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L
INTRODUCCIÓN

a inserción de Panamá en la economía mundial como
país de tránsito ha derivado en una estructura económi-

ca sustentada en el comercio y los servicios, los cuales histórica-
mente han marginado del desarrollo a las áreas rurales. Así, en
esta zona, cuyo eje es el canal interoceánico, se ha constituido
una estructura agraria dependiente de productos e insumos exter-
nos, que genera sólo 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

A partir del traspaso del canal a manos panameñas (año 2000),
su necesaria ampliación y modernización ha tomado importancia.
Es en ese proceso que se plantean nuevos escenarios para integrar
la población agrícola en el desarrollo de la zona de tránsito, lo
cual se torna cada vez más imperioso si se analiza que tal am-
pliación considera crear tres lagos artificiales que inundarían a
un significativo grupo de comunidades campesinas. El diseño de
tal proyecto ha encontrado fuerte oposición de un destacado sector
de los agricultores del norte de Coclé y la costa abajo de Colón,
cuyas comunidades han sido incluidas dentro de la cuenca del canal.

La premisa que en lo general guió este trabajo se enuncia
en términos de que la actitud de los agricultores de la región del
norte de la provincia de Coclé (en adelante RNC) hacia el proyecto
de ampliación del canal de Panamá se relaciona de manera multi-
factorial con su calidad de vida y el manejo que le dan a sus agro-
ecosistemas. Con base en ese postulado, se incorpora un enfoque
complejo de valoración de la realidad, como instrumental indis-
pensable para tomar decisiones y operar las estrategias adecuadas
que logren el desarrollo agrícola regional.

A partir del enfoque de agroecosistemas (Hernández, 1977;
Martínez, 2001) se examinó la situación actual de éstos en la RNC,
con el propósito de conocer cómo se relaciona el manejo que los
agricultores les dan, con su calidad de vida y con su actitud fren-
te al proyecto de ampliación del canal de Panamá. Así, se busca
generar conocimiento en el marco de una situación de intenso
conflicto, en la cual están involucrados campesinos y autoridades
nacionales. Los objetivos específicos son: conocer los ingresos eco-
nómicos y la eficiencia lograda en el manejo de los agroecosistemas,
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identificar el nivel de la calidad de vida de los agricultores y su
actitud frente al proyecto de ampliación del canal de Panamá, así
como la probable interrelación entre esos factores.

Esta investigación se fundamenta en el planteamiento dia-
léctico de que toda transformación social tiene como protagonis-
tas a las personas y grupos que conforman esa sociedad, y que los
elementos de juicio que contribuyan hacia esa perspectiva teórica
deben partir de la comprensión concreta en que se sustenta su di-
námica económica y social, y de las restricciones que frenan su
incorporación efectiva en ese proceso transformativo, entendiendo
el conflicto que aquí se presenta como una oportunidad positiva
para el cambio social.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Se han cumplido cuatro años de la administración panameña del
canal interoceánico. Durante ese periodo se ha probado la capa-
cidad técnica, la seguridad y el alto grado de profesionalismo para
operar esta importante vía al servicio del comercio mundial. En
este momento, las interrogantes básicas de la sociedad panameña
se ubican en torno a la capacidad del canal para sostener y ex-
tender los niveles de servicio en los próximos años y, por otro lado,
en cómo esta actividad debe potenciar el desarrollo nacional.

Los estudios del tránsito, movimiento de la carga y proyec-
ciones hacia el futuro realizados por los expertos de la Autoridad
del Canal (ACP), institución panameña responsable de administrar
la vía, establecen la urgente necesidad de ampliarla y moder-
nizarla, para elevar y mantener su eficiencia y competitividad
en el mediano y largo plazo. Así, en la proyección de tránsito por el
canal se destaca lo imprescindible de la captación de nuevas re-
servas de agua, “cualquiera que sea la opción de ampliación que
se pretenda implementar”, tal como lo manifestó la oficina de
Proyectos de Capacidad de la ACP en 1999, sobre todo si se tienen
en cuenta las condiciones de escasez que el fenómeno de “El
Niño” generó en la región de 1997 a 1998. Aun cuando en circuns-
tancias normales la cantidad de agua disponible es abundante, la
capacidad para almacenarla está limitada a los lagos existentes.
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A partir de esa situación, el gobierno panameño legalizó los
límites de la cuenca hidrográfica del canal de Panamá por medio
de la Ley 44 del 31 de agosto de 1999, sumando a la cuenca tradi-
cional (de 339 649 hectáreas) un nuevo territorio de 213 112
hectáreas, denominado cuenca occidental, en cuyo interior se
encuentran alrededor de 500 comunidades de los distritos de La
Pintada y Penonomé (provincia de Coclé) y del distrito de Donoso
(provincia de Colón). Una vez establecida esta condición legal
se divulgó el proyecto de ampliación, que tiene como componente
principal crear tres lagos artificiales retenidos por medio de presas
de almacenamiento: una en el río Coclé del Norte, que tendría
una cobertura de 4 800 hectáreas; otra en el río Caño Sucio,
con una superficie inundada de 1 400 hectáreas, y la última en
el río Indio, en un área de 4 300 hectáreas.

Es relevante mencionar que la ACP ha desplegado esfuerzos
para incorporar a la población campesina en la discusión y el aná-
lisis relativos al proyecto. Muestra de ello fueron las mesas de tra-
bajo llevadas a cabo entre el 15 de marzo y el 9 de junio de 2002,
en las que se incorporó a campesinos de la región para “examinar
las causas de los problemas sociales, de producción y ambientales
e identificar responsables y soluciones”.1 No obstante, las  mani-
festaciones de protesta de grupos de agricultores en contra del
proyecto, dirigidas sobre todo por la Coordinadora Campesina Con-
tra los Embalses (CCCE), indican la ausencia de consenso con las
comunidades campesinas para la ejecución de esta obra. Por otro
lado, no debe olvidarse que se trata de un área donde la mayoría
de los proyectos de desarrollo que el Estado ha ensayado han
sido generados verticalmente, atendiendo demandas y proyeccio-
nes que no necesariamente se relacionan con las necesidades de
los pobladores de la región.

Las razones que mueven al Estado en este proyecto son ga-
rantizar el abastecimiento de agua al canal y al área metropoli-
tana por los próximos 100 años, así como la enorme inversión que
se prevé realizar en los lagos artificiales. Esto es determinante

1 “Resultados de las Mesas de Trabajo y del Diagnóstico Socioambiental”, Au-
toridad del Canal de Panamá, División de Administración Ambiental, 2002, 14 pp.
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para el desarrollo económico del país, pero también lo es la re-
percusión sobre la forma de vida, producción y actividades de
las 35 000 personas que habitan la cuenca occidental, así como
sobre el equilibrio de los ecosistemas de la región, que directa o
indirectamente recibirán los efectos de este proyecto. El plan-
teamiento se hace en términos de que, sin importar cuál sea la
decisión final respecto del proyecto de ampliación del canal (mis-
ma que deberá ser ratificada por mandato constitucional a través
de un referéndum aplicado a la sociedad panameña), se ha incor-
porado por disposición legal una nueva región a la dinámica de
la actividad canalera y, por ello, un compromiso con el desarrollo
agrícola de las comunidades campesinas involucradas. Con base
en lo anterior, conocer la actitud de los agricultores y su relación
con variables complejas es el objetivo central de este trabajo y,
en consecuencia, se espera que contribuya a la toma de las me-
jores decisiones.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA REGIÓN DE ESTUDIO

La región del norte de la provincia de Coclé (figura 1) se ubica
en la vertiente del Caribe, entre los paralelos 8˚ 39’ y 8˚ 57’ de
latitud norte y los meridianos 80˚ 44’ y 80˚ 04’ de longitud oeste;
se extiende desde la divisoria continental de la cordillera central
de Panamá hasta los límites con la provincia de Colón (al Norte y
Oeste) y la provincia de Panamá (al Este), donde se incluye una
sección importante de los distritos de Penonomé y La Pintada.

Es pertinente acotar que una gran proporción de las comuni-
dades que pertenecen a la RNC se califican como de difícil acceso,
entre ellas se encuentran dispersas las comunidades rurales más
alejadas de la dinámica económica del país, a las que se llega so-
bre todo a pie, a caballo o en canoa, muchas veces esto es sólo
posible en determinadas épocas del año (MEF, 1999). Las princi-
pales vías de acceso a la región son de terracería, con limitacio-
nes para el tránsito en la temporada lluviosa.

Según la Dirección de Estadística y Censos (Estadística Pana-
meña, 2003), las precipitaciones promedio anuales en la región
alcanzan los 3 500 mm, la temperatura promedio anual es de 25˚C
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y la humedad relativa estable durante todo el año es de 84.2%.
Lo anterior condiciona al manejo de una producción agrícola re-
ducida a cultivos tolerantes a esas condiciones de humedad y a
que las labores de preparación de suelo (roza-tumba-quema) se
ajusten a la temporada de bajas precipitaciones (entre enero y
marzo).

MATERIALES Y MÉTODOS

El instrumento básico de la investigación fue un cuestionario con
preguntas abiertas y cerradas relativas a ubicación, datos gene-
rales del agricultor y su familia, producción y condiciones de vida
y afirmaciones para ser calificadas a través de la Técnica de Es-
calamiento de Likert para medir actitud. El cuestionario fue
aplicado entre el 23 de enero y el 3 de marzo de 2004, conside-
rando información de la actitud de los productores hacia la am-
pliación del canal y acerca del manejo de los agroecosistemas
en el año 2003.

En el proceso de selección de la muestra se definió como
población de estudio a los agricultores-jefes de familia pertene-
cientes a los distritos de Penonomé y La Pintada, al norte de la
provincia de Coclé, y a las comunidades “fronterizas” del distrito
de Donoso de la provincia de Colón, incluidos en los límites de la
llamada cuenca occidental. Atendiendo a estas características,
y según los datos de la Contraloría General de la República de Pa-
namá (2001) en la región se ubican 4 751 agricultores-jefes de
familia.

Ante el gran tamaño de la población, el difícil acceso a la
región y la inexistencia de un marco muestral adecuado, se de-
cidió seleccionar una muestra dirigida o no probabilística por
cuotas (Hernández et al., 1991). Se determinó también enfrentar
la unidad de análisis con un doble enfoque metodológico. En el
primero se consideró una subregionalización por zonas de influen-
cia, a partir de vínculos geográficos y económicos, y en el otro se
tomó en cuenta un gradiente de impacto de los posibles embal-
ses, ubicando el mayor impacto en las zonas inundables y el más
bajo en la parte alta de la cuenca.
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Como se observa en el cuadro 1, se realizaron entrevistas
a 169 agricultores en 40 comunidades (ver anexo 1), las cuales re-
presentan 3.55% de la población total de la unidad de análisis y
8.7% de los agricultores de la zona de muy alto impacto de los
posibles embalses.

En el cuadro 2, puede verse la descripción de los principales
indicadores utilizados en esta investigación. Para conocer el ma-
nejo de los agroecosistemas (en adelante, AES) se emplearon los
indicadores composición de ingresos al AES, y composición del auto-
consumo mencionados en el cuadro 2.

Para calcular los índices de eficiencia se diferenciaron la re-
lativa al uso de la fuerza de trabajo y la de uso de la tierra y, con la
metodología de García de León (1989), se integró un índice de
eficiencia media compuesta por ambas. Se obtuvo un índice Likert
de actitud frente al proyecto de ampliación del canal de Panamá,
a partir de diez afirmaciones enunciadas en forma positiva.

CUADRO 1. Distribución de la muestra por zona de influencia
e impacto del proyecto

Zona de influencia Nivel de impacto Cuota Subtotal
del proyecto

Río Indio Muy alto 16
Alto 5 21

Coclesito Muy alto 58
Alto 3 61

Caño Sucio Muy alto 18
Alto 4

Moderado 3 25

Toabré Muy alto 25
Alto 5

Moderado 8 38

Cuenca Alta Bajo 24 24

Total 169 169
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CUADRO 2. Descripción de los indicadores utilizados

Indicador Definición Medición

Composición Relación de los ingresos Dólares
del ingreso al agroecosistema estadounidenses (USD)

Composición Valor y proporción de la %, dólares
del producción destinada al estadounidenses
autoconsumo autoconsumo

Eficiencias Relación entre el Ingreso (USD) / jornal
de la fuerza de ingreso y el valor de Producción / jornal
trabajo la producción y los

jornales utilizados

Eficiencias en el Relación entre el Rendimiento/ ha
uso de la tierra volumen y el valor de Jornales / ha

la producción por Ingreso (USD) / ha
unidad de superficie

Eficiencia media Valor medio de las Valor índice medio
eficiencias en el uso de García de León
de la fuerza de trabajo (1989)
y el uso de la tierra

Calidad de vida Combinación de las Índice de desarrollo
condiciones de vida y humano de Panamá
de satisfacción personal, (PNUD, 2002)
percibida por la escala modificado
de valores, aspiraciones
y expectativas personales

Actitud Disposición psicológica, Índice de Likert
adquirida y organizada
a través de la propia
experiencia, que incita
al individuo a reaccionar
de manera característica
frente a determinadas
personas, objetos
o situaciones
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Para obtener un índice de calidad de vida adecuado a las
condiciones de Panamá se utilizó la metodología del índice de
desarrollo humano de Panamá, IDHP (PNUD, 2002), manteniendo
la esencia de su construcción para los indicadores de educación,
ingreso real y vivienda, a los que se agregó un indicador de salud
y alimentación de elaboración propia, con los cuales se obtuvo
un promedio simple sin ponderación, con la siguiente función:

In. Educ + In. Ingreso + In. Vivienda + In. Salud + In. Alimentación
5

Donde:
In. Educ, indicador de educación (modificado del IDHP, 2002),

considera la alfabetización, la proporción de miembros de la fa-
milia entre 6 y 24 años de edad que asisten a clases (primaria,
secundaria o superior), y la proporción de la escolaridad promedio
de los miembros de la familia con 15 años y más de edad con res-
pecto al logro nacional.

In. Ingreso, indicador de ingreso (modificado del IDHP, 2002),
expresa la relación del ingreso real obtenido por el agricultor
con respecto al logro nacional de ingreso.

In. Vivienda, indicador de vivienda (modificado del IDHP, 2002),
muestra la proporción de las condiciones aceptables de la vivien-
da que ocupa el agricultor y su familia.

In. Salud, indicador de salud (elaboración propia), es la pro-
porción de condiciones aceptables de acceso a salud que tienen
el agricultor y su familia.

In. Alimentación, indicador de alimentación (elaboración pro-
pia), expresa la proporción de las frecuencias semanales absolutas
de ingesta de alimentos del agricultor y su familia, en relación
con la frecuencia máxima posible.

Los datos fueron capturados directamente en el programa
STATISTICA, versión 6.1,2 en el cual se realizó el procesamiento y
examen estadístico correspondiente. La información fue sometida

ICV =

2 StatSoft, Inc., 2003, STATISTICA, Data Analysis Software System, version 6.1
www.statsoft.com.
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a un análisis exploratorio para obtener estadísticas descriptivas,
histogramas y correlaciones entre todos los indicadores y
variables. Después del establecimiento de las tendencias y com-
portamiento de los indicadores en estudio se desarrollaron pro-
cesos de análisis de varianza por grupo y pruebas de media del
tipo Tukey, así como técnicas multivariadas de agrupación

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS AGRICULTORES

La edad promedio de los agricultores para la RNC es de 47.3 años.
Una tercera parte (32%) puede considerarse joven, con menos
de 40 años de edad. El segmento con mayor frecuencia (33%) corres-
ponde a agricultores entre 40 y 50 años de edad y los que poseen
más de 50 años representan 34% del total.

Predominan en la región cabezas de familia del género mas-
culino (97%). Sin embargo, la participación femenina es impor-
tante como fuerza de trabajo familiar, ya que si bien hay una
notable incorporación de varones (78% de los casos), el apoyo
de parientes mujeres en las labores agrícolas no es despreciable
(57% de los entrevistados). La menor participación femenina en
las labores productivas en los AES guarda relación con el hecho de
que una gran parte de ellas, sobre todo las más jóvenes, emigra
a las zonas urbanas. Dado su bajo nivel de escolaridad, ahí se em-
plean prestando servicios domésticos y como niñeras, lo que
garantiza un ingreso familiar mediante remesas.

La escolaridad promedio encontrada fue de 4.53 años y 38%
de los agricultores de la RNC alcanzó seis años de estudios (educa-
ción primaria); 35% de los entrevistados estudió entre uno y cinco
años y 9% es analfabeto, cifra similar al 8.3% de analfabetismo
reportado por la ACP3 para la región de la cuenca occidental. Un
porcentaje muy reducido (8%) rebasó los seis años de escolaridad;
este grupo está conformado en esencia por productores jóvenes.

3 “Informe final. Recopilación y presentación de datos socioeconómicos de
la región occidental de la cuenca del canal de Panamá”, Autoridad del Canal de
Panamá, 2003 [disponible en: www.pancanal.com; consultado el 3/9/03].
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CARACTERÍSTICAS DE LOS AGROECOSISTEMAS DE LA REGIÓN DEL NORTE DE COCLÉ

Composición de ingresos al agroecosistema

La composición de ingresos revela que los agricultores de la re-
gión se orientan con una racionalidad que busca compensar el
déficit de ingresos en un tipo de actividad con otras; así, aseguran
el consumo básico de la familia campesina, tal como expone el
cuadro 3.

CUADRO 3. Ingresos al agroecosistema (en USD) por zona

Zona Cultivos Pecuario Extrafinca Por Agrícola Total
remesas

Río Indio 198.57 187.61 130.54 b 39.04 386.19 555.78 ab
Coclesito 108.15 173.77 203.36 b 32.78 281.93 518.07 ab
Caño Sucio 103.28 237.30 49.96 b 21.60 340.58 412.15 ab
Toabré 157.21 83.28 60.57 b 36.31 240.50 337.39  b
Cuenca Alta 52.58 49.16 681.29 a 52.50 101.75 835.54  a

Media RNC 121.81 146.84 207.38 35.50 268.66   511.55

Nota: Letras diferentes en cada columna indican variaciones significativas
(p<0.05, Tukey).

El promedio del ingreso total encontrado es de 511.55 dó-
lares, cantidad que discrepa visiblemente de la suma de 756 dólares
reportada por la ACP.4 Respecto de este tema, Hughes (2002)
encontró un valor similar (280 dólares) para las comunidades den-
tro de la cuenca del río Coclé del norte (Coclesito y Toabré de la
presente investigación). No se descubrió diferencia significativa
(p<0.05, Tukey) entre zonas de influencia para el ingreso en cul-
tivos, el pecuario, por producto de remesas y el ingreso agrícola.
En términos generales, el menor ingreso para todas las zonas

4 Ibid.
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proviene de las remesas. El ingreso total de la Cuenca Alta resultó
ser el valor mayor promedio (835.54 dólares) el cual parece estar
potenciado por la aportación extrafinca, donde registró el mayor
valor, ya que su ingreso agrícola es el más bajo de todos. En esta
sección del análisis se evidencia la menor disponibilidad de tierras
con la cercanía a zonas urbanas de importancia, en este caso la
capital de la provincia de Coclé.

Una segmentación del ingreso total genera los resultados del
cuadro 4. Puede verse que sólo nueve agricultores alcanzan ingre-
sos totales mayores a dos mil dólares al año, mientras que 85.2%
de ellos obtiene ingresos inferiores a mil dólares anuales. Si se
tiene en cuenta el tamaño de la familia promedio (seis personas),
94.7% de los agricultores y sus familias viven con menos de dos
dólares al día, lo cual indica un innegable problema de grupos hu-
manos en condiciones de pobreza.

El cultivo que generó el mayor ingreso fue el de café. En to-
das las zonas esta actividad constituye más de 90% de ese ingreso;
en promedio, para toda la RNC, representa 69% del ingreso
agrícola. En lo que se refiere al ingreso pecuario, el componente
que más aporta capital es el de bovinos. Así, para toda la región
el ingreso de cultivos suma 72% del ingreso agrícola, mientras
que el pecuario contribuye con el restante 28%. Estos resultados
difieren de los dados a conocer por Hughes (2002), quien encontró
en la región un ingreso agrícola constituido en 43% por las ventas
de café y 38% por la comercialización de ganado bovino.

Cuadro 4. Segmentación del ingreso total anual (en USD)

Zona 100-1000 1001-2000 >2000
n % n % n %

Río Indio 18 85.7 1 4.7 2 9.5
Coclesito 52 85.2 6 9.8 3 4.9
Caño Sucio 22 88.0 3 12.0 0 0.0
Toabré 36 94.7 2 5.3 0 0.0
Cuenca Alta 16 66.6 4 16.6 4 16.6

Total 144 85.2 16 9.5 9 5.3
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CARACTERÍSTICAS DEL AUTOCONSUMO

En el manejo de los agroecosistemas bajo estudio, un rasgo propio
es la alta proporción destinada al autoconsumo, que confirma el
principal objetivo social de la actividad agropecuaria en la región.

Como se aprecia en el cuadro 5, el valor promedio del auto-
consumo total alcanza 383.05 dólares para toda la región, con
una clara distinción entre el autoconsumo de cultivos, que prome-
dia 80.42%, y el pecuario, al que se destina alrededor de 100% de
la producción de cerdos y aves, pero que representa sólo 46.53%
de la producción pecuaria total respectiva. La zona con el mayor
valor en todos los indicadores de autoconsumo fue Caño Sucio;
el menor valor se observa en la Cuenca Alta.

EFICIENCIA EN EL USO DE LA FUERZA DE TRABAJO

Al realizar el análisis de la eficiencia en el uso de la fuerza de tra-
bajo no se hallaron variaciones significativas (p<0.05, Tukey) entre
las zonas que componen la región del norte de Coclé (cuadro 6);
ello sugiere que el empleo de la fuerza de trabajo en la región es

CUADRO 5. Indicadores de autoconsumo por zona

Zona Valor Valor Valor
autoconsumo autoconsumo total del
de cultivos pecuario autoconsumo

(USD) (USD) (USD)

Río Indio 337.23 abc 35.83 ab 373.06 abc
Coclesito 302.20 bc 23.36 b 325.56 bc
Caño Sucio 436.86 a 114.90 a 551.76 a
Toabré 390.16 ab 59.40 ab 449.57 ab
Cuenca Alta 233.63 c 23.22 b 256.85 c

Promedio RNC     336.51 46.53 383.05

Nota: Letras diferentes en cada columna indican variaciones significativas
(p<0.05, Tukey).
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homogéneo. Teniendo esto presente, puede destacarse que la
Cuenca Alta presenta los valores más bajos en esta eficiencia,
en contraste con el ingreso pecuario por jornal, donde esa región
supera por muy poco a Toabré, lo cual parece indicar que los agri-
cultores con menos tierra dan prioridad al uso de su fuerza de
trabajo en otras labores.

Como se observa en el cuadro 6, el valor de la producción
pecuaria por jornal es casi cuatro veces el generado por el valor
de la producción en cultivos por jornal, de ahí que, en la región
estudiada, la actividad pecuaria resulte más eficiente. En las de-
más eficiencias, los valores encontrados son inferiores al valor
del salario mínimo por jornal en Panamá, el cual es de 6.40 dó-
lares,5 ello significa que, si se valoriza su trabajo, sus ingresos
por este concepto serían inferiores que los de un peón agrícola,
lo cual obliga a calificar estas eficiencias como bajas. Lo anterior
coincide con lo planteado por Hertford y Echeverri (2003), quienes
apreciaron que en Centroamérica la ocupación de agricultor, tanto

CUADRO 6. Eficiencia en el uso
de la fuerza de trabajo por zona

(en USD/jornal)

Zona Valor de la Valor de la Valor de Ingreso
producción producción producción agrícola/
total/jornal en cultivos/ pecuaria/  jornal

jornal jornal

Río Indio 4.85 2.57 10.02 1.31
Coclesito 4.88 2.43 10.91 1.03
Caño Sucio 5.56 2.46 11.77 0.94
Toabré 4.73 2.76 7.77 0.87
Cuenca Alta 2.86 2.21 3.97 0.59

Promedio  RNC 4.66 2.50 9.26 0.95

5 Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá (Mitradel), Decreto
Ejecutivo No. 59 (del 19 de julio de 2000), “Por medio del cual se fijan las nue-
vas tasas de salario mínimo, vigentes en todo el territorio nacional”; disponible en:
http://www.mitradel.gob.pa/salariominimo_dec59.asp [consultado el 15/01/04].
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dentro como fuera del sector agropecuario, genera ingresos infe-
riores que la de los asalariados.

EFICIENCIA EN EL USO DE LA TIERRA

En el análisis se encontró diferencia significativa solamente entre
los rendimientos en arroz, plátano y yuca. En arroz, la zona de río
Indio presentó el mayor índice de eficiencia; en plátano el mayor
rendimiento se registró en la Cuenca Alta, y en yuca la cifra más
elevada fue para Caño Sucio.

Al comparar los rendimientos de los principales cultivos de
la región bajo estudio con los nacionales se observó (cuadro 7)
que en la mayoría de éstos son bajos y que sólo se dan rendimien-
tos similares para los casos del frijol y la yuca.

CUADRO 7. Rendimientos de los principales cultivos
(kg/ha)

Arroz Maíz Frijol Yuca Caña de Café Ñame
azúcar

RNC 469.36 511.00 291.29 3870.99 4624.30 502.34 2056.13
Nacional 2365.20 1319.74 378.40 4109.54 56799.76 nd 5813.18
Áreas
especiales 465.45 454.10 208.63 2391.36 nd nd 1440.45

nd: no disponible.
Fuente: Según criterio Panamá en cifras  (2002), donde se incluyen las

comarcas indígenas.

De los datos del cuadro 7 se desprende que el rendimiento
nacional de arroz supera en cinco veces al de la región estudiada,
el de maíz 2.6 veces, el de caña de azúcar 12.2 veces y el de ñame
casi lo triplica. En términos generales, los rendimientos de cul-
tivos en la RNC son similares a los de las regiones indígenas, lo
cual significa que, independientemente de las diferencias cultura-
les que pudieran existir entre estos grupos, la dinámica de la
producción es la típica en unidades familiares de subsistencia.
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LA EFICIENCIA MEDIA

El índice de eficiencia media se calculó con base en tres eficien-
cias para el uso de la fuerza de trabajo y tres eficiencias en el
uso de la tierra. Los resultados de este indicador (cuadro 8)
muestran que existe diferenciación bien marcada entre la zona
de la Cuenca Alta, con los más bajos valores, y las zonas de Caño
Sucio y Toabré, en donde se dan los mayores índices.

Como se advierte en el cuadro 8, si se excluyera la zona de
la Cuenca Alta, podría afirmarse que en lo referente a la ubicación
de los agricultores por zona de influencia los grados de eficiencia
son similares. Si se considera las zonas de impacto, se encuentra un
comportamiento parecido. Es decir, en las zonas de muy alto,
alto y moderado impacto no hay diferencia significativa y los
valores de eficiencia más bajos se presentan en la zona de bajo
impacto. A simple vista, se evidencia cierta relación inversa en-
tre la eficiencia y la cantidad de tierra disponible, lo cual guarda
relación a su vez con el trabajo extrafinca. Siendo los agriculto-
res de la Cuenca Alta (y los de bajo impacto) los que menos tierra
poseen, y quienes por tanto generan menores volúmenes de produc-
ción, parecería que dan prioridad al uso de su fuerza de trabajo en
actividades extrafinca, que es con lo cual logran acceder a ingre-
sos muchas veces mayores que los que pudieran obtener de sus
parcelas.

CUADRO 8. Índice de eficiencia media por zonas

Zona Índice de eficiencia media

Río Indio 3.428  ab
Coclesito 3.265  ab
Caño Sucio 3.513    a
Toabré 3.605    a
Cuenca Alta 2.805    b

Promedio RNC 3.333

Nota: Letras diferentes indican variaciones significativas (p<0.05 Tukey).
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En este sentido, Hertford y Echeverri (2003) plantean que
existen costos adicionales para los pobres cuando tratan de al-
canzar mayores rendimientos, ya que tienen que realizar labores
fuera de las parcelas, lo que les genera más ingresos que la
propia intensificación de labores en la finca. De esta forma, al ser
las actividades extrafinca un importante mecanismo de ingreso
monetario, los agricultores pobres pueden resultar “perjudica-
dos” económicamente al intensificar el uso de insumos y capital
en su producción, con un régimen que requiere, además, inten-
sificar la fuerza de trabajo, y desviar con ello su atención hacia
ocupaciones fuera de la finca, que quizá representen una sali-
da de la miseria.

LA CALIDAD DE VIDA DE LOS AGRICULTORES

Con base en la escala propuesta por Lizcano (2002), se considera
un bajo nivel de vida cuando existe un índice inferior a 0.699 y
muy bajo cuando es inferior a 0.499. Los valores de 0.700 a 0.799
se estiman en el rango de calidad de vida media y será alta cuando
superen a 0.800. Para toda la RNC se alcanza una media del índice
de calidad de vida de 0.618, es decir, una baja calidad de vida.

El cuadro 9 ilustra el comportamiento del índice de calidad
de vida por zonas. Se observa que en toda la RNC 74.5% de los agri-
cultores tiene una calidad de vida baja y 7.8% muy baja, lo cual in-
dica que 82.3% de agricultores posee una deficiente calidad de
vida. Aquellos con mediana calidad de vida representan 15.9%
del total y se ubican en mayor medida en las zonas de Coclesito
y la Cuenca Alta. Es importante hacer notar que sólo tres agricul-
tores del total de los entrevistados mantienen una calidad de vida
alta y que en la zona de Toabré se encontró únicamente calidad
de vida de baja a muy baja.

Los valores más altos en calidad de vida se encontraron en
Coclesito y la Cuenca Alta, donde se reporta también el mayor
ingreso total, diferenciado significativamente de Caño Sucio y
Toabré, que es donde se hallaron los valores más bajos, lo cual
pareciera definir que la calidad de vida baja está asociada a ma-
yor autoconsumo y menor actividad extrafinca, peculiaridades
fundamentales de estas dos últimas zonas.
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CUADRO 9. Segmentación del índice de calidad de vida

Zona Alta Media Baja Muy baja
n % n % n % n %

Río Indio 1 4.7 3 14.3 17 80.9 0 0.0
Coclesito 1 1.6 15 24.6 44 72.1 1 1.6
Caño Sucio 0 0.0 2 8.0 20 80.0 3 12.0
Toabré 0 0.0 0 0.0 30 79.0 8 21.0
Cuenca Alta 1 4.2 7 29.2 15 62.3 1 4.2

Total 3 1.8 27 15.9 126 74.5 13 7.8

El indicador con menor valor, y que reduce el índice de ca-
lidad de vida en toda la RNC, es el ingreso real. Éste confirma los
valores de la segmentación del ingreso total desarrollado antes,
los cuales caracterizan a los agricultores como pobres. El indica-
dor de alimentación mostró también valores bajos en toda la región.
Es imprescindible apuntar que en términos generales, si bien las
familias se alimentan tres veces al día, la dieta está conformada
por una elevada proporción de consumo de granos y tubérculos
(todos los días), mientras que la ingesta promedio de carne (3.2
veces a la semana) y de vegetales (2.7 veces por semana) es, desde
el punto de vista de esta investigación, escaso.

El índice de calidad de vida fue altamente influido por el in-
greso total y los años de escolaridad, pero relacionado de ma-
nera negativa con la edad de los agricultores (figura 2), lo cual
sugiere que a mayor nivel en la calidad de vida, los agricultores
son más jóvenes y con mayor ingreso.

La relación entre calidad de vida y el índice ingreso agrícola/
ingreso total, sin ser significativa, muestra cierta tendencia a
que los agricultores más dependientes del ingreso agrícola tengan
menor calidad de vida. Por otra parte, el índice de calidad de vida
mostró relación positiva con los indicadores de eficiencia, sobre
todo con el ingreso agrícola por jornal y con la eficiencia en el uso
de la fuerza de trabajo.
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ACTITUD HACIA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ

Si se toma en cuenta el valor 3.0 (correspondiente a la indiferencia
o neutralidad) del índice Likert como el límite entre una actitud
negativa y positiva, se encontró que en toda la RNC predomina una
actitud negativa frente al proyecto de ampliación del canal. Más
allá de cualquier especulación política o de las presiones para
llevar adelante este proyecto, el resultado confirma que existe
un conflicto que debe ser abordado como tal.

Conforme la figura 3, para toda la RNC, 70.41% de los agricul-
tores manifestó actitud negativa hacia el proyecto, en tanto
que 29.58% expresó actitud favorable. Observando al detalle
este comportamiento, se ve que la zona con la actitud más ne-
gativa fue río Indio (85.68%), seguida de Caño Sucio (80.00%) y
Coclesito (75.38%), que es donde se localiza el probable mayor
impacto —por inundación— del proyecto y este valor disminuye
en las zonas de Toabré y Cuenca Alta, donde se manifiestan los
valores más elevados en actitud positiva (39.49% y 50.00%, respec-
tivamente). El análisis de este indicador, por zonas de impacto,
reveló la actitud más positiva en la zona de la Cuenca Alta.

En la figura 4 puede comprobarse que la actitud hacia el pro-
yecto de ampliación se relaciona de manera negativa con los años
de residencia, la distancia a algún centro urbano y la superficie
total, lo cual parece indicar que en la actitud negativa de los agri-
cultores se refleja una fuerte vinculación con la tierra y la co-
munidad en la que viven, por lo que la posibilidad de inundación
es juzgada por ellos como una amenaza.

La relación positiva entre la actitud y el ingreso extrafinca
(figura 4) parece indicar que los agricultores más dependientes
de ingresos externos al agroecosistema tienden a tener actitud
más positiva. Lo anterior sugiere que ese grupo de agricultores
considera al proyecto como una posibilidad de acceder a trabajo
remunerado fuera de sus parcelas.

La relación entre actitud y calidad de vida (figura 4) se mues-
tra positiva, pero de muy baja magnitud. En general, la mayoría
de los agricultores se ubica en el rango de baja calidad de vida y
actitud negativa, no obstante, la curva que refleja esta relación
apunta a que las actitudes más positivas se obtienen tanto en
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agricultores con calidades de vida alta, como baja, lo cual alude
a que existen razones diferenciadas en aquellos que juzgan positi-
vamente el proyecto. Una de ellas puede ser la anotada anterior-
mente: la posibilidad de obtener empleo, y otra, la de aquellos
que al tener altos niveles en su producción ven al proyecto como
un escenario probable para comercializar sus productos.

CONCLUSIONES

El predominio de la fuerza de trabajo familiar en las labores, bajo
ingreso agrícola sustentado en la venta de dos productos funda-
mentales (café y bovinos), y una condición de pobreza caracte-
rizada por muy bajos ingresos, permiten asegurar que el ingreso
de los agroecosistemas en la región del norte de Coclé son de
alto nivel de subsistencia.

Asimismo, se puede afirmar que la eficiencia en el manejo
de los factores de la producción en los agroecosistemas de la RNC

es baja en relación con los parámetros nacionales.
Por lo que se refiere a la calidad de vida, ésta es baja en la

mayoría de los agricultores y sus familias. Las zonas con menor
calidad de vida fueron Caño Sucio y Toabré, y se observó que los
factores que más inciden en la elevación de la calidad de vida
son la escolaridad y el ingreso total; en este último indicador el in-
greso extrafinca cumple un papel determinante y coadyuva a
sostener que los agricultores más dependientes del ingreso agrícola
presentaron baja calidad de vida.

Los datos obtenidos muestran que la mayoría de los agricul-
tores de la RNC tienen una actitud negativa hacia el proyecto de
ampliación del canal, aunque las causas de ello varían en cada
región. Puede aseverarse que los indicadores que más intervienen
en la variación de actitud son los años de residencia en la comu-
nidad, la calidad de vida, la distancia a centros urbanos, la su-
perficie total y el tiempo dedicado a actividades extrafinca; la
actitud más positiva se registró entre los agricultores con menos
tierra, con mayor cercanía a centros urbanos y con mayor activi-
dad fuera del agroecosistema.
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Los resultados orientan hacia un tratamiento diferenciado
de la región del norte de Coclé, ya que, como ha quedado demos-
trado, existen variaciones importantes entre sus zonas. De esta
forma hallamos en la Cuenca Alta (bajo impacto) a los agricultores
con menos tierra y menos eficientes, más dependientes del tra-
bajo extrafinca, mayor acceso a zonas urbanas, una calidad de
vida mayor y una actitud más positiva hacia el proyecto de am-
pliación del canal. En el resto de las zonas, con mayores niveles
de impacto, más dependencia de la agricultura, baja calidad de
vida, difícil acceso a sus comunidades, mayor producción y auto-
consumo, los agricultores tienen una actitud más negativa hacia
el proyecto.

Email: manueljimo@yahoo.es
jpmartin@colpos.mx

octavio@colpos.mx
felipegl@colpos.mx
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ANEXO 1. Corregimientos y comunidades encuestadas

Corregimiento Comunidad

Toabré 1. Lourdes
2. Guayabo
3. Villa del Carmen
4. Cañazas
5. Gurbé
6. La Encantada
7. Bajito de San Miguel
8. Santana
9. Valle de San Miguel

10. Boca de Tucué
11. Tambo
12. Toabré
13. Sagrejá
14. La Martillada

Río Indio (Coclé) 15. Los Elegidos
16. Caño Sucio
17. Riecito
18. Santa María (parte)
19. Boca de Uracillo
20. Pueblo Nuevo
21. El Coquillo

Llano grande 22. Villa del Carmen
23. Molejón
24. Arenal Grande
25. Embarcadero de Cascajal
26. Cascajal

Tulú 27. San Isidro
28. Boca de Tulú
29. Lurá centro

Chiguirí Arriba 30. San Pedro
Piedras Gordas 31. Platanal
San José del General 32. Coclesito

33. Nazareno
34. San Juan de Turbe
35. Nuevo San Juan

Coclé del Norte 36. Boca de Toabré
37. Santa Elena
38. Sabanita Verde

Donoso 39. Santa María (parte)
La Encantada 40. Limón




