. 
Debido a sus compuestos aromAticos es altamente 
t6xico para la vida acuitica, especialmente para los 
huevos y larvas. Si las descargas de petr6leo con-
tinan, representan a largo plazo un serio peligro 
para los abundantes recursos marinos en la vecin-
dad de la terminal. 

El futuro Complejo Minero de Cerro Colorado me-
rece especial consideraci6n. Sus posibles efectos 
sobre el medio ambiente han sido discutidos en 
otros estudios (Instituto de Investigaci6n de la Es-
cuela de Minas de Colorado, 1977, SEASPA, 19-
79). Sin embargo no ha sido posible plantear la 
magnitud del impacto fisico potencial de este pro-
yecto, sobre el medio ambiente. No se ha dado 
consideracibn aguna a los sub-productos que se-

...~ ... ~ : .- LI , ~ 

. . 
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Impactoe derivadoo de excauaci6n y la conatruccl6n de cami-
non en el aitio del proyecto de minerna de eobre, Cerro Colo-
rado. 

rian generados durante las operaciones, tales como 
las aguas Acidas originadas de la escorrentia por las 
luvias sobre el material mineral al descubierto. 
Los documentos disponibles tampoco mencionan 
las medidas de control que van a ser tomadas para 
mitigar el potrncial negativo de los impactos pro
ducidos por 'stos sub-productos. En la Tabla 10, 
pAg. , se presentan las concentraciones tipicas 
de los elementos en los efluentes del procesamien
to del cobre. 

Para el arranque del Complejo Minero de Cerro Co
lorado tal vez se requiera la ampliaci6n del Area de 
caia de azficar, para la producci6n de alcohol, que 
es la materia prima bisica para la preparaci6n de 
varios compuestos quimicos utilizados en el proce
samiento del cobre. 

Regi6n Central 

La regibn Central incluye a las provincias de Vera
guas, Los Santos, Cocl6 y parte de Col6n (al oeste 
de Rio Indio). Los mis importantes centros po
blados de esta regi6n son: Santiago, Chitri, Los 
Santos, Aguadulce, Penonom6, Ant6n y Las Ta
blas. 

Esta regi6n abarca amplias ireas bajo cultivo, sien
dc el mis importante el cultivo de la cafia de azfi
car (plantaciones de La Victoria y La Estrella) y 
las vastas zonas de producci6n ganadera. Las pre
cipitaciones pluviales fluctzan entre 7,000 mm por 
afio en la costa Atlintica de Veraguas y Col6n, y 
1,000 mm, las mis bajas del pais, a Io largo de la 
costa del Golfo de Panami (Golfo Parita). 

La precipitaci6n pluvial en la zona es tan baja du
rante elverano, que la cantidad es insuficiente para
satisfacer siquiera las nececidales domdsticas. Bajo 

estas circunstancias, los sistemas de abastecimiento 
de agua de las ciudades de Penonom6, abastecida 
por 7 pozos con una demanda total de 0.027 me
tros c(ibicos por segundo (7 GPS), funcionan s6lo 
parcialmente durante el verano. Contribuye a esta 
situaci6n la alta tasa de deforestaci6n, particular
mente en la provincia de Los Santos. Los severos 
deficits de agua han impuesto serias limitaciones 
en el desarrollo de esta regi6n. Han forzado a los 
habitantes del Area a emigrar a otras regiones del 
pais, particularmente al corredor de la Ciudad de 
Panamib-Col6n. 

En el estudio sobre la calidad del agua citado ante
riormente (Muschett, 1977), se observ6 que de los 
61 rios estudiados, las aguas de los rios de la Pe
ninsula de Azuero (Tonosi, Oria, Guarar6, La Vi
lia, Parita y Escoth), eran lIs que tenian el mis ba
jo indice de calidad. Esto se atribuye principal
mente al hecho de que la capacidad de diluci6n de 
estos rios de la regi6n Central, es menor que la de 
los dos de cualquier otra regi6n. 

Entre las causas principales do deterioro de la cali
dad del agua de la regi6n, se ericuentran las nume
rosas descargas de aguas servidas y de efluentes 
parcialmente tratados, provenientes de fosas shpd
cas. Aunque estas descargas son pequeflas, los 
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efectos son significantes debido a la limitada capa-
cidad de diluci6n de las aguas receptoras. 

En la ciudad de Santiago existe una situaci6n cri-
tica, con respecto a las aguas negras. Mis de la mi
tad de la poblaci6n de Santiago (65%) no esti co-
nectada al sistema existente de alcantarillado (Hec
kadon y Garcia, Febrero 1980). Los desechos son 
descargados en zanjas abiertas, fosas sipticas (gene
ralmente inoperantes) o letrinas, tales como las 
usadas en la vecindad de Don Bosco, San Martin, y 
El Paraiso. Las condiciones de salud ambiental en 
Santiago se yen agravadas por la disposici6n indis-
criminada de basuras en sus angostos canales de 
desagile. Esta prdctica causa la obstrucci6n de los 
canales, lo que lieva a la proliferaci6n de mosqui-
tos, ratas y otras plagas. 

La descarga industrial de agua contaminada, que 
se origina en las plantas azucareras, ha causado la 
desaparici6n de vida acuitica y la muerte masiva 
de peces. En mis de una ocasi6n se han registra-
do quejas por parte de los pescadores con respecto 
a la planta de La Victoria, que descarga efluentes 
en el Rio Santa Maria. 

En el caso de la planta azucarera La Estrella, se 
han experimentado problemas con la descarga de 
aguas contaminadas en la Bahia de Parita, irea 
principal de cultivo de camarones. Estas aguas han 
mostrado una alta demanda bioquimica de oxigc-
no, produciendo elevadas tasas de mortalidad de 
camarones(Pretto, Mayo 1980). 

Al igual que en la regi6n Occidental, el cultivo 
agro-industrial de la caria de azucar (que laen 
planta de La Victoria es de 10,000 hectdreas), re-
quiere la aplicaci6n anual de 68,000 Kg. de herbi-
cidas en polvo y 4,000 ton. de fertilizantes, ade-
mis de una cantidad desconocida de pesticidas. 

Regi6n Oriental 

La regi6n Oriental incluye a la provincia del Darn6n 
y la Comarca de San Bias. Debido al limitado de-
sarrollo de la regi6n, no existe una fuente de datos 
suficientes para evaluar el estado de la calidad del 
agua. Sin embargo, se puede decir que la regi6n 
posee abundantes re-ursos de agua, la gran mayo-
na s6lo ligeramente alteradas por las actividades 
humanas, con la excepci6n de Rio Bayano. 

Una represa tue construida en Rio Bayano para la 
generaci6n de energi:i hidroelctrica. La planta del 
Bayano hace uso de 176 m3 de agua por segundo, 
para crear 150 MW de energia. Aparte de este tra-
bajo de ingenieria no existen otros usos mayores 
del agua, debido a que los centros de poblaci6n 
son pequefios y la agricultura depende de la luvia, 
la cual alcanza una mixima de 6,000 mm y una 
minima de 2,000 mm/afio. 

Se usan herbicidas en el reservorio y en los rios 
que se encuentran detrt~s de la represa del Bayano, 

para el control de las malezas acuiticas. Con este 
prop6sito se utiliza un herbicida selectivo de hoja 
ancha (2,4-D Dimenthyl Amin) en concentraciones 

de 1.28 Kg/hectirea. Estas aplicaciones se hacen 
cada tres meses. Hasta la fecha no se conocen los 
efectos que estos quimicos puedan tener en la fau
na acuitica. 

2. Aire 

a. Descripci6n General 

Ha habido muy pocos estudios que hayan investi

gado el estado de la calidad del aire en Panami, 
probablemente porque la percepci6n de algiin pro
blema serio es pricticamente inexistente. Sin em
bargo, se sabe que en la regi6n Metropolitana exis
ten problemas relacionados con la presencia de 
polvo suspendido y malos olores. 

De las cuatro regiones del pais, la regi6n metropo
litana es la que contiene mayor concentraci6n de 
fuentes de contaminantes, constituidas por cl nfi
mero de autos en circulaci6n, generadores termo 
el6ctricos, paso de barcos y las fibricas. Esto hace 
a la regi6n Metropolitana mis susceptible a la con
taminaci6n del aire. Sin embargo, los estudios ile
vados a cabo por el Departamento de Salud Am
biental del Ministerio de Salud, en colaboraci6n 
con la Oficina Panamericana de Salud entre 1977
1978, mostraron que las concentraciones ue anhi
drido sulfitrico fueron mucho mis bajas que el 
miximo nivel aceptable de 80 ugr/m 3 (*), mien
tras que las particulas suspendidas excedieron 
(por cortos periodos de tiempo) el nivel miximo 
permitido de 75 ugr/m 3 (Cuievas, Mayo 1980). 

Un estudio posterior (Guerra, 1978), corrobor6 
los resultados anteriores y concluy6 que "...Aa 
calidad del are en Panama con respecto a los 
anhidridos sulffiricos no es un problema...". Sin 
embargo, no se puede Uegar a la misma conclusi6n 
con respecto a las particulas de polvo que estin 
cerca del nivel maximo de concentraci6n acepta
ble. A medida que las actividades industriales se 
intensifican, se deben esperar problemas relacio
nados con la calidad del aire. La prueba de esto 
esti en las emanaciones pestilentes en el caso do 
Taboguilla, que afecta a la Ciudad de Panama, 
Puerto Caimito y La Chorrera. Estas emisiones 
han causado en otros paises grandes problemas 
respiratorios en extensos sectores de la poblaci6n. 

Las emisiones gaseosas asociadas con las minas de 
cobre son derivadas de diferentes procesos. Cuan
do se realizan explosiones o voladuras, grandes 
cantidades de polvo son descargadas a la atm6sfe
ra, a no ser de que se tomen precauciones, tales 
como mojar el mineral al cargar los camiones. El 
proceso de flotaci6n (concentraci6n) en si no crea 
problemas de polvo, pero esto mismo no se puede 
decir del proceso de relavado que se hace en los 
patios, despu6s que el agua al entrar en contacto 
con la atmbsfera se ha evaporado. Las medidas 

()Dos estaciones de muestreo fueron instalad-. -a en Is Univers. 
dad y otra en el edificio del Museo Antropol6gico Panamefio, lIs 
maximas concentraciones encontradas fueron de 30 ugr/m 3 en Ia 
estaci6n del Museo. 
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preventivas deben incluir la distfibuci6n de mate-
rial de ligarniento o aglutinaci6n sobre la superficie 
del patio, y el remojo de la superficie. Debido a 

y reducir estas descargas incluyen colectores gravi
tacionales, ciclones y precipitadores electrobtiti
cos, en los cuales la eficiencia de retenci6n alcanza 

las condiciones cLimiticas del area, el remojo de la 
superficie tal vez s6lo sea necesario durante los pe-

99.7 %. Una cierta cantidad de gas puede ser utili
zada para la produccinn de Acido sulffirico, el cual 

riodos secos del verano. es requerido para el procesamiento, pero la con-

El proceso de fundici6n genera emisiones gaseosas 
centraci6n de S02 no es suficientemente alta para
hacer esto econ6micamente atractivo. 

sustanciales, debido a las altas temperaturas reque
ridas para el procesamiento del cobre. Estas emi
siones contienen As, Pb, Cd y otros compuestos 
presentes en el mineral. Tambi~n es com6n en- 3. Desechos S61idos 
contrar emisiones de anhidrido sulffirico SO 2, en 
la fundici6n del cobre. La Tabla I1 muestra que la a. Descripci6n General 
cantidad de emisiones de SO2 en la atm6sfera fluc
tfzan entre 290,000 y 360,000 toneladas anuales, En esta secci6n los desechos s6lidos se refieren 
dependiendo del proceso que se use. Esto estA ba- tanto a los productos derivados de las actividades 
sado en la planificaci6n proyectada de 170,000 
toneladas de cobre por afio, de la Escuela de Minas 

dom6sticas 
actividades 

como a los productos d,-xivados de las 
industriales, en cada una de las cuatro 

de Colorado. Los procedimientos para controlar regiones de Panama. 

TABLA 10 

CONCENTRACION TIPICA DE ELEMENTOS PRESENTES EN 

EFLUENTES DEL PROCESAMIENTO DE COBRE* 

(PORCENTAJES) 

Elementos Quemadores Hornos Tembladores 

Cobre 5.2 2.9 
Hierro 6.6 1.6 
Plomo 7.6 30.5 
Zinc 1.7 8.3 
Ars~nico 43.0 (a) 25.7 (a) 
Antimonio 5.3 3.0 
Bismuto 0.4 1.11 
Cadmio 0.4 0.71 

(a) S61o cuando esti presente el concentrado 
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TABLA II 

CANTIDAD DE )-2, PRODUCIDO EN PLANTAS DE FUNDICION DE COBRE 

Fundici6n Primaria del Cobre 

Si tostador es usado: 

Tostadores 

Homo de reverbero 

Convertidores 

Si tostador no es usado: 

Homo de reverbero 
Convertidores 

* Fuente: Nelson, Varner y Smith, 1977. 

Regi6n Metropolitana 

De acuerdo a datos estadisticos, la producci6n de 
desechos en la regibn Metropolitana que Ilegan al 
sitio final de disposici6n es de 0.75 Kg. por perso-
na por dia, aunque se asume que el volumen bruto 
es de 1.00 Kg/persona/dia (Tello, Noviembre 19-
78). La cantidad total que lega al lugar final de 
disposicibn es de 426 toneladas mtricas/dia, con 
un volumen estimado de 1,600 m3 /dia (Trata
miento de Desechos Urbanos, Enero, 1977). Esta 
cifra es de Noviembre 1978. La cifra actual es 
estimada en 625 toneladas. 

La basura es recolectada y transportada en camio-
nes del Deparramento de Sanidad en tres tumos 
diarios, que totalizan el 73 %del volumen diario. 
El resto es transportado directam.nte por vehicu-
los privados. 

El basurero municipal de Panaini cubre 44 hecti-
reas y est.A situado cerca de Rio Abajo, en un ex-
pantano de mangle. 

9F. SO2/kg. de metal 

325 -675 
150-475 

975-1075 

275 - 800 
850- 1800 

no (bajo las autoridades del Canal) o el volumen 
total diario. 

La ciudad de Col6a emplea eficientemente el md
todo de relleno sanitario para la disposici6n de las 
basuras. El servicio de recoleccibn es ofrecido al 
95 %de la poblaci6n de la ciudad, con 8 camiones 
compactadores y 2 volquetes (de volteo) (datos de 
Noviembre 1975). 

Durante una visita al basurero municipal de Pana
mi, se observ6 que existen pr.cticas inadecuadas 
para la disposici6n final de los desechos. La causa 
principal es la falta de una cubierta de tierra sufi
ciente para el volumen de desechos. Esto se debe a 
que el material de coberrura es escaso y tiene que 
ser traido de fuera del irea (se utiliza Csped).
Tambi6n se observ6 que no existen controles de la 
cantidad de desechos conducida por los vehiculos, 
debido a que no cuentan con pesas en el punto de 
acceso al basurero. El tnico control est. en ei na
mero de vehiculos del Departamento de Sanidad, 
pero no existe control de los vehiculos privados. 

En la regi6n Metropolitana existe otra irea para el Regi6n Central y Occidental 
dep6sito de desechos generados en la ex-Zona del 
Canal. Este basurero est localizado en un area co- La recolecci6n, la conducci6n y el dep6sito finalnocida como "Red Tank", adyacente a una amplia de los desechos s6lidos en las regiones intensas delArea para el "arreo" de aguas superficiales que van pais, son la responsabilidad de los consejos muni
a ser conducidas a la Planta de Purificaci6n de cipales, los que debido a su escasez de recursos
Agua de Miraflores (Teilo, Noviembre 1978). Se econ6micos ofrecen un servicio intermitente y nosabe que las priicticas del reileno sanitario son ade- confiable. La recolecci6n de basura se realiza nor
cuadas, i'ero no se pudieron obtener datos que malmente dos o tres veces por semana, aunque hay
mostraran el nimero de vehiculos de recolecci6n, lugares en donde se realiza solo una vez por semapersonal del Instituto Nacional de Acueductos y na. El basurero municipal es un campo abierto alAlcantarillados (IDAAN), personal de area de relic- aire libre, conductor de la proliferaci6n de diferen
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tes plagas y contaminaci6n mediante lixiviaci6n de 
los suelos y contaminaci6n de las aguas superficia-
les y subterrineas. 

Regi6n Oriental 

Existe muy poca informaci6n sobre la producci6n 
y disposici6n de los desechos s6blidos en la regi6n 
Oriental de Panarn. 

b. Desechos de la Mina de Cobre de Cerro Colorado 

La cantidad de desechos s6lidos generados por ex-
plotaciones en Cerro Colorado es equivalente en 
peso, a 122 veces los dcsechos s6lidos generados 
por el pais entero. Estos desechos se originan del 
procesamiento y fundici6n del cobre. Estos pue-
den contener compuestos quimicos y elementos 
metihicos en forma de silicatos (Fe, Ca. Mg y Al). 
Por Io tanto, debido a estas caracteristicas deben 
ser eliminados correctamente, para evitar impac-
tos ambientales significativos. La descarga directa 
de estos desechos en el Rio San F6lix debe ser evi-
tada. 

Ademnis deberin tomarse medidas para evitar que 
tanto los efluentes como la escorrentia de los pa-
tios de relavado lleguen a los ros a travs de drena
jes superficiales o subterrineos, sin antes haber si-
do neutralizados y analizados en su contenido de 
compuestos tbxicos y metales en solucibn (Arse-niatos, Cianatos). De lo contrario, los importan-

tes recursos marinos de la regi6n se verin seria-
mente afectados y en el peor de los casos, hasta 
desaparecerin. Al construirse estos patios de rela-
vado, sus paredes deberin ser hechas con suficien-
te inclinaci6n o niveladas a manera de prevenir 
queen caso de rompimiento por causas sismicas,
estas aguas de relavado se escapen al rio. 

C. Manejo de Recursos 

I. Instituciones del Gobiemo de Panami 

Instituto de Acueductos y Alcantarilados Naciona. 
les (IDAAN) 

El Instituto de Acueductos y Alcantarilados Nacio-
nales fue establecido como una agencia aut6noma del 
Estado, por medio de la Ley 98 del 29 de Diciembre 
de 1961. La responsabilidad del IDAAN cubre las 
funciones relacionadas con la planificaci6n, investi-
gaci6n, diseflo y manejo, construcci6n, inspecci6n, 
operaci6n, mantenimiento y utilizaci6n del sistema 
de acueductos y aicantarillados de Panami. La agen-
cia tambi6n tiene a su cargo la autoridad para prepa-
rar o autorizar todos los planes de trabajos pfblicos 
y de todas las entidades aut6nomas, en cuanto se re-
fiere a sistemas de acueductos y alcantarillados. Tam-
bidn es el responsable de aprobar todos los planes pa-
ra trabajos pliblicos, de acuerdo a sus normas. 

Casi el 100 %de la poblaci6n urbana es servida con agua potable por el IDAAN, mientras que la pobla-
cin rural cubre s61o el 62%. Sin embargo, IDAAN 

sirve s6lo a comunidades con mis de 500 habitantes 

y la Direcci6n de Salud Ambiental se encarga de las 
poblaciones mis pequefias. 

Direccibn de Salud Ambiental (DSA) 

La Direccibn de Salud Ambiental estA bajo la direc
cibn del Ministerio de Salud, como fue estipulado por 
Mandato Ministerial del 7 de Enero de 1975. Ante
riormente Ilamada Departamento de Ingenieria Sani
taria (Decreto 75 del 27 de Febrero de 1969, la DSA
ha venida desaroalanda impartantes programas para 
ca e ni o a mien al taes c o al acn ru

el mejorarniento ambiental, tales como la construc

cibn de acueductos rurales, perforaci6n de pozos, 
mejoras en la vivienda rural, inspecci6n y control de 
sanidad y salud industrial, recolecci6n y disposici6n 
de desechos solidos, una responsabilidad que ahora 
recae exclusivamente en el Departamento de Sanidad 
Urbana, bajo la direcci6n del IDAAN. 

La Direcci6n es responsable de la construccibn de 
acueductos para el abastecimiento de agua en pobla
ciones de 500 habitantes o menos. Bajo el plan de 
1978-1982, la DSA construirA 75 acueductos y 250 
pozos al ahio. De los casi 700 acueductos con que 
cuenta el pals, mis de 500 han sido construidos con 
la ayuda financiera de la AID (Plan de Desarrollo 
para Cinco Afios, 1978). 

La DSA es tambidn la responsable del control y con
:Lrvacion de la calidad del aire en Panami. En 1977 
la DSA, conjuntamente con la Organizaci6n Panamericana para la Salud, iniciaron programas de control 

continuo de la calidad del aire, bajo el Sistema Pana
mericano Estandarizado de Control de Calidad del 
Aire (RED PANIARE), con la intenci6n de evaluar 
la concentraci6n de particulas suspendidas y las con
centraciones de S02 en tre5 puntos claves de la Ciu
dad de Panami. Despu~s de diez meses de control 
continuo el programa fue suspendido debido a que launidad m6vil se descompuso, y desde entonces este 

programa del control de calidad del aire fue interrum
pido. 

2. Otras Agencias 

Ademis de las dos agencias mencionadas, existen 
otras agencias relacionadas con la utilizaci6n de los 
recuros de agua. Estas instituciones son: La Direc
ci6n de Recursos Naturales Renovables (RENARE), 
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), 
cuyas funciones incluyen la administraci6n y control 
de aguas, supervisi6n y control de permisos y licen
cias pertinentes y la preservaci6n de la calidad del 
agua a travs de la supervisi6n de las descargas de 
todo tipo de aguas servidas. 

El Instituto de Recursos Hidriulicos y Electrificaci6n 
(IRHE), cuya responsabilidad es la de planificar, in
crementar, diversificar y racionalizar la generaci6n, 
transmisi6n y distribuci6n de la energia el6ctrica en el 
pais (Decreto No. 235 del 20 de Julio de 1969), eje
cuta planes de electrificaci6n y es responsable de la 
explotaci6n de los recursos hidroel6ctricos del pals. 

Actualrnente no existe en el pais una agencia encargada de tomar las medidas necesarias para evitar lacontaminaci6n de las aguas del mar. Sin embargo, 

a trav6s de la Oficina de Consejo General, la Autori
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dad Portuaria ha preparado un proyecto de Icy, que 
estableceria un Departamento de Prevenci6n de Con-
taminaci6n Marina, cuyo prop6sito seria el de preve-
nit la contaminacibn de los mares territoriales, costas 
y pantanos, tanto por hidrocarburos y sus derivados, 
por quimicos o sustancias t6xicas como por materia-
les que ponen en peligro la salud humana, flora y 
fauna marinas. 

mineras reciben su autorizaci6nLas instalaciones a 

travs de la Direcci6n de Recursos Minerales del Mi-
nisterio de Comercio e Industria (MICI). 

El Ministerio de Obras l'fblicas (MOP) tiene dentro 
de sus actividades la de "otorgar derechos hidroeldc-
tricos y de aguas". 

Tambidn existen Consejos Municipales que tienen 
entre sus funciones el mantenimiento de la pureza 
del agua, el abastecimiento de agua y los servicios de 
alcantanllado y el manejo y conservaci6n de los recur-
sos naturales de la municipalidad. 

El Consejo Consultivo de Recursos Hidriulicos (CC-
RH), es un 6rgano asesor del Departamento de Aguas
del UIDA, para aquellos asuntos relacionados con la 
planificaci6n y horario de uso, conservaci6n y con
trol de agua. Fue establecido por ordcn ejecutiva No. 
70 del 27 de Agosto de 1973. 

Finalmente, existen las Corporaciones de Desarrollo 
(Bayano, La Victoria, CODEMIN), que tienen el con-
trol directo y casi absoluto de los recursos de agua en 
las Areas de desarrollo. 

Cabe notar que existe un gran ntzmero de agencias de 
gobierno, aut6nomas y semi-aut6nomas que est in 
encargadas de decidir el uso que debe darse a las aguas 
que les conciernen. Este amplio espectro de la parti-
cipaci6n de instituciones piblicas y semi-pblicas 
provoca acciones contlictivas entre estos mismos gru-
pos. El hecho de que la ley no define con claridad las 
tareas y responsabilidades, ha causado el que las agen-
cias no tomen iniciativas pensando que ciertas accio-
nes corresponden a la responsablidad de otra agencia. 
Mientras que en Panam abunda el n'imero de institu-
ciones responsables de la protecci6n y uso de los re-
cursos de agua, afin no se ha realizado la coordina-
ci6n y reforzamiento de estas mismas agencias con 
respecto a los recursos humanos y financieros. Este 
estado de cosas es la limitaci6n mis grande para el 
manejo eficiente, racional y sostenido de los recursos 
de agua en Panama. 

3. Legislaci6n 

Existe un gran n~mero de leyes que cubren todos los 
aspectos del uso y explotaci6n de los recursos de 
agua. Sin embargo, la mayoria de estas leyes no esthn 
acompahadas de reglamentos que faciliten su apLica-
ci6n. Por ejemplo, la Ley General de Agua es comple-
ta en lo referente a los procedimientos a seguirse en la 
utilizaci6n del recurso agua, pero le faltan reglamen-
tos que clasifiquen al agua en categorias de acuerdo a 
sus usos pr-cticos tales como aguas para riego, para
producci6n de peces y para transporte. Mientras que
los cuerpos de agua no sean clasificados, el requisito 

de que "el agua usada, al ser devuelta al rio debe te
ner las mismas caracteristicas que tenia cuaxdo fue 
extraida", no tiene ningoTn significado. El cumpli
miento de pautas vagas es prActicamente imposible de 
realizar, asi como tambidn es innecesario y econ6mi
camente inatil. Debido al ni~mero limitado de perso
nal disponible, la inspecci6n del cumplimiento de la 
ley no puede ser realizada, por Io tanto el prop6sito
de Ia ley no es Ilevado a cabo. 

La legislaci6n existente sobre la calidad del aire es la 
siguiente: 

a) 	 Articulo 88 del C6digo de Sanidad, establecido 
por Ley 66 del 10 de Noviembre de 1947, referen
te a la ubicaci6n de industrias. 

b) 	 Decreto No. 71 del 26 de Febrero de 1964, apro
bando las reglas para la ubicaci6n de industrias. 

c) 	 Decreto No. 226 del 2 de Octubre de 1969, rela. 
cionado con las emisiones en la atm6sfera pcr ,,s 
vehiculos a diesel. 

d) 	 Decreto de Alcaldia No. 6 del 4 de Mayo de 1970, 
regulando el transporte de materiales particulados. 

e) 	 Decreto No. 56 del 15 de Febrero de 1971, prohi
biendo Ia incineraci6n de basura en la ciudad. 

Aunque estas leyes existen, todavfa no hay una agen
cia panamefia encargada de ejecutarlas. 

4. Principales Problemas 

La disponibilidad y calidad de los recursos de agua es 
un factor que ya esti limitando el proceso de desarro
[Io en la regi6n Metropolitana. La deforestaci6n de 
las cuencas de los rios en esta area es considerada co
mo la causa principal del deterioro de la calidad y 
cantidad del agua. En el lado oriental de la Peninsu
la de Azuero, en la regi6n Central, los recursos de 
agua son un factor que limita el desarrollo de la re
gi6n, debido a la falta de Uuvia y a los avanzados gra
dos de deforestaci6n. Las futuras perspectivas son 
dificiles de juzgar y adem:s, complicadas por la limi
tada disponibilidad de aguas subterrineas, Io que ha 
contribuido a un sobre-uso de las reservas disponibles. 

En la regi6n Oriental los recursos de agua son abun
dantes y su calidad ha sido s6lo Ligeramente alterada. 
Los recursos de agua de la regi6n serin un factor Ii
mitante para el desarrollo durante las ddcadas veni
deras. 

El 	 deterioro de la calidad del agua en Panami esti 
asociado principalmente con las descargas orgdnicas 
que provienen de las actividades domdsticas, agro
industriales y actividades de industrias de procesa
miento de alimentos. Sin embargo, es posible que
existan significantes niveles de contaminaci6n causa
dos por pesticidas y herbicidas, dado su intenso uso 
en las regiones Central y Occidental. 

Las formas orginicas de contaminaci6n son en su ma
yoria de naturaleza localizada y podrian ser limpiadas 
en 	 tiempo relativamente corto, una vez que las des
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cargas fueran recolectadas y tratadas apropiadamente. 
El alcance y la severidad de la contaminaci6n por 
aguas negras en Panami, se atribuye a la prhctica co-
mfin de arrojar desechos sblidos crudos o parcialmen-
te .ratados, en forma indiscrirninada, en las aguas ccr-
canas. Los sistemas de tratamiento consisten escen-
cialmente cn fosas s~pticas, las que debido adefectos 
en su disehio, falta de mantenimiento y baja capacidad 
de absorcin de los suelos, no funcionan de una ma-
nera efectiva. Este problema es comfin en todos los 
centros de poblaci6n de Panami, especialmente en la 
Ciudad de Panami, Colbn, David, Santiago, La Cho-
rrera, Penonom6, Chitr&y Los Santos. 

es posible 
de los herbicidas y pesticidas,

En el caso 
que existan concentraciones significativas en grandes 

A in mis, es posible que estdn afectan-Areas del pais. 
do a los recursos marinos. Las rejiones que serian las 
mis afectadas son la Occidental y Central, donde es-

tA centrada la mayor parte de las actividades agrico-
s-las, ganaderas y agro-industriales. La extensibn y 

veridad de los impactos causados por pesticidas y her-

bicidas sobre los sistemas humanos y ecol6gicos natu-

rales, no se ha determinado, debido a la falta de infor-

macibn sbre este tema. 

Otros problemas que lirnitan la eficacia de las agencias 

de PanamA, para afrontar la cantaminaci6n del agua, 

aire y desechos s6lidos son los siguientesi 

1. 	Falta de Personal Sficientemente Adiestrado 

Calificado 

De los 500 empleados de Ia Direccibn de Salud 
ambiental, s6lo el 10 por ciento son superviso-
res completos o supervisores de nivel medio, y 
s6lo el 0.8 %son ingenieros. La falta de inge-
nieros capacitados para disefiar acueductos, es 
un serio problema que resulta en el uso de dise-
fios que no son apropiados para determinadas 
ubicaciones, lo cual puede causar impactos ne-
gativos significativos sobre el ambiente. 

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales (IDAAN), emplea a 37 ingerieros 
(2 %del total de su fuerza laboral) de los cuales 
menos del 10 % son ingenieros sanitarios. Los 
funcionarios a nivel medio s61o constituyen el 
0.8 %de su fuerza laboral, lo que es clararnente 
inadecuado para el cumplimiento de los proyec

tos. Ai asi, el IDAAN ha sobrepasado las me-
tas establecidas en el Plan de Salud Para Diez 
Aiios, firmado en 1972. 

El Departamento de Sanidad de la Ciudad de 
Panamd, el cual es administrado por IDAAN, 

no emplea ni un s6lo ingeniero civil o sanita-
rio que sea capaz de proporcionar orientaci6n 
para la disposicibn final de desechos. 

2. 	 Falta de Tecnologia Apropiada 

- Muchos de los sistemas de dep6sito, bombeo y 

distribuci6n de agua, estin basados en diseflos 
anticuados y tienen problemas de escapes. Le-
trinas simples son usadas, con frecuentes pro-

blemas de malos olores. Aunque existen disc
fios de letrinas mejorados que requeririan pe
quefias modificaciones en los actuales para eli
minar este tipo de problemas, muy poco trabajo 
se ha hecho en esta Area. Para la disposici6n de 
las aguas negras se continfa dependiendo de las. 
fosas s~pticas, a pesar de que existen condicio
nes favorables para la aplicacibn de otras solu
ciones, tales como los tanques de oxidacibn. Se 
pueden encontrar sitios de relleno sanitario que 
no est6n sujetos a lixiviacibn y con suficiente 
material de cobertura. Muchos de estos proble
mas se yen agravados por la falta de personal 
con adiestramiento aprapiado. 

3. 	 Limitaciones Econ6micas 

La creciente aza en los precis de los combus

tibles ha reducido la transportaci6n disponible 
de desechos s6lidos, transpan la recolecci6n 

porte de materiales de construccibn, personal 

para -cueductos, y las visitas de inspeccibn por 

los supervisores. Los recursos para la recolec

ci6n de desechos se usan en forma ineficiente. 
Se gasta el 80 % mis por tonelada de desechos, 
de lo que es necesario (TeUo, 1978). En el in

terior del pais los recursos econbmicos para la 

recolecci6n y disposici6n de basuras son mis 
criticos. Todas las ciudades usandel interior 
basureros al aire libre porque resultan menos 

costosos y no requieren de pericia t6cnica. 

5. Conclusiones 

Juzgando por los datos estadisticos y las visitas a 
ciertas Areas, no existe en Panama, una contamina
ci6n extensa de los recursos de agua, excepto en cier
tas Areas. La contaminaci6n localizada es principal
mente orginica en su origen y por consiguiente, sus
ceptible de rApida recuperaci6n, tan pronto como las 
causas sean eliminadas. 

Es bastante probable que en las regiones Central y 

Occidental hayan ocurrido cambios ambientales de
bido al gran uso de pesticidas, herbicidas y fertilizan
tes. Estos cambios pueden causar efectos acumulati
vos en las especies y organismos acuiticos, los que se 
encuentran entre los mAs importantes recursos de 
Panaml. 

Los principales problemas de la contaminacibn del 
agua en la regi6n Metropolitana son atribuidos a la 
descarga de aguas negras en arroyos y zanjas que flu
yen a trav6s de la ciudad y que desembocan en la 

Bahia de Panami. 

Se ',iau observado deficiencias de naturaeza t6cnica 
en el diseflo y ubicaci6n de las pocas instalaciones 
existentts para el tratamiento de aguas negras. Estas 
estructuras carecen de operaciones de mantenimien
to, lo que empeora los problemas de diseflo. 

Con excepci6n de la Ciudad de Panama, la disposi
ci6n de los desechos s61idos no resulta en serios pe
ligros de contaminaci6n, a pesar de que en la mayo
ria de lov, casos la t6cnica es inadecuada. 
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Los niveles de contaminaci6n del aure, en los sitios 
para los cuales existe informaci6n pertinente (dos
estaciones de muestreo en la Capital) son bajos con 
respecto al S02, pero ligeramente altos en lo quo
respecta a material particulado suspendido (en con-
centraciones mis bajas que las recomendadas como 
limite m~iximo aceptable). 

Excepto que se tomen las precauciones y medidas de 
control apropiadas, el daho que se vislumbra de la mina de cobre de Cerro Colorado, excederS en muchos 
grados ]a magnitud de los impactos mis criticos que 
se han visto en el pais; si no son evitados o reducidos,
estos efecros potenciales pueden lievar a dailos irre-
versibles, 

D. Recomendaciones 

1. 	 Recomendaciones al Gobierno de Panami 

Las siguientes son recomendaciones que se hacen al 
Gobierno de Panama para prevenir y manejar los pro-
blemas de del aguacontaminaci6n aire, y pot desechos s6lidos: 

a. Revisar y establecer las responsabilidades asignadas
a las agencias relarionadas con el medio ambiente,
particularmente en las Areas de agua, aire, y conta-
minaci6n por desechos s6lidos, a fin de definirlas 
claramente para evitar duplicidad de esfuerzos. 

b. 	 Clasificar los flujos de agua en categorias, de acuerdo a su uso actual y potencial, con el fin de poder
legislar y regular su uso en una forma econ6mica y
de acuerdo a sus caracteristicas ecol6gicas. 

c. 	 Establecer y mantener un registro actuajizado de 
las descargas industriales y dom~sticas que entran 
en los diferentes cuerpos de agua del pais. 

d. 	 Formular reglamentos e instructivos para la ejecu-
ci6n de las leyes que carecen de ebos (ej. Ley Ge-
neral de Agua, Ley de Utilizaci6n de Pesticidas). 

e. Requerir que todos los proyectos de desarrollo de 
gran envergadura incluyan a un componente de 
impacto ambiental, preparado de acuerdo a una 
serie de normas prescritas. Requerir que el resulta

to de sus investigaciones y conclusiones scan in
corporadas dentro de la planificaci6n, disefio e 
implementaci6n de subsecuentes proyectos. 

f. 	 Proporcionar incentivos y ayudar a aquellos estu
diantes interesados en ingenieria sanitaria o en las 
ciencias ambientales afines, con el prop6sito de 
lenar las necesidades de personal tdcnico capacita

do, actuales y futuras. 

g. 	 Fomentar el desarrollo de cursos de corta duraci6n 
(que incluyan un informe de evaluaci6n) sobre tdc
nicas de diseflo, para el personal de las agencias res
ponsables del abastecirniento de agua y servicios de 
alcantarillado, poniendo nfasis especial en siste
mas apropiados para las diferentes regiones climiticas del pais. 

h. 	 Reforzar el control ambiental y la vigilancia de ac
tividades en las dreas mds pobladas y en aquellos
lugares donde existen industrias que representen
peligros potenciales para el medio ambiente. 

i. 	 Ref-rzar las comunicaciones y coordinaci6n inter
ar -cial e intra-agencial. 

j. 	 -ijmover la creaci6n de Banco de Datos Amun 

bientales en 
el pais, con el fin de centraizar toda 
la informaci6n sobre investigaciones, tesis, legisla
ci6n y estudios relacionados, existentes o en prepa
raci6n. 

k, 	 Crear una "concientizaci6n social" sobre los pro
blemas de contaminaci6n ambiental y su importan
cia, a todos los niveles de la poblaci6n. Utilizar las
 
escuclas pizblicas, universidades y los sistemas existentes de adiestramiento, tales como el Sistema 
Nacional de Adiestramiento para la Administra
ci6n Pfiblica Panamehia (SINAP), el Consejo Nacio
nal de Adiestramiento, y la Oficina Central deAdiestramiento y el Instituto Oficial de Adiestra
miento, directivas comunales y municipales y gru
pos ambientalistas. 

I. 	 Investigar el uso de pesticidas, herbicidas y fertili
zantes e iniciar medidas de control apropiadas para
prevenir los problemas derivados de su uso. 
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VIII 
Recursos Minerales y de Energia 

A. Resumen 

En Panami las actividades mineras y Inexploraci6n de mi-
,ierales, se producen en pequefia escala. Se estin haciendo 
perforaciones en bfisqueda de petr6ieo, pero hasta la fecha 
no se han encontrado cantidades de gas o petr6leo, econ6-
micamente extractables. Existe cierta actividad minera 
para oro y arenas de playa, y existen planes en el futuro 
cercano para desarrollar la mina de cobre, de tajo abierto, 
tn Cerio Colorado. 

Las principales fuentes de energia usadas en Panami son: 
petr61eo, '.iomasas, y fuerza hidroel6ctrica. El uso del pe-
tr6leo constituy6 el 77 %del total de energia consumida 
en 1977, mientras que la hidroelectricidad constituy6 s6lo 
el 8%; fuentes no comerciales (lefia, bagazo, residuos de 
caf6) constituyeron el 16%. Las futuras demandas de 
energia dependerin del desarrollo del considerable poten-
cial hidroel6ctrico de PanamA, estimado en 1,500 MW. 
PanamA tambi6n estA promoviendo la electrificaci6n rural, 
mediante el uso mini-plantas hidroel6ctricas y otras fuen-
tes de energia alternas. 

B. Base de los Recursos 

I. Minerales 

En Ia mayoria de los casos, las actividades mineras y 
la exploraci6n de minerales se realiza en pequefia es-
cala, y los impactos ambientales asociados estin loca-
lizados y dependen del proceso de explotaci6n. Los 
mis importantes recursos minerales son: 

a. 	Petr6leo 

La perforaci6n de petr6leo crudo y las concesiones 
de derechos de perforaci6n en el mar, estAn con-
centradas en la costa del Caribe desde el Golfo de 

los Mosquitos hasta la frontera con Colombia. 
HLta la fecha, los pozos exploratorios en tierra no 
ban mostrado ninguna cantidad econ6micamente 
extri,.table de gas o petr6leo. El potencial de la 
costa para el petr6leo crudo es indeterminado. 
Existen peligros ambientales significativos que se 
derivan del manejo de los productos del petr6ieo, 
tanto en la refineria de 100,000 barriles/dia de 
Col6n, como en el puerto petrolero de Charco 
Azul, en Chiriqui. Los impactos de contamina
ci6n potencialmente peligrosos por los derrames 
de 	petr6leo y sus efectos en los recursos marinos 
y itorales, son ireas tratadas en otras secciones de 
este informe. 

b. 	Oro 
Actualmente se hacen algunas explociones y ex
tracciones de oro en dep6sitos en sitios especificos 
(o lavaderos de oro), en rios, principalmente en el 
Dari6n. Los impactos asociados importantes Se re
lacionan con la sedimentaci6n y perturbaci6n de 
las orillas de los rios. Como la actividad es limnita
da, este tipo de desarrollo minero no es de mayor 
preocupaci6n. 

c. 	 Arenas de Playa 

Ciertas playas del pals esthn siendo explotadas por 
su arena, la cual es usada como material de cons
trucci6n o fuente de mineral ferroso. Los impac
tos de estas extracciones masivas son peligrosos no 
solo desde el punto de vista de la estabilidad cos
tera y Ia din mica de playa, sino por el impacto 
indirecto que tienen sobre los manglares, vegeta
ci6n de playa y organismos marinos que dependen 
de estos habitats. Otra informaci6n mis detailada 
con respecto a estas actividades, especialmente en 
el Area de Punta Chame (donde esta ocurriendo 
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considerable deterioro de la costa), se proporciona 
en la secci6n de pesca marina en este informne. 

d. Cerro Colorado - Mina de Cobre 

La mina de cobre (de tajo abierto) de Cerro Colo-
rado, es el proyecto mis grande que ha afectado a 
Panama desde el Canal de Panam y potencialmen-
te elt mis peligroso.peigroso.rai Este proyecto es de enormeE pray elis eo enoise 
tortan adecuadas medidas de protecci6n ambien-

tal y humanas, podria convertirse en el desastre 
ecol6gico mis grande en la regi6n Centroamerica-
na. La opini6n del equipo es que aunque los im-
pactos han sido bastante bien identificados (P. 
Galindo 1980) no han sida adecuadamente trata-
dos debido a la extrema fragilidad ambiental, po-
liticas y aspectos econ6micos de este proyecto es 
imperativo que el Gobierno de Panama tome todas 
las medidas posibles de protecci6n ambiental, con 
el objeto de evitar o reducir al minimo impactos
ambientales innecesarios y adversos. 

2. Energia 

Considerando a todas las principales fuentes de ener-
gia que incluye a las hidroel6ctricas, geotermales, pe-
tr6leo y gas, carb6n, viento, solar y biomasas, s6lo el
desarrollo hidroeldctrico y de biomasas parece tener 
posibilidades para generaci6n de energia en Panama. 
Aunque existen reas de fuentes termales en Cerro 
Pando y en Agua de Salud, stilo se han hecho andlisis 
de superficie sobre fuentes potenciales de energfa
geotdrmica. Existen recursos solares y de viento que
podrian ser desarrollados en el futuro, pero hay limi-
taciones (falta de datos, tecnologia y personal califi-
cado) que hacen improbable que Panama pueda de-
pender de estos recursos en un futuro cercano. En 
resumen, las perspectivas mis alentadoras para la ge-
neraci6n de energia son los recursos hidroel~ctricos 
y de biomasa. 

a. Biomasa 

Los recursos de biomasa incluyen madera, bagazo 
y desechos del caf6. Recientes estimaciones del 
equipo de consultores, indican que un poco menos 
de la raitad (47-49 % ) de Ins tierras de Panami es-
tin todavia forestadas. Un proyecto de Energia 
Alternativa de la AID y del Instituto de Recursos 
Hidrdulicos y Electrificaci6n (IRHE) en coopera-
ci6n con RENARE, contempla la generaci6n de 
electricidad (120KW), empezando en Mayo de 
1981, par medio de una planta que funciona a ba-
se de lefia en Yaviza, basada en un proyecto de re-
forestaci6n y rotaci6n de cultivos, de 2,000 hecti-
reas. Esto es el primer prayecto pdblico a escala 
comercial en Panam, do producci6n do onergia do 
biomasas. 

b. Energia Hidroel~ctrica 

En Septiembre 1979, habiari once plantas hidro
eldcticas en operaci6n, en la Rep~blica de Pana-
mA. Las capacidades de producci6n, construcci6n, 

y ubicaci6n de estos proyectos se muestran en la 
Tabla 12. 

itana son Madden y Gatin, las que sonLas dos plantas mis grandes de la Regi6n Metropooperadas 

mediante dep6sitos de reserva que se mantienen 
coma parte del abastecimiento del agua del Canal 
d- Panama. Los otros proyectos del sistema son 
del tipo que utiliza la corriente natural del ro;estos proyectos consisten de una compuerta de en
trada, en la corriente del rio, un cana de abasteci

miento que conduce a la entrada de la compuerta 
y las unidades de energia. No existen dep6sitos.Este tipo de pianta dopende enteraxnente do la c orriente o de 

corriente del rio.
 

El efecto de estos proyectos sobre el flujo de los 
ros respectivos, es variable, dependiendo de la 
disponibilidad de agua para el proyecto de energia 
en relaci6n con los usos rio abajo, del perodo del 
afio de agua, disefio y otros factores. Las plantas
de Boquete, Caimito, Macho Monte, y Rovira,
devuelven el agua al mismo rio del que fue desvia
da y par consiguiente, tiene poco efecto en el cau
dal de agua. La planta de Caldera toma su agua 
del rio Caldera y la descarga en . rio Cochea. Elproyecto La Estrella-Los Valles toma agua del Rio 
Caldera y la desvia al Rio Los Valles,ambos tribu
tarios del Rio Chiriqui. Serios problemas de ero
si6n y sedimentaci6n existen arededor del rio re
gulador de este proyecto y requieren trabajos de 
estabilizaci6n para proteger el dep6sito temporal
proporcionado par el embalse. La sedimentaci6n 
esti acelerndose en la compuerta de desviaci6n 
del Rio Caldera, lo que seiala la necesidad de una 
protecci6n mis adecuada para el rio superior. Las 
plantas Dolega I y Dolega 1I descargan el agua del 
Rio Cochea en Rio David. Un control del abaste
cimiento de agua de estos rios no es importante
durante la estaci6n de Uuvia, cuando el flujo es 
abundante, pero es necesaxio durante la estaci6n 
seca cuando los caudales bajan y la cantidad de 
agua desviada represcnta una gran p.,-te de todo el 
flujo disponible del rio. 

El proyecto hidroel6ctricode La Yeguadausa aguas

desviadas del Rio San Juan y consiste de un embal
se de reserva, un embalse regulador, y un aistema
 
de energia el6ctrica. El embalse regulador en El
 
Flor utilizar eo Sn uao proedio la mayor parte

del flujo del Rio San Juan. Los probltmas de ero
si6n airededor del rio han sido parcialmente resuel
tos, par medio de un proyecto conjunto de refo
restaci6n de RENARE/IRHE.
 
El prayecta hidroel6ctico mis grando do a Repi
blica s el pryect Bayano, eu el Rio Bayano.
Este proyect o aquo enpez6 operar en 1976, con
trola el flujo del Rio Bayano con una represa prin
cipal de concrete y una represa de tierra/barro 
(earthen saddle dam.). El embalse recoge aproxi

3madamente 4,000 x 109 m de agua. Cuando elproyecto estd completado produciri 150,000 KW 
provenientes de cinco unidades. 

Hasta en 1979 el total de la capacidad instalada de 
los sistemas combinados de energia en Panami 
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TABLA 12 

PROYECTOS HIDROELECTRICOS DE PANAMA 

flujo carga 
Lugar Rio Ubicaci6n 

Lat. Long. 
No. de 

Unidades 
Nominal de 
Bajo rend. 

nominal 
(m 3 fseg) 

hidrost. 
nom. (m) 

afio 
constr. 

Observaciones 

Boquete Boquete 8o46' 82o26' 1 250 .91 33.5 1946 72KW en planta pero no coneclada. 

Caimito Caimito 8o54' 79o46' 

Caldera Caldera 8o43' 82o27' 2 5,040 7.14 90.0 1955 Descargas en Rio Cochea. Lieva carga 
bisica para sistema. 

Dolega Cochea 8o34' 82o25' 2 870 2.34 41.6 1937-47 Desc. en Rio David usualmente en espera. 

Dolega i Cochea 8o34' 82o25' 2 2,230 6,36 41.5 1964 Desc. en Rio David. 

Gatfin Lago Gatfin 9o00 79o35' 22,500 

Laguna de La 
Yeguada San Juan 8o27' 80o52' 2 6,000 

Macho Monte Macho Monte 8o4!' 82o36' 1 770 1.02 68.0 1938 

Madden Chagres 9o!3' 79o37' 24,000 

Rovira David 8o38. 82o29' I 160 .62 55.0 1909 Mala condici6n. 

Bayano Bayano 9o 1" 78o51' 3 72,000 55.0 1972-76 Demora en entrar en operaciones, debido 
a afio seco y otros. Criticado por impac
tos adversos. 

La Estrella Caldera 1969-78 Capacidad instalada 42 MW. 



(hidroel6ctrica, termal y diesel), Cue de 479 MW, 3. Fuentes Alternas de Energia
de los cuales 208 eran abastecidos por proyectos
hidroelctricos. La Tabla 13 detalla los usos ac- Desde 1979, [RHE en cooperaci6n con AID, mediantuales y futuros del agua para esquemas potencia- te la donaci6n de S825,000 d6lares para un proyecto
les de desarrollo hidroel~ctrico. Actualmente, hay de Fuentes Alternas de Energia, ha estado desarrodos proyectos hidroeldctricos mayores, en cons- flando fuentes alternas de energfa incluyendo biomatrucci6n. El proyecto Los Valles utilizari las aguas sas, biogis y aplicaciones solares. Este proyecto esti
del proyecto La Estrella, ademis de la descarga orientado a resolver la falta de energia y los proble
captada del Rio Los Valles. Este proyecto descar- mas de costos para las familias rurales de bajos ingregaria sus aguas al Rio Chiriqui, generando un sos, incluye la construcci6n de miniplantas hidroel6c
miximo proyectado de 48 MW. El proyecto hi- tricas. Un estimado de cuarenta ubicaciones a trav6sdroel~ctrico La Fortuna estA localizado en Chiri- de las ;ireas rurales de Panama, serin desarrolladas pa
qui (junto con La Estrella - Los Valles), a unos 35 ra la instalaci6n de pequefias plantas de turbina. EsteKmts. al norte de David. Su disefilo estA basado en nuevo programa es visto como un paso adelante en ia una represa de roca cubierta de cemento, de 60 y aplicaci6n de tecnologias apropiadas y necesitara lei
100 metros de alto en sus dos etapas sucesivas y esfuerzo concertad, en las dreas de educaci6n de laeventualmente genera un estimado de 170 MW de comunidad y manejo de cuencas, si se quiere que es
energia. Una evaluaci6n de impactos rue desarro- tos proyectos tengan txito. 
Ilada para este proyecto par el Instituto Gorgas
(IRHE, 1977). 4. Uso Actual de la Energia 

El total de la energia consumida en Panaml en 1977 
fue de 88,966 "terajoules" de los cuales el petr6leo
constituy6 el 77%, Ia hidroelectricidad el 8% y las 
fuentes no comerciales el 16 % . Este total excluye 
59,786 terajoules de productos de petr6leo refinados,-.. en el pais, 80 % de los cuales son ventas de combus

-,.-
 tible tipo bunker a barcos que usan el Canal de Pana~Msi.
 

Hist6ricamente Panama, mds que ningfin otro pais
de Centro America, ha dependido de la generaci6n 
trmica para su electricidad. Hasta 1976, la energiahidroel6ctrica contribuia en forma similar (10%), a la-.
 ' generaci6n de energia bruta. En ese mismo aflo, fue 

abierta la planta de 150 MW de Bayano, y la hidro,eldcticidad aument6 en diez veces mis, alcanzando 
| 166.1 MW 6 35.7% de la capacidad total. 

Al afio siguiente, la generaci6n hidroel6ctrica consti-Viata parcial del sitio de presa del Proyecto Hidroelictrico tuia el 23 %de la capacidad total. En 1978 la genera-Bayano, en conatrucci6n,1975. ci6n hidroeldctrica bruta alcanz6 71.8 GHW 6 48.0% 
de la producci6n el~ctrica total del pais. 

Parcialmente, como resultado de la dependencia de 
Panamil en la generaci6n termal (basada en el petr6
leo), el precio promedio de la electricidad para los 
consumidores es el mds alto de la regi6n, 5,8 centa

. . . ,vos/KWH en 1976 y 7.4 centavos/KWH en 1978. En 
1977 un estimado de 30.1 %del total del consumo de. "." petr6leo fue destinado a la generaci6n de electricidad. 
La generaci6n y distribuci6n de electricidad para el 
servicio pfiblico, con la excepci6n de la ex-Zona del 
Canal, es responsabilidad del IRHE. 

Panami importa y refina mis de dos veces su necesi
dad interna de productos de petr6leo, haciendo a este 
sector el mis grande en Centro Amdrica y un impor
tante contribuyente del Producto Interno Bruto. La 
refineria Texaco en Col6n, ha sufrido una reducci6n 
en su productividad en aias recientes, bajando de 19. 
2 millones de barriles de petr6leo bruto en 1975 aEn !a cima del Volcdn Bar-6 (3,593 munm.), mirando hacia el 16.9 millones de barriles en 1978. Esta baja reflejanote a la Provinciade Bocas del Toro. El drea del fondo con.- una reducci6n dristica de la disponibilidad del crudotituye las cabeceras de lo# Rios Changuinola y Teribe, aitios Ecuatoriano, lo que ha resultado en un debili ,miento 

par 1a construcci6n de una serie de proyectoa hidroelictricos de las divisas del pais y la disminuci6n de la contribu
de gran envergadura en too proximos 10 a 15 aiio. ci6n de la refineria en la economia total. 
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TABLA 13 

USO ACTUAL Y FUTURO DEL AGUA PARA LA GENERACION DE ENERGIA HIDROELECTRICA EN PANAMA 

CUENCAS CUENCAS RIOS PROYECTO USO DE AGUA, (m 3 /s)
 

GRANDES 1975 1980 1990
 

NO NO NO
 

TOTAL REPETIDO TOTAL REPETIDO TOTAL REPETIDO 

Total de Ia Nacibn 115.4 67.7 338.0 278.8 421.0 348.8 

Total de Cuencas del Atlintico 104.3 58.3 104.3 58.3 187.3 128.3 

a-
/ - 83.0 70.0 

91a1 Teribe I Teribe I -- 70.0 57.0 

91a/ Teribe 11 Teribe i 13.0 13.0 

KK 104.3 58.3c1 104.3 58.3 104.3 58.3 

113 Lago Gattan Gattzn 46.0 

115 Chagres Madden 58.3 58.3 

Total de Cuencas del Pacifico 11.1 9.4 233.7 220.5 233.7 220.5 

MM 9.7 8.0b/ 56.3 43. I b/ 56.3 43.1 

106 Macho Monte Macho Monte 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
108 Caldera Caldera 3.6 --

108 Cochea Dolega I 1.2 1.2 - -- 1.2 
108 Cochea Dolega If 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 

108 David Rovira 0,3 --

108 Qda. Grande Boquete 0.5 0.5 --- 0.5 
108 Chiriauf Fortuna 24.0 24.0 24.0 24.0 

108 Caldera-Los Calles Estrella-Los Valles 26.5 15.0 26.5 15.0 

00 132 san Juan La Yeguada 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

RR 148 Bayano Bayano 176.0 176.0 176.0 176.0 

Nota: a/ Cuenca Internacional, Valores s6lo para Panam 
b/ Dolega I y Boquete usan Ia misma agua que otros proyectos rio abajo. 
c/ La plants Central de Gat6n usa Ia misma agua que ]a Planta de Alajuela. 

Fuente: IRHE, Informe Sobre Recursos de Agua en Panama, Abril 1976. 



De acuerdo al censo de 1970, el 45 %de la poblaci6n 
(predominantemente la rural-pobre) 6 600,000 per
sonas utilizaron la lefia coma combustible, primera-
mente para cocina y alumbrado y luego, para la pe-
quezla industria. El IRHE esti completando estudios 
sobre el use de la lefia coma combustible per la sec-
ci6n rural, lo que proporcionari datos mds precisos e 
indicard el papel critico que tiene el usa de la lefia 
coma combustible. Los resultados preliminares indi-
can que en 1980, 650,000 personas (390hde la pobla-
ci6n) continilan dependiendo del usa de la lella para 
sus necesidades diarias de energia. La alarmante tasa 
de deforestacibn en el pais y la escasez de lefla, espe-
cialnente en las zonas de vida muy hfimeda tropical 
y himeda tropical de las laderas del Pacifico (en las 
provincias de CoclM, Los Santos, Herrera, Veraguas y 
Chiriqui oriental), hacen que este problema de ener
gia rural sea extremadamente critico. 

5. Futuro Desarrollo de la Energia 

Para satisfacer una tasa anticipada de crecimiento 
anua de 7.4 % entre 1980 y el aflo 2000, Panami 
esti realizando un extenso programa de construccibn 
de plantas generadoras de electricidad. Coma en la 
mayoria de los paises de Centro America, Panami 
esti poniendo nfasis en el desarrollo de sus conside
rabies recursos hidroel~ctricos, estimados en un mini-
ma de 2,500 MW, basado en evaluaciones hechas en 
los sitios de presa. Sir embargo, las proyecciones del 
IRHE sobre capacidad instalada y generaci6n, varian 
gr:Lidemente. 

El mayor factor que influye en el futuro desarroUo de 
la energia en Panamd, es el proyecto propuesto de la 
Mina de Cobre de Cerro Colorado. Se ha estimado 
que Cerro Colorado requerir-i un promedio de 1,510 
GWH de electricidad anualmente, con una carga mixi-
ma de 148.5 MW. Para Uenar esta demanda el IRHE 
tendria que elevar su generaci6n bruta en un 12 %oara 
el afio 2000 (7,662 a 8,549). 

IRHE ha definido cuatro opciones para el desarrollo 
de energia en los pr6ximos veinte aias, dos opciones 
con Cerro Colorado y dos opciones sin Cerro Colora
do (IRHE, 1979). Todas las opciones asumen que el 
IRHE extenderi su capacidad generadora en Fortuna 
(150 MW) en 1983 y Bayano (70 MW) en 1984. En 
cualquier caso, IRHE construiri. una represa hidro-
el6ctrica en el Rio Changuinola (264 MW y 306 MW) 
y otra en el Rio Teribe (273 MW) despu~s de 1986, 
aunque el tiempo exacto puede variar segfin la opci6n 
seleccionada. 

Una de las metas principales en la politica del sector 
el~ctrico, es aumentar el drea de electrificaci6n rural. 
Con mis de la mitad de su poblaci6n servida con elec-
tricidad, el pais esti mis adelantado que ningiin otro 
en la regi6n, con excepci6n de Costa Rica. Sin em
bargo, la electrificaci6n rural es muy costosa. En vez 
de integrarse a los pequefios sistemas aislados dentro 
de la red nacional, IRHE planea introducir, con el 
apoyo de AID/BID, las mini-plantai hidroel~ctricas 
y mis adelante, otras fuentes alternas. 

6. Proyecciones del Desarrollo de Energfa 

Las futuras demandas de energia han sido estimadas 
par el MITRE (1980), basindose en datos de infor
maci6n de fuentes del IRHE, en un promedio de 7.4% 
anuales hasta el aflo 2.000 con una necesidad de gene
raci6n total de 7,921 GWH (excluyendo el consuma 
de Cerro Colorado). Estas proyecciones de desarrollo 
de energia implican un aumento sustancial en el con
sumo de productos de petr6leo de 68,062 terajoules 
en 1977 a 142,682 - 207,986 teraloules en el alo 
2000 (4.1 - 6.2 % aumento anual en la demanda de 
petr6leo). Ademds, se estima que el crecimiento del 
consumo de energia no comercial se elevari a una 
tasa equivalente al crecimiento de la poblaci6n (2.05% 
anual). 

Un andilisis final de la energia para el ailo 2000 requie
re una estimaci6n de los varios recursos de energia
necesarios para lienar las demandas de generaci6n de 
energia. La informaci6n mds exacta sobre el abaste
cimiento del sector el~ctrico muestra que tendria que 
realizarse una gran expansi6n de la capacidad de la 
energia hidroel~ctrica, en el orden de 1,200 KW, (mis 
de Ia mitad del potencial conocido de desarrollo, que 
queda en el pais). 

Las futuras estrategias de energia en Panami no per
miten muchas opciones. Las fuentes de energia no 
comercial (lefia, bagazo, y desechos agricolas) son 
urgentes. Si la situaci6n de la balanza de pagos va a 
ser mejorada, tendrdn que aplicarse dos estrategias: 

1) Substituci6n del petr6leo par energia hidroel6c
trica; y 

2) 	Conservaci6n (usa mis adecuado y eficiente de las 
fuentes de energia). 

C. Manejo de Recursos 

I. Instituciones del Gobierno de Panami 

Direcci6n General de Recursos Minerales 

La Direcci6n General de Recursos Minerales es pane 
del Ministerio de Comercio e Industrias. La Direcci6n 
publica y distribuye mapas en el Instituto Geogrifico 
Nacional (IGN) "Tommy Guardia", los cuales indican 
la localizaci6n de las concesiones de minerales meti
licos. Tambidn se proporciona informaci6n respecto 
a la compafiia, tipa y clase de exploraci6n o explota
ci6n, ubicaci6n y irea de concesi6n y fechas. Otra 
importante informaci6n sobre los potenciales mineros 
y la ubicaci6n de otros minerales no-metilicos, fertli
zantes de Areas aluviales, materiales arcillosos, dep6
sitos sedimentarios y materiales de construcci6n, pue
de encontrarse en CATAPAN, 1980. 

Instituto de Recursos Hidriulicos y Electrificaci6n 
(IRHE) 

El IRHE es la principal agencia encargada del desarro
lo de la energia hidroeldctrica y electrificaci6n rural. 
La mayor parte de los proyectos de energia estAn ba
jo el auspicio del IRHE. 
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2. Principales Problemas 

PanamA tiene una concentraci6n moderada de poten-
cial de energia hidroeldctrica, la que estA siendo ex-
plotada en una forma sistemitica y de manera relati-
vamente eficiente por el IRHE. La energia hidroel6c-
trica es bisica para el desarrollo futuro del pais y cri-

b) Apoyar una investigaci6n inter-agencial sobre uso 
potencial de la tierra basada en los aspectos resul
tantes de los patrones actuales de explotaci6n y 
exploraci6n de minerales y el proceso de otorga
miento de concesiones. Especialmente revisar los 
impactos sobre la fauna y flora, Areas boscosas, 
asentamientos indigenas y recursos marinos. 

tica para el severo deficit en la balanza de pagos, prin
cipalmente debido a las importaciones de petr6leo. 
Los principales problemas en esta Area estin relacio-
nados con el manejo de cuencas, incluyendo la sedi-
mentaci6n en estructuras existentes, impactos am-
bientales asociados con las represas y proyecci6n de 
cuencas para el futuro desarrollo de embalses. Basa-
do en las proyecciones de desarrollo de Panami y sus 
demandas de energia, es necesario Ilevar al miximo 
los beneficios obtenidos de los proyectos de desarro-

c) Iniciar un programa activo de control de los peli
gros azrbientales potenciales, asociados con el ma
nejo de los productos del petr6leo en la refineria 
de Col6n y en el puerto petrolero de Charco Azul 
(Chiriqui). Solicitar informaci6n de las agencias 
correspondientes, de otros paises como Mexico y 
Venezuela, que han experimentado derrames de 
petr6leo y contaminaci6n de sus costas, en recien
tes ahios. 

11o de energia hidroel~ctrica, y continuar con el abas
tecimiento de la energia rural. Para el desarro~lo de 
proyectos hidroeldctricos, la protecci6n de las cuen-
cas es absolutamente necesaria, para asegurar la ope-
racibn eficiente y sostenida del proyecto. La refo-
restaci6n de ireas deterioradas, para controlar la ero-
sibn, es necesaria en cuencas como las del Canal y 

d) Fomentar el cambio de fuentes de energia basadas 
en petr6leo, hacia recursos renovables (incluyendo 
plantas geotermales, mili-plantas hidroeldctricas y 
plantaciones especiales de lefia) con creciente par
ticipaci6n de otros esfuerzos cooperativos regiona
les, tales como el programa CATIE/ROCAP. 

Bayano. La protecci6n de miniplantas hidroel&ctri
cas y plantas de usos miltiples (como recursos de 
agua potable, comunidades forestales y sitios de re-
creo), seria un esfuerzo que vadria la pena hacerlo. 

e) Evaluar la efectividad de los componentes existen
tes sobre manejo de cuencas, en los proyectos de 
que existen sobre energia hidroel/ctrica. Utilizar 
la informacifn recolectada para el reforzamiento 

D. Recomendaciones de tales programas e incorporarla en la planifica
ci6n de otras instalaciones. 

1. Al Gobierno de Panama 

Las siguientes recomendaciones se hacen al Gobierno 
de PanamA con la intencibn de asegurar que en las 
actividades de desarrollo de energia y explotaci6n 
de minerales se incorporen medidas de proteccibn 
del medio ambiente: 

f) Apoyar el desarrollo rural de fuentes de energia de 
biomasas no comerciales, a travs de incentivos 
directos y coordinacibn de asistencia t6cnica pro
porcionada por agencias nacionales, binacionales 
e internacionales. Asegurarse que las actividades 
de esta Area (bosques comunales de leha, conserva

a) Exigir evaluaciones ambientales yio de impactos 
en proyectos de explotacibn de minerales tales 
como el de Cerro Colorado. Utilizar los resulta

cibn de desechos agricolas, etc.) est6n basadas en 
sistemas ecolbgicos sostenidos de producci6n. 

dos en la planificaci6n de t:ucs proyectos a efecto 
de evitar los impactos ambientales adversos en el 
Area del proyecto. 
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APENDICES 

A. 	 Miembros del Comit6 de Asesoramiento T6cnico 

B. 	 Personas y Organizaciones Ambientales y de Recursos 
Naturales 

C. 	 Sistema Propuesto para la Clasificaci6n de las Zonas Cos
taneras de PananA 

D. 	 Lista de Especies que se cree esthn en Peligro de Extin

ci6n (RENARE, 1980). 

E. 	 Exportaciones Registradas de Productus de Fauna 

F. 	 Personal de RENARE en 1977 y 1979 

G. 	 lndice de Mapas de Recursos Naturales 

MAPAS 

1. 	 Imtgenes por Sat6lite Landsat del Oeste de Panami 

2. 	 Imagen por Sat6lite Landsat del Suroeste de la Peninsula 
de Azuero 

3. 	 Regiones de Desarrollo Territorial 

4. 	 Provincias del Oriente: Dari6n y San Bias 

5. 	 Provincias Metropolitanas: PanamA y Col6n 

6. 	 Provincias del Occidente: Chiriqui y Bocas del Toro. 
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APENDICE A 

MIEMBROS DEL COMITE DE ASESORAMIENTO TECNICO 

Coordinadores: 

Lic. Roque Lagrotta, Ministerio de Planificaci6n y 
Politica Econ6mica 

Lic. Darinel Espino, MIPPE 

Sector Privado: 

Prof. Demetrio Miranda, Bi6logo y Activista del 
Medio Ambiente. 

Dr. Ira Rubinoff, Smithsonian Tropical Research 
Institute. 

Dr. Nicholas Smythe, Smithsonian Tropical Re
search Institute. 

Ing. Vicente Pascual, Sindicato Industrial de Pana
mi.
 

Ing. Camilo L6pez R., Sindicato Industrial de 
Panami. 

Sector Pfiblico: 

Dr. Ivin Mojica, Instituto de Investigacibn Agrico
la de America Central 

Ing. Camilo Grande M., Direcci6n de Recursos Na
turales Renovables (RENARE) 

Persona de Apoyo del MIPPE: 

Lic. Rita Mariela P6rez 

Lic. Rogelio F. Leslis 

Observadores: 

Blair Cooper, AID
 

Donald Mckenzie, AID.
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APENDICE B 

PERSONAS Y ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON 

EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

Las personas y organizaciones enumeradas a continuaci6n fue
ron contactos)s claves para los miembros del equipo. Quere
mos reconocer su participaci6n y contribuci6n a este trabajo 
de investigaci6n. Ellos representan Ia esencia del conocimien
to ambiental en Panami y continuarin desempeiiando un pa
pel importante en el desarrollo del pais, del caxnpo ambiental 
y de los recursos naturales. 

Amigos del Arbol Direcci6n de Recursos Naturales Renovables (RENARE) 

Sr. Bladimfro Pefia lng. Irving Diaz 

Asociaci6n de Pesca Deportiva Efran Lao 

Sr. Vicente AlvaradoRemy 
Oster 

Sr. Vicente Ribier 
Asociaci6n de Protecci6n Ecol6gica de IaConcepci6n Sr. Aquilino Sanjur 

Sr. Jaime Luis Hidalgo Ing. Jorge Mendieta 
Ing. Camilo Grande 

Asociaci6n de T~cnicos Forestales de Panami (ANTE- lng. Jaime Diez 
FORD) ilg. 

C6sar Isaza 
Sr. Antonio Singh Ing. Alberto Saenz 
Asociaci6n Nacional para Ia Conservaci6n de Ia Naturale- Sr. David Rios 
z:. (ANOON) Ing. Dario Tovar 
Dr. Manuel Visquez lg. Tomds Vdsquez 

lg. Bias Mori.n 
Acuachame John Thomas (Cerro Punta) 

Sr. Josd Abreu Sr. Antonio (Cerro Flores) 
Ing. M. A. Cedero 

Banco de DesarroUo Agropecuario 

Ing. Francisco Samaniego * Gorgas Memorial Laboratory 

Ing. Ismael Vargas Dr. Pedro Galindo 

Sr. Andr~s Hernindez Dr. Eustorgio Mndez 

Controa 
CetoAgron6mico Tropical de lnvestigaci6n y Enseiian-

* Grupo Defensores de Ia Naturaleza (Colegio Angel Maria 
orea 

za (CATIE) Herrera) 

Dr. Craig McFarland Profesora Maria de Pacheco 

Ing. Roger Morales a Grupo Vicentino Amigos de Ia Flora y Fauna (GRU-

VAFF) 
Citricos de Chiriqui Colegio San Vicente 

Sr. Jorge Carlos 
lag. Luis BoteL~o Vielka Quintero 

Club de Cazadores "Los Quetzales" de Volcin nstituto do nvestigaci6n Agricola (IDIAP) 

Dr. Sixto Lam Sr. Carlos Ortega 

Comisi6n de Recursos Marinos en MICI Sr. Bolivar Pinz6n 

Carlos Gonzlez Instituto Interamericano de Cooperaci6n Agricola (IICA) 
Luis Rodriguez 

Dr. Ivin Mojica 
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Instituto de Recursos Hidriulicos y Electrificaci6n 
(IRHE) 

Dr. Alcides Salas
 
Ing. Claudia Candanedo 

Ing. Dionisio Batista 

Ing. Jos6 Pascual
 
Ing. Jorge Cedeflo 

Ing. Isa Castillo 

lag. Josefima Tovar 

Ing. Elio Diaz 

lag. Mejia
 
Ing. Bartley 

Lic. Luke 

Lic. Daniel Muschett
 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
(IDAAN) 

lag. Felipe Frederick
 
lag. Enrique Lao 


* 	 Instituto Nacional de Cultura
 

Dra. Reina Torres de Araiiz 


* 	 Instituto Geogrifico Nacional (IGN) 

Lic. No6 Villarreal 

Inter-American Geodetic Survey (LAGS) 

Mr. George Richardson 

Mr. Larry Goldstein 


" 	 Ministerio de Desarrolo Agropecuario (MIDA) 

Ing. Ariel Barnett 

Dr. Alfredo Orange
 
Ing. Victoriano G. Rios 

Sr. Manuc H. Ruiloba 

Sr. Santiago Montoya 

Sr. Lorenzo Valle 

" Ministerio de Salud 

Ing. Antonio J. Sucre 

Sr. Brigido Poveda 

Ing. Guilermo Cuevas 

Ing. David Araftz 

Lic. Samuel Alba 


" 	 Ministerio de Planificaci6n y Politica Econ6mica (MIPPE) 

Sr. Omairo Puga Salazar 

In&. Augusto Zambrano 

Lic. Darinel Espino
 
Lic. Eustacio Fibrega 

• 	 Ministerio de Obras Pfiblicas (MOP) 

lng. Ulises LayIng. Raxal Cisneros 

lag. Jaime Rivera 

* 	 Direcc16n Nacional de Acuicultura (DINAAC)
 
Dr. Richard Pretto
 

* 	 Organizaci6n de Protecci6n de li Flora y Fauna
 

Sr. Samudio
 

* 	 Organizaci6n de Estados Americanos (OEA) 
Sr. Ram6n Tello 
Sr. Carlos Urudia 
Sr. Miguel Petit Ayala 

* 	 Panama Canal Commisaion
 
Mr. Dave Barry
 

• 	 Panami Canal Company 
Mr. William Shaw,
 
Ing. Ricardo Gutirrez
 

* 	 Autoridad Portuaria 
Lic. Le6n 

* 	 Puerto Vacamonte 

Lic. Barsallo 

* 	 Presidencia 
Dr. Aristides Royo 

* 	 Guardia Nacional 
Coronel'Paredes 

* 	 Pro-Marin 

Ms. Phyllis Fon, 

* 	 Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) 

Dr. Ira Rubinoff 
Dr. Harris Lessios 

Sr. Ross Robertson
 
Sr. Peter Glynn
 

Dr. David Janos
 
Dr. Nicholas Smythe, Mamalogia
 
Dr. Neil Smith, Ornitologfa
 
Dr. Stanley Rand, Reptiles
 
Sra. Argelis Ruiz, Tortugas
 
Dr. Don Windsor
 
Dr. Robert Dressier
 

0 	 Sociedad de Acci6n Ecol6ia 

Prof. Belisario Gonzilez 

* 	 Sociedad Americanista para Ia Protecci6n del Medlo Am. 
biente Instituto Am6rica (SAPMA) 

Sr. Jos6 Hurtado 
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Sr. Miguel Hurtado 

* 	 Sociedad Amigos de IaNaturaleza-Chiriqu/ 

Ing. Carlos Landao 

* 	 Sociedad Amigos de la Naturaleza-Ciudad de Panami 

Dra. Ana Pitti 

* 	 Sociedad de Investigaciones Biol6gicas de la Universidad 

de Panami (SIBUP) 


Dr. Carlos Brandaris 


* 	 Sociedad Protectora de la Fauna 

Sr. Sigrido Esquivel 

* 	 U. N. Food and Agricultural Organization (FAO) 

Sr. Rafil Cabritas 
Ing. Remy Delfin 
Ing. Elmo Montenegro 
Ing. Arturo Romero 
Mr. John Howell 

Universidad de Panami 

Dr. Richard Goodyear 

Lic. Luis D'Croz 
Lic. Luis Martinez 
Prof. F61ix Nifilez 
Dr. Enrique Enseflat 

Prof. Demetrio Miranda
Dr. 	Francisco Delgado 

Lic. Luis Carrasquilla 
Prof. Alberto Kay 
Prof. Milciades Pinz6n 
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APENDICE C
 

SISTEMA PROPUESTO PARA LA CLASIFICACION DE
 

LAS ZONAS COSTERAS DE PANAMA
 

El prop6sito de un sistema de clasificaci6n costanera es el de 
determinar el equilibrio mis adecuado entre la conservaci6n y 
la utilizaci6n de los recursos de laLaona. Un sistema comfin de 
clasificacibn, frecuentemente usado hoy en dia, divide la zona 
en tres amplias categorias: 

I) Preservaci6n, 2) Desarrollo; y 3) Usos de Conservaci6n. 

El criterio para laclasificaci6n no estA bien definido, por lo 
tanto, un poco de flexibilidad es necesaria en su aplicaci6n 
especifica. Las Areas de preservaci6n incluyen habitats "criti-
cos" o "vitales" en donde muy pocas alteraciones o perturba
ciones pueden ser toleradas. Estas incluyen estuarios, a-reci-
fes de coral, sitios de anidamientos y habitats criticos pa aes-
pecies en peligro de extinci6n. Si estos lugares son expuestos 
a las presiones del desarrollo es necesario tomar extremas pre-
cauciones. Ioque generalmente significa altos costos y una 
co-existencia infructuosa. Una segunda Area posiblemente con 
menor flexibilidad incluye a panes de la zona requeridas para 
programas de desarrollo importantes. En algunos casos lauti-
lizacidn requerida tal vez est basada en fuerzas relativamente 
irresistibles, tales como el descubrimiento de dep6sitos mine-
rales de alto valor o elespacio necesario pra poblaciones ur-
banas en proceso de rApida expansi6n. Los funcionarios encar-
gados, se yen en graves problemas cuando un Area de esta zona 
cae dentro de las dos categorias. Finalmente, las Areas de con-
servaci6n son aquellas mejor utilizadas en alguna forma de pro-
gramas de uso mitltiple. 

1. Areas de Presservacion 

A. Manglares 

Por mangle se designa a una especie de rbol capaz de 
tolerar inundaciones peri6dicas de agua salada. Abun-
dan en las regiones sub-tropicales y tropicales. Su 
funci6n en lazona costanera es a la vez, significativa 
y compleja. Las Areas de mangle actfian como barre-
ras para las tormentas tropicales (huracanes) y esco
rrentias terrestres (contaminantes), proporcionan ha-
bitats criticos para especies econ6micamente impor-
tantes de peces marinos y de aguas isalobres,t, asi co-
mo para ayes acuAticas y reptiles; y son fuente princi-
pal de productividad. 

Empezando mar adentro, las zonas de mangle empie-
zan con el mangle rojo Rhizophora, del cual dos espe
cies son comunes en el Pacifico y una en la costa del 
Atlintico de Panami. Este g6nero gradualmente cede 
paso al mangle negro Avicennia, el cual progresiva y 
gradualmente es reemplazado tierra adentro, por el 
mangle blanco Languncolaria (rabinovitz 1975). 
Estos dos flltimos gdneros rara vez se encuentran ais-
lados. Un cuarto g~nero Pelliuierv tambi~n se puede 
encontrar en las Areas bajas bordeando las orillas de 
los rios. 

Las Areas mis pobladas por el mangle en el lado del 

Atlintico son las tierras bajas a lo largo del rio Chan
guinola (Changuinola), las ireas de tierras bajas adya
centes a la Laguna de Chiriqui (Chiriqui Grande) y el 
Golfo de San Bias (Comarca de San Bias). En el lado 
del Pacifico se observ6 abundancia de mangle en la 
zona que se extiende desde laBoca de los Espinos 
(Alajuela) a Boca de Pajaroncito (Sond), el Golfo de 
Chiriqui, Golfo de Montijo (Rio de Jesiis, Montijo) 
una franja entre el Rio de Carla y Tonosi (Tonosi), 
Bahia de Parita (Avu3du!ce) y a travs de la Bahia de 
PanamA, hasta el Golfo de San Miguel. 

La importancia de los manglares en eldesarrollo pes
quero de PanamA no ha sido bien documentada. Las 
especies de camar6n blanco Penaeus occidentalis, que 
constituyen del 64 al 97 %de toda la pesca de cama
rbn blanco (D'Croz et al, en prensa) pasan sus etapas 
juveniles en los estuarios, desde Marzo a Mayo (D' 
Croz et al, 1976). Otras dos especies de camar6n 
blanco (P. stylirostris y P. Vannamei), tambi~n utili
zan los estuarios de mangle durante los periodos de 
Agosto-Septiembre y de Septiembre-Diciembre, res
pectivamente (D'Croz et al, 1976. D'Croz et al, en 
prensa). Aunque no se sabe qu6 significado tienen 
6stas Areas para las otras especies de camarones que 
se encuentran en las aguas del Pacifico de Panami, 
por lo menos seis otras especies han sido observadas 
en aguas de manglares (D'Croz y Kwiecinsky en pren
sa). Puede que exista ademis una relacibn entre la 
abundancia de anchoveta C. mysticetus, importante 
para la industria de harina de pescado y aceite, y la 
proximidad de los estuarios de mangle, posiblemente 
atribuible a las altas concentraciones de nutrientes 
asociadas con el mangle (D'Croz co.,anicaci6n per
sonal). Finalmente, estas Areas son importantes por
que proporcionan habitats para eldesove de peces 
comercialmente importantes, como lacorvina y el 
robalo. 

Basindose en lapropuesta de eliminar las Areas de 
manglares cerca de Juan Diaz, para permitir la ex
pansibn de la Ciudad de PanamA, D'Croz y Kwiecins
ky (en prensa), calcularon que la perdida econ6mica 
en peces y mariscos debido a la destrucci6n de su 
habitat, seria de $94,629/Km2/ahio osea SI.I mill6n 
/aflo para el Area propuesta para ser desarrollada. 

B. Arrecifes de Coral 

Los arrecifes de coral son uno de los habitats mis va
r. 'dos que se encuentran en el ambiente marino y al
canzan su mayor desarrollo en las latitudes tropicales 
y sub-tropicales. Su extensi6n vertical comprende 
desde especies que emergen durante la marea baja 
hasta especies de aguas profundas.. Sin embargo, la 
mis alta diversidad ocurre en la zona f6tica (afectada 
por la luz). Este habitat permite el desarrollo de una 
gran variedad de organismos conocidos en otros diez 
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ecosistemas. A pesar de su frecuente desarrollo ex-
tenso los arrecifes de coral no toleran contaminantes, 
altos o prolongados niveles de sedimentaci6n y cam-
bios tambi~n dristicos y prolongados en las condicio-
nes de salinidad y temperatura. 

En Panami se encuentran arrecifes de coral en ambos 
lados del Istmo, aunque su distribuci6n es mejor co-
nocida en la costa del Pacifico. El lado del Caribe tie-
ne una mayor diversidad tanto de corales coma de co-
munidades asociadas, en contraste con los corales del 
Pacifico cuya diversidad se limita a veinte especies. 
Los sitios en donde so encuentran los arrecifes son 
poco profundos, predominando la especie Pocillipora 
(Porter 1972). Coma resultado de la dristica dismi-
nuci6n de la temperatura durante las afloracione? es-
tacionales en el Golfo de Panami, el desarrollo mis 
extenso de corales se enctl.ntra en la regi6n occiden-
tal, especificamente en Islas Secas, Contreras, Bahia 
Honda e Isla Parida cerca de la desembocadura del 
Rio Chiriqui (Glynn, comunicaci6n personal). Tam-
bi6n existen comunidades de coral, pero no tan ex-
tensas, cerca de Taboga, Taboguilla y el grupo de is
las de Las Perlas (Glynn, 1972). Existen cuarenta y 
nueve (49) especies conocidas de -oral de piedra, en 
el lado Atlintico (Porter 1972). Las mayores Areas 
de desarrollo que se conocen estin en ellado de so-
tavento de las Islas de San Bias, Ila Grande, Punta 
Galeta y una pequefia Area en las islas expuestas de 
Bocas del Toro (Lessios, Robertson, comunicaci6n 
personal). El desarroUo del coral en PanamA ha sido 
descrito come comparable a otras Areas del Caribe 
(Porter 1972). 

(.	 Tierras Bajas Anegadas 

Las tierras bajas ancgadas normalmente no son con-
sideradas come habitats criticos en las designaciones 
de tipo costanero, pero en este caso si lo son. Coma 
ya se ha mencionado anteriormente, 6s-as represen-
tan las Areas alimen.icias para las existencias de la an-
choveta y el arenque adulto, en PanamAi. Las Areas 
principales incluyen la Bahia de Parita, Bahia de Cha-
me, Bahia de Chorrera, Bahia de Bique, Bahia de 
Panama y el Golfo de San Miguel. El nfimero de tie-
rras de este tipo parece ser muy poco en el Caribe, 
encontrindose principalmente en las Areas adyacen-
tes a la desembocadura de los rios. 

Islas 

Las islas son ambientes singulares, dificiles de encajar 
dentro de las estrategias de desarrollo que estin sien
do utilizadas para tierras fumes, en Panama. Su capa-
cidad limitada, aislamiento, su singular variedad de 
habitats y especies y su importante valor estdtico, 
requieren una aplicaci6n mucho mis cr1tica y especi- 
fica en cuanto a las de estrategias de manejo. 

Las islas de PanamA son aparentemente, uno de los 
recursos menos utilizados del litoral. De acuerdo a 
una estimaci6n (Handbook 1975), existen aproxina-
damente 1,600 islas que pertenecen a Panama, la ma-
yoria de las cuales estAn en el lado del Pacifico. Estas 
islas abarcan desde rocas emergentes hasta Coiba, con 
un Area aproximada de 10,000 Km 2 . Panaml es un 
pais afortunado al tener grupos de islas tan hermosas 

y diversas coma las ilas rodeadas de arrecifes de coral 
de San Bias, las islas de mangle de Bocas del Toro, 
volchnacas como Islas Secas, de coral como las del gru
po de Contreras y las de Las Perlas, donde anidan pe
licanos, cuervos marinas y otras varas especies de 
ayes en peligro de extinci6n. 

Evidencias del abusa de este recurso ya han sida bien 
documentadas y confirmadas durante visitas a estos 
sitios. La Isla Grande, cerca de Nombre de Dios en el 
lado del Atlintico esti sufriendo par los excursionis
tas de fm de semana que dejan muy poco a los habi
tantes locales, excepto par grandes cantidades de ba
sura o desperdicios s61idos. Varias iiletas del grupo 
de Bocas del Toro estin sufriendo par la indiscrimina
da tala y quema de la mi.sna manera que ocurre con 
las tierras interioranas de PanamA. Esto mismo pudo 
tambidn ser observado en las islas Las Secas y Las Per
las. Diez (1979), opina que el deterioro de la calidad 
del agua y aire es el resultado de la contaminaci6n 
producida par la planta de harina de pescado, situada 
en Taboguilla. 

En el grupo de islas Las Perlas, las Areas cercanas al 
Hotel Contadora localizadas en la Isla Contadora, han 
padecido debido a la colecci6n de objetos naturales 
par parte de los turistas. Debido a su relativa inacce
sibilidad muchas de estas islas han estado, hasta hace 
paco,protegidas de las presiones de desarrollo comu
nal en Panami. A medida que estas Areas se hacen 
accesibles, se necesita de una estrategia planificada y 
controlada para su adecuada protecci6n y utilizacibn. 

E. 	 Otras Areas Criticas 
Estas incluyen Areas criticas para los diversos grupos 
de animales que poseen: dos ejemplos de estas Areas 
son: 

a) 	 Las playas de tortugas localizadas al oeste de la 
Bahia de Charco Azul, sudeste de la Peninsula de 
Azuero, Golfo de Paxita y Golfo de los Mosquitos; 
Y 

b) 	 Habitat en la Bahia de Chiriqui y el Rio Changui
nola, utilizado par la especie (en peligro de extin
ci6n) manati Trichehus manatus. En la pigina 
C-4 se presenta una matriz ,disefiada para mostrar 
el impacto ambiental presente y futuro para las 
Areas criticas de Panama. 

II. 	 Areas de Desarrollo 

Las actividades de desarrollo que estin afectando a la zona 
costanera podrian ser mejor visualizadas ya fuere coma 
proyectos a corto plazo (10-20 aflos) para ireas especifi
cas o coma procesos a largo plazo, tales coma cambios de 
poblaci6n, erosi6n y sedimentaci6n. En el primer caso, el 
papel de los funcionarios de alto nivel seor critico, al dcci
dir d6nde y c6mo van a ser desarrollados los proyectos es
pecificos y d6nde y hasta qu6 grado esos proyectos po
drin alterar las Areas adyacentes. En el caso iltimo, cuan
do 	"las necesidades nacionales", como es expresado pot 
los politicos, requieren compromisos mayores a largo pla
zo, el papel del administrador es relegado a un rol pasivo, 
con nfasis en la reducci6n de los impactos potenciales 
sobre el medio ambiente. 
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ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA HABrTAT 

CRITICOS EN PANAMA 
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Dos ejemplos do proyectos del pasado o de Areas especifi-
cas do desarroilo, en donde la despmocupaci6n respecto a 
la proteccibn del medio aribiente fue evidente, son los 
siguientes: 

A. 	 Las extracciones de arena de mineral de magnetita 
por la compahia japonesa Hierro PanamA, cerca de 
Nuevo Gorgona. A pesar de que las actividades cesa-
ron hace aproximadamente nueve ahios, las be:ri;as 
atris dd la playa, jamis se han recuperado. 

B. 	 Las plantas de harina do pescado y aceite, localizadas 
on Taboga y Puerto Caimito, rodeadas por "zonas 
muertas", tal como fueron descritas por Diez (1979), 
en Taboga y observadas en Puerto Caimito. 

Existen dos proyectos especificos de desarrollo de tierra, quo
ayudan a poner los aspectos de manejo de recursos en su pers-
pectiva adecuada; estos son: 

1) 	 Proyecto de Punta Chame 

Punta Chame es un lugar recreacional localizado aproxi-
madamente a una hora y media (1-1/2) de Panami (Ciu-
dad de PanamA), en el extremo de la Peninsula de Punta 
Chame. El proyecto comprende el desarrollo de la mitad 
de los 5,000 acres de la compaia, como sitio para cons-
truir diez hoteles, un campo de golf, un club de yates, una 
.iarina y varios condominios. Los 450 acres reservados 
para "parques, lagos y preservaci6n de fauna silvestre" ya 
estAn siendo transformados de un estuario de mangle a un 
lago artificial, cerrindole la entrada al mar. En el presen-
to, la pate sudeste del estuario estA siendo drenada y se 
esti permitiendo a la gente local cortar los manglares quo 
quedan. Esta destrucci6n de una gran porci6n de un habi-
tat critico se deriva de un "titulo de propiedad de tierra" 
quo antecede a una nueva legislaci6n quo previene la des
truccibn de los manglares y la agresi6n por parte del cons-
tractor a los principios conservacionistas del ecodesarro
llo. En este caso especifico, lo mejor quo se podia haber 
hecho era mover el proyecto hacia atris, fuera del Area ter-
minal, y construir rutas de acceso a las playas, cuidadosa-
mente planificadas. 

2) 	 Proyecto Juan Diaz 

re-
El Area do Juan Diaz, al este de la Ciudad de Panam, 

cientemente ha sido sometida a intensas presiones de de-
sarrollo urbano, resultando en una extensa p6rdida do tie-
rras huimedas y manglares, a pesar de la existencia de las 
leyes quo protegen a estas Areas. Debido a Iocritico de 
este asunto, se reunieron todas las instituciones pertinen-
tes, do lo quo result6 la delimitaci6n de una zona do man. 
glares entre Rio Matias Hernindez y Rio Tapia, do aproxi-
madamente 1,200 hectireas. Dentro de eata Zona se han 
prohibido todas las actividades de desarrollo y los usua-
rios actuales do-ben acatar las normas anticontaminantes 
recientemente formuladas. Se adoptaron medidas para 
regular dentro de la cuenca del Rio Juan Diaz, los usos 
quo potencialmente podrian causar impactos sobre las 
Areas de manglares. Una segunda resoluci6n quo recono-
co Ia importancia de las tierras h6medas detris de las 
zonas de manglares, establece el uso de instalaciones para 
tratamniento de aguas para el desarrollo urbano en el Area 
y el uso de sistemas de drenaje adecuado para evitar I& 
erosi6n de los suelos. 

Actualmente, existe una propuesta por parte del Ministe
rio de Ia Vivienda, de .,Direcci6n General de Drsarrollo 
Urbano, sobre una estrategia do desarroUo en el Area de 
Juan Dfaz. La premisa bAsica de la propuesta es quo el 
Area no sea un Area de alta densidad. Se han sugerido las 
siguientes categorias de uso de ]a tierra: 

1) 	 Reserva ecol6gica (manglares y tierras hitmedas); 

2) 	 Zonas de inundaci6n (bosques y lagos); 

3) 	 Zona industrial; 

4) 	 Zona recreacional (lagos, parques); y 

5) 	 Zona residencial (200 personas por hectirea). 

Entre otras consideraciones estA la ejecuci6n de normas 
de tratamiento de aguas, control de aguas de inundaci6n, 
tratamiento de desechos s6lidos, desarrollo industrial y 
normas anticontaminantes. (Direcci6n General de Desa
rrollo Urbano 1980). 

El desarrollo y la utilizaci6n de enfoques L.tegrados, tal 
como el arriba propuesto, necesitan ser institucionaliza
dos. S61o a travds del proceso de institucionalizaci6n se 
podri desarrollar la capacidad necesaria para enfrentarse 
a los problemas inherentes a los compromisos a largo pla
zo quo so hat propuesto el gobierno panamefla. Los 
compromisos quo conilevan impacto sobre la zona costa
nera, son la construcci6n de varios caminos de acceso en 
las regiones del Dari6n, Comarca de San Bias y Bocas del 
Toro. En resumen, deberi de establecerse un mecanismo 
y ponerse en operaci6n ant.es do quo estas Areas sean ha
bilitadas a fin do evitar los impactos ambientales eviden
ciados en las costas del Pacifico, provenientes del desa
rrolo no planificado. 

III 	 Areas de Conservnci6n 

Dentro do esta categoria se incluyen a las restantes Areas 
costeflas quo no han sido incluidas anteriormente en los 
"tipos" de uso costanero. El concepto de uso mIltiple 
se deriva del deseo de lograr un miximo uso del Area sin 
p6rdida de su habitat o deterioro de la calidad ambiental 
quo la rodea. Los ejemplos tipicos incluirin el manejo de
marinas, playas doerecreaci6n y campamontas. 

En PanamA existen dos Areas en donde surgirA la necesidad 
de este tipo de zonas: al este de Col6n y al oeste de la 
Ciudad de PanamA. Los "colonistas" de fin de semana via
jan hasta Isla Grande, para pasar el dfa u ocasionalmente 
un fin de semana recreacional en las playas de arenas blan
cas de Isla Grande. Ya se estin ejerciendo presiones sobre 
los limitados recursos de Ia isla. Una acumulaci6n sustan
cia de.desechos s6lidos eth comenzando a aparecer por
toda la isla. Hasta el momento no so han formulado pla
nes pi-a solucionar los problemas de agua, comida y trata
miento de desechos, asociados con el creciente uso recrea
cional de la isla. De forma similar, las Areas costaneras al 
oeste de Panami, desde Punta Chame hasta el Golfo de 
Parita, estin siendo desarrolladas para casas de descanso 
de fin de semana. Ya estin surgiendo problemas relacio
nados con el tratamiento do aguas negras y el acceso a las 
playas por parte de las personas locales. Aunque esto no 
representa an un serio problema, necesita ser tratado con 
prontitud. 
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Un segundo ejemplo lo constituyen las islas de Panami y 
los parques marinos asociados, a travs de una cuidadosa 
selecci6n y control, algunas islas y su habitat submarino 
pueden ser desarrollados como importantes atracciones 
turisticas a nivel local e internacional, sin serio deterioro 
ambiental. Las Areas de especial interns deben incluir a las 

islas de San Bias, Bocas del Toro, Secas y a los grupos de 
islas Las Perlas. Tal vez un grupo de islas panameiias, se
leccionadas para ser representativas de la diversidad insular 
del pais, pudiera ser de interns para el Instituto Pananefio 
de Turismo (IPAT). 
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Nombre Comfin 

Venado Corzo 
Venado Corzo Chocolate 

Tapir o Macho del Monte 
Puerco Monte 

Saino 
Conejo Pintado 
Manati 
Le6n o Puma Americana 
Tigre o Jaguar 

Manigordo i Ocelote 
Tigrillo o Margay 
Tigrillo Congo 
Poncho o Capibara 
Perro de Monte 

Jujuni o Mono Nocturno 
Yerre o Mono Arafia 

Mono Nocturno 

APENDICE D 

LISTA DE ESPECIES QUE SE CREE ESTAN EN 

PELIGRO DE EXTINCION 

(RENARE, 1980) 

MAMIFEROS 

Nombre Cientifico Nombre Comun 

Mazama Americana Mono Titi 
Mazama gouazoubria Mono Colorado 
Tapirus biardii Mono Ardilla 
Tayassu Pecari Mono Aullador 
Tayassu tojacu Mono Negro 
Agouti Paca Mono Cariblanco 
Triechechus mamatus iReque 
Felis concolor Oso Caballo 
Felis onca Oso Hormiguero 
Fells pardalis Tapacara Gato Balsa 
Felis Wiedii Armadillo 
Felis Yagouaroundi Armadillo Rabo de Puerco 
Hidrochaerishydrochaeris Gato de Monte 
Speothos venaticus Gato Manglatero 
Aotus trivirgatus Gato Manglatero 
Ateles fusciceps Nutria, Gato de Agua 
Aotus bipunctuatus 

Nombre Cientffico 

Saguinusgeoffroyi 
A teles geoffroyi 

Saimiri oerstedii 
Alnuatta villosa 

A louatta villosa 
Cebus capucinus 

Dasyproctapunctato 
Myn.ecophgicridactyla 
Tamandua tetradactyla 

Cyclopes didactylus 
Dasypus nouemcinctus 
Cabassou centralis 
Urocyen cincerreoargentena 
Procyon cancriverus 

Procyon lotor 
Lutraannectens 
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AVES 

Nombre Comrnn Nombre Cientifico Nombre Com6n Nombre Cientifico 

Guacamaya Azul Amarilla Ara araurana Paloma Rojiza Columba subuinacea 

Guacamaya Verde Ara amibgua Paloma Aliblanca Zenaida asiatica 

Guacamaya Bandera o Escarlata Ara macao Paloma Rabiaguda Zenaida macroura 

Guacamaya Roja Ara Chloroptera Paloma Morena Geotrygen Lawrenc 

Loro Mono Amarillo Amazona ochrocephala Paloma Cestarrique Geotrygen cestari 

Guaquita Ama severa paloma Violicea Geotrygen violace 

Gallito de Monte Odontopherusgujanensis Perdiz de Arca Tinamus major 

Anade Real Anas platyrhynchos Perdiz de Rastrojo Cryptarellussoui 

Pato Crestudo Sarkidiornissylvicola Pav6n y Pava Rubia Crax rubra 

Pato Rabudo Anas acuta Pava Cimba o Roja Penelopepurpurascens 

PatoCuchara Spatula clypeata Paisana Ortaliscinereiceps 

Pato Calvo Mareca americana Pava Negra o Nortefia Chomaopetes unicolor 

Pato Pechiblanco Aythya affinis Giiichichi Dendrocygnaautumnalis 

Pato Collar Aythya collaris Pato Real Cairinameschata 

Pato Tigre Oxyura dominica Quetzal Pharemachrusmecinno 

Torcaza, Paloma Cabeciblanca Columba leucocephala Aguila arpia Harpiaharpyja 

Torcaza Comin Columba cayennensis Perdiz Serrana Northecercus benapartei 

Paloma Escamosa Columba speciosa Gorra Azul Geotrygen chirique 

Tres-Peso-Son Columba nigrirostris Halcbn Peregrino Falco peregrinus 

REPTILES Y ANFIBIOS 

Nombre Comfin Nombre Cientifico 

Tortuga Verde o Blanca Chelonia mydas 

Rana Dorada Atelopus varius zeteki 

Tortuga Cabuarna Carettacaretta 

Tortuga Mulata Lipidechelys olivacea 

Cairmin Aguja Crocodylus acutus 

Babflla Caiman crocodulas fuscus 

Tortuga Terrestre Geochelone(testudo)carbona 

Tortuga Carey Eretmochelys imbricata 

Tortuga Canal Dermochelys coriacea 

Boa Constrictorconstrictor 

Iguana Iguana iguana 
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APENDICE E
 

EXPORTACIONES REGISTRADAS DE PRODUCTOS DE FAUNA
 

Afio Grueso Neto Valor 	 Observaciones 

1967 7.545 4,930 93,128 	 Carey, ,cueros; sin curtir y pieles para Francia, Italia y 
Jap6n 

1968 8.160 6,661 92,202 	 Carey, cveros sin curtir y pieles para USA, Francia, 
Italia y Jap6n. 

1969 7.214 6,438 115,123 	 Carey, cueros sin curtir y pieles para USA, Francia e 
Italia 

1970 9.502 8.830 155,279 Carey, cueros sin curtir y pieles para USA, Francia e 
•1, Italia 

1971 6.534 6.264 128.751 Carey, cueros sin curtir y pieles para USA, Francia e 

Italia 

1973 13.999 10,876 611.012 Carey s6lo al Jap6n y Zona Libre 

1974 8.894 6,749 252.670 Carey s6lo al Jap6n y Zona Libre
 

1975 9.238 7.130 239.888 Carey s6lo al Jap6n y Zona Libre
 

Fuente: FAO, Anilisis del Sector Forestal 1978. 

APENDICE F
 

PERSONAL DE RENARE EN 1977 Y 1979
 

1977 	 1979 

Profesionales 32 62
 

Tdcnicos 
 48 139
 

Apoyo Administrativo 28 
 80 

Guardias Forestales 	 25 57 

Trabajadores 	 116 131 

TOTAL 	 249 469 
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MAPA 2
 

IMAGEN POR SATELITE LANDSAT DEL OESTE DE PANAMA
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