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INTRODUCCION 

En es te cuadern o de la se ri e EI Ind io Pa nameii o, 
volvem os los oj os a la real idad delmaravill oso Darien, 
donde los in dios chocoes, prove nien tes en inmigrac iones 
lentas de America del Sur, han e ncontrado su habitat y 
han reajustado a eI su cultura de siglos. 

E n los cuadern os anteriores, hemos estudiado, baj o 
una perspectiva com parativa ex puesta en el primero, d i
versas areas geografic as y culturales. En el segundo, pre
se ntamos el analisis de los procesos de poder y de prole
tarizacion entre los guay mies, teribes y b rib ris de Bocas 
del Toro ; en el tercero, estudiamos el doloroso proceso 
de expoliacion de tierras que el indio guaym i de Chiri
qui ha venido sufriend o por part e del frente ganadero ; 
en el cuarto y quint o, tOl11amos como tem a central los 
procesos, primero, hist oricos de los kunas en su articu
[acion a la Nac ion y, se gundo, los procesos actuales que 
los mismos kunas del archipielago de San Bias es tan 
viviendo ante el im pacto y la penetracion del turism o in
ternacional." En este penultimo cuaderno, 10 que nos 
toea, pues, es el Darien. 

La importancia del eswdio de los chocoes en el 
Darien se deriva de las enormes riquezas de dicha 
provincia, todavia escasamente penetrada por el capi
talismo, y de la atraccion de poblacion no darienita que 
dichas riquezas supondd.n para el futuro. La carretera 
Panamericana ya llega hasta Yaviza y , aunque el temor 
del contagio de la fiebre aftosa, entre otros factores, ha 
retrasado la rapida terminacion de la jun tura con Colom
bia, la comunicacion se abrira, y con ella fluira h aci'!i~el 
Darien una cantidad de pobl acion y de capital de in
version para extraer de"la provincia sus riquezas y los 
productos que esas tierras fertiles brindaran al pais. 

Ante esta invasion de poblaci6n y capital, ~ que 
sucedera con el indio choco asentado desd'e mas de 100 
cJllos ;J la orilla de los rios y sol o recientemente congrc-
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gado en algunos poblados por virtud de la polltica 
indigenista de los primeros aDos de entusiasmo del 
Gobierno revolucionario? A esta pregun ta no podemos 
responder, si no estudiamos los procesos de penetracion 
que se han llevado a cabo y sobre ellos repensamos el 
futuro. Por eso, en este cuaderno, despues de presentar 
en un primer trabajo una vision panod.mica del valle de 
uno de los tres rios mas im portantes del Darien, estu
diamos en el segundo los roces que se han dado entre 
las poblaciones de diferentes grupos -etnicos: los cho
coes, los negros y los chiricanos de reciente inmigracion. 
Todavia no se ha establecido en la zona el frente gana
dero capitalista, como el que ha ido expoliando las 
tierras de los guaymies en Chiriqui. Sin embargo, las 
migraciones de chiricanos campesinos expulsados por 
la escasez de tierras de su lugar de origen son un pre
anuncio en pequeno de 10 que sucedera mas tarde. El 
resultado es una lucha por la tierra que pone en enfren
tamiento a las comunidades de diversa etnia; 

En el trabajo segundo, se estudia uno de estos con
flictas. El conflicto nos da pie para radiografiar la 
estructura de poder que funciona en la zona, no la 
estructura solamente de gobierno que est a escrita en 
leyes y reglamentos, sino la estructura real que se ha 
ido haciendo con forme el hombre se relaciona con la 
selva de maneras distintas, conforme I nuevas oleadas de 
poblacion extrana invaden la region, con forme institu
ciones . privadas 0 public as intervienen para reorganizar 
la poblacion, etc. La inteleccion de la estructura permite 
calcular la fuerza de la identidad etnica y la fuerza de la 
identidad etnica es el indice que nos permite juzgar el. 
futuro de la poblacion como india, 0 como 10 que sea, 

, rlegra, chiricana, kuna, guaym i, etc. 
Nos interesa conocer cual sera en concreto el 

futuro de la poblacion choco, no solo por una satisfac~ 
cion inte1ectual, sino por la opcion que repetidas veces 
hemos venido diciendo que es el hilo conductor de 
estos cuadernos, la opci6n por la liberacion del indigena 
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como pueblo oprimido. De la 1ectura de estos trabajos 
deberia nacer 1a preocupaci6n de cada panameno que se 
acerque a ell os sobre que se puede hacer para dar apoyo 
y porder a estas pob1aciones minoritarias en Panama, 
las cuales no s610 por su numero son debiles, sino por 
1a cu1tura que poseen. Su cultura era un instrumento 
jJien adaptado para 1a vida de 1a selva, pero no 10 es para 
la vida de 1a competencia de otras pob1aciones con tra
dicio nes y va10raciones mas avasalladoras. 

Una presentaci6n de los tres autores quizas resu1ta 
supervacanea, ya que hemos dicho de elIos algo en otros 
cuadcrnos. Para aquellos que no han tenido 1a oportuni
dad dr: leer los cuadernos anteriores: Ion Ander Bilbao 
era, cuando llev6 a cabo 1a investigaci6n de campo en 1a 
regi6n, estudiante de antropo10gia; Eduardo valdes era 
entonces es tudiante de teo10gia y habia ya terminado 
sus estudios de filosofia. Entre ambos se llev6 a cabo el 
trabajo de recoleccion de datos. Sobre un previo docu
mento de analisis hecho por el primero de ellos, el ter
cer au tor trabaj6 1a redaccion y el analisis final, el 
cua1 a su vez fue corregido por los dos etnografos. El 
tercer au tor es doctor en antropologia. Los tres son 
jesuit as y, cada uno de elIos, de una nacionalidad dis
tinta: espano1 vasco , panameno y guatemalteco. 

Deseariamos que este trabajo de investigaci6n, que 
a vcces resulta incisivo sobre algunas personalidades pu
blicas del lugar, no sea tomado sino como un analisis 
estructur.al. Estamos prescindiendo de las )uenas 0 malas 
voluntade~, pero no hemos podido pre~cindir de la va-
10raci6n etica sobre dichas estructuras. 
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SAMBU es el nombre del valle formado por el rfo 
del mismo nom bre en la Provincia del Darien. Sambu se 
ll ama tambien el Corregimiento, m fnima div ision pol f
tica de la Republica de Panama, que ocupa la mayor 
parte de los margenes de dicho rfo y los de sus af luen
tes princ ipales. 

EI Corregimiento de Sambu esta situado en la sec
cion sureste de la Prov incia de Darien, con una exten
sion de 1,235 km2 y esta rodeado por las serran fas de 
Sapo y Bagre, con elevac iones de hasta 1,500 m. La 
vegetac ion es tfpica del bosque humedo trop ical, con 
prec ipitaciones anuales de 1,850 a 3,400 mm. Predomi
nan con prob lemas de drenaje, los suelos aluvia les inun
dab les, latosoles y litosoles adaptables a la agricultura 
mecan izada e intensiva, y a la produccion fo rpstfl l. La 
temperatura osci la entre los 180 C y los 25u C, con 
unos tres meses de estacion seca (dic iembre-marzo). 

1. POBLACION Y ETNIAS 

Segun los censos estatal es de 1970, el numero de 
hab itantes es de 2,204, pero probab lemente se debe 
est imar en unos 2,400 y aun mas, dadas las dificultades 
ffsicas y a veces falta de interes 0 responsabilidad cien
t ff ica entre los "empadronadores oficiales" para censar 
aque ll a d ispersa y hasta peregrinante poblacion. La 
densidad es aprox imadamente de 1.9 hab. Ikm2. 

La poblacion esta formada por varios grupos 
cultu ral y racial mente diferenciados de esta manera: 

1.1 Indigena: grupo mayoritario, el 690/0 del 
total, d iv id ido en: 

a) embera 0 embena: el 90 010 de los indfgenas, 
unos 1,490 individuos. Proceden desde el norte 
de l Ecuado r y sur de Colombia. Su tiempo de 
inmigrac ion podrfa ser desde 1830 1. Ha habido 
var ias oleadas de inmigracion. 

b) Waunana 0 nonameno: el 10 010 aproximada
mente de los in d fgenas, unos 120 ind ividuos 
centr2dos en un poblado. Su inmiqracion -de 
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Colomb ia, RIo San Juan - el mas reciente: 
unos 75 a 85 anos y , aun otros, de ilace unos 
40 anos. 

1.2 Negros 0 fibres: 25 % del tota l, unos 550 
ind ividuos. Etn ia compuesta por dos grupos: 

a) darienitas: el 30 0/0, unos 165 indiv iduos, de 
antigua ubicacion en la zona. 

b) chocoanos 2 : el 70 % restan te, ap roxi mada-
mente un os 385 indiv iduos, de reciente y ac tua l 
inmi grac ion. Se les conoce t amb ien como 
"co lomb ian os". 

EI elemento que distin gue al darienita de l chocoa
no parece ser la lega li dad de los papeles de residenc ia pa
namena y la ubicacion en un te rreno donde se trabaje la 
ti erra y se fo rme una fam ili a 

1.3 fnterioranos, chiricanos 0 cofonos: racia lmen
te mesti zos, const ituyen el 8 % de la poblacion tota l, 
unos 200 hab itantes. EI grup o mayor inmi gro hace unos 
6 u 8 an as, aunque hay unos pocos que se radicaron 
hace unos 12 0 14 anos. Dicen ser unas 16 fami l ias. De 
las 26 fam ili as visitadas, las procedenc ias son : Santo Do
mingo (3 )' Bugaba (4 ), A lanje (3)' Tol e (2)' Matagorda 
(2) ... t odos de la Provincia de Chi riqu I. De ah le i apela
ti vo que han recibid o de "chiri can os" . 

POBL ACION DEL CORREG IM I EN T O DESAMB U* 
Ind Igenas Negros Chiri canos 
65 0/ 0 25 0/0 8 0/ 0 

1 AOO hab . 550 hab. 200 hab . 

Emberas Dari enitas 
90 0/0 30 0/0 

Waunanas Chocoanos 
10 0/0 70 0/0 

* Censo de 1970. Contralo rla General de la Nacion. 
Panama, rep. de Panama. 

1 
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Los darien itas y los interioranos const ituyen 
grupos incorporados a la cultura nacional, de la que han 
part ic ipado mas los segund os que los primeros; pero se 
diferencian en notables aspect os: mientras los interiora
nos han in migrado, los darienitas emigran hacia La 
Palma y Ciudad de Panama. Los darienitas se dedican a 
la agricultura basicamente, los interioran os -aunque son 
los mayo res productores agrico las ac tual mente- tienden 
a ded icarse preferentemente a una futura ganaderia y la
tifund ismo. Hasta el presente, los darien itas generalmen
te han detentado los cargos burocraticos y administ rat i
vos del Corregimiento, asi como los educa tivos. Los 
interioran os :10 pretenden genera l mente los cargos ad 
ministrativos. En la lista de Corregidores de Sambu 
-ocho 'Corregidores en los ultimos cinco an os- solo 
aparece un interiorano, que estuvo en el cargo por pocos 
meses. Su fin es produc ir y ob tener t ierras. Es mas, 
hab iendo maestros en su comunidad, no ejercen sino 
que prefieren que los darienitas sean los maestros de su 
comunidad. La razon es, segun declarac i6n de un ex
maestro chiricano joven , que "se moria de hambre y 
se abrio a trabajar la tierra" . . 

1.4 Distribucion de la poblaci6n: 

La poblacion se distribuye a 10 largo del Rio Sam
bu y sus afluentes, en viv iendas aisladas, caserios 0 po
blados de dive rsa configuracion . EI nucleo hab itacional 
mas importante es Boca de ' Sabalo 0 Sambu, cabecera 
del Corregimiento, con unas 104 v iviendas y 549 habi
tantes, segun los censos de 1970Jcon una proporci6nde 
6 a 5 a favor de la raza negra. 

Los ind igenas, anteriormente muy dispersos por I.e.~ 
rios yquebradas, bajo la influencia de distintos factores 
como la necesidad de crear sentido de pueblo y de poder 
ante los abusos de los ':campunias" 3, inici aron hace 3 
o 4 an os un proceso de aglutinamiento que ha dado 
lugar a una media docena de caserios y poblados que 
cuentan hasta con 60 viviendas, como Bayam6n y Tram
pa, 0 con 25. como la Chunga, 027, como Puerto Indi o. 
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Con todo, var ios centenares de familias permanecen aun 
dispersas por quebradas y ve redas. 

Los chiricanos estan casi todos agrupados en una 
sola zona, Ilamada Colonia Bijagual. 

2. REMONTANDO EL RIO ... 

2.1 Rio Jesus 
Si desde el mar hacemos un viaje hacia la cabecera 

del R fo Sambu, dejamos ala izquierda el Corregimiento 
de Taimat f y, a la derecha, a Garachine, donde la pobla
cion es predominantemente negra. 

Las orillas son de tipo.pantanoso. EI predominio de 
inundaciones crea un terreno especial para los mangla
res. 

AI cuarto meandro del rfo, mas 0 menos, todavfa 
en el Corregimiento de Garachine, a la orilla derecha, 
hubo hace unos 10 a 15 anos -en zona pantanosa y di
ffcil- una gran extension que fue utilizada para extraer 
madera. Pero, segun informes -poco confirmados- era 
demasiado dificultosa y poco rentable la explotacion. 

A hora y media de Garachine, encontramos el pri
mer afluente a la derecha, R fo Hesus, que en creciente 
o aguaje al subir la marea, nos lIeva en media hora en 
motor de 25 HP a las cercan fas de la primera poblacion 
netamente ind igena, lIamada asimismo R fo Jesus. EI 
poblado consta de unas 40 casas y queda a unas dos ho
ras de Sambu por rio y con motor y, en epoca seca por 
tierra, a hora y media. EI pueblo queda dividido por la 
I inea de demarcacion entre los Corregimientos de Gara
chine y Sambu, pero hoy por hoy los habitantes indi
genas se sienten unidos con Sambu en cuanto a las rela
ciones comerciales y afectivas con sus hermanos embe
ras. En las elecc iones de 1972 para escoger al Bepresen
tante de Corregimiento, por ejemplo, el pueblo de R fo 
Jesus no fue a votar donde Ie correspond fa - en Gara
chine- sino que a Sambu. La razon era que ellos son 
indios emberas y no campunias, como es .Ia mayoria 
(90 0/0) del Corregimiento de Garachine. EI Mayor de 
la Palma concedi6 tal permiso 
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Hoy por hoy, las relac iones de R fo Jesus la conec
tan con Sambu y no con Ga rach ine. Por ejempl o, en el 
mes de enero de 1975, el Comite de la comunidad de 
Garachine obtuvo un prestamo del Gobi ern o (u nos Bf. 
15,000) para comprar un cami on potente, un caterpillar 
con cuch ara y un gran t ract or austr faco de 4 tonel adas 
de fuerza de arrastre. La primera labor que ha empezad o 
a hacer la comunidad de Garachine es una "carretera" 
de tierra y troncos que une las fincas familiares de Gara
chine y que Ilegara hasta R fo Jesus. 2-Como influira esta 
carretera sobre el pueblo indfgena de Rfo Jesus? Duran
te nU3stra permanencia en la zona ofmos varias veces 
que R fo Jesus se estaba plant8 rlnUO la reubicaci on , rfo 
arriba. 

2.2 La Chunga 

Otra vez en el R fo Sambu, subiend o nos encontra
mos a la izquierda el rio Chunga. A unos 10 minutos del 
Rio Sambu, esta el "puerto", una casita de troncos y 
palmas para dejar a cubiert o los sacos de grano. De ah i 
al puebl o de La Chunga, se Ilega en unos 10 minutos ca
minando. Esta comunidad es la unica tota l mente nona
mena 0 waunana, pero su contacto con los emberas y el 
comercio les ha "ob li gado" a ser tri li ngues: waunana, 
embera y espano l. Esta puede se r una de las razones por 
las cuales este pueb lo es mas bu llanguero y ab ierto . 

Como se ve en el mapa, este pueb lo pertenece al 
Corregimiento de Taimat i V el medio mas normal para 
Ilegar a la cabecera del Correg im iento seria por t ierra en 
epoca seca -como una hora y media-, proced imiento 
que dificulta el transpoite de los productos como gui 
neo, ma iz, arroz , fr ijo l ... y frutas. Por eso, los de , La 
Chunga mant ienen su contacto con Sambu , ya qu8'''el 
transporte por rio es mas facil y adquiere mas volumen 
gracias a las canoas, piraguas 0 jambas. Este con t acto 
comerc ial es de tal manera parte de la necesidad de 
este pueblo que prefieren ir a votar a Sambu. EI mismo 
Representante de Sambu es nonameno, de este pueb lo. 

EI joven Representante de Sambu fue el Noko 0 
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Jefe del Pueblo que trabaj6 en la" Fundaci6n" de La 
Chunga en 1970. La labor consist i6 en congregar a las 
fami l ias dispersas. " Era diffci l la Ley de Sambu, la dis
posicion del Congreso Embera celebrado en Boca 
Trampa en 1970 para la creaci6n de pueb los, y la gente 
era rebe lde y vieja y no se dejaba mandar por un mucha
cho", nos comentaba una mujer mayor. En dicho Con
greso, se plante6 la necesidad de unir a los indfgenas, 
que hasta entonces viv ian desperd igados por rlOS, que
bradas y canadas. Tal planteo obedec ia a la raz6n de 
darles a los ind fgenas una organ izaci6n para aunarl os en 
contra de los abusos de los comerc iantes y func ionarios 
estata les. EI Gobierno promet i6 en ese Congreso apo
yar los. La Ley de Sambu (rio Sambu ) se refiere a esta 
pet icion. 

TIEMPOS PRO BABLES DE V IAJES 

Con influencia de l as mareas : 

SAMBU-CHUNGA 1 h. ida 1h . vuelta - 10 min. andando 4, gal. 
SAMBU-R . JESUS 2h. ida 2h. vuelta -25 min. andando 6 gal. 

Sin influencia de mareas : 

SAMBU-BAYAMON 
Con buen rio 1h . ida 1h.vuel t a 5 gal. 
Con palos y 
riQ seco h asta 2 h oras 

SAMBU-TRAMPA 1 :15 01:30 
ida 1h . vuelta 5 0 6 gal. 

SAMBU-PAVARANDO 6h . ida ---- 20-23 gal. 
lida y vuelta) 

Calculos hechos todos ellos para viajes con un motor fuera de borda 25 HP 
(prototipo del lugar). 

Las horas a palanca (pe rtiga con la que se empuj a la canoa) son aparte. Los 
indios no pueden informar de las horas porque no tienen reloj. 

La gasolina-mezcia en Sambu se vende al pueblo a B/ .1.50; cuando hay po-
ca, hasta a B/ .2.00 el gal on . 

------ ----- - ----- ------ ------- ----- ---------

I 
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2.3 Sambu, el centro 

Como a una hora por riO en motor de 25 HP, se 
Ilega a Sambu . A las ori llas del riO, en el trayecto, se 
ven unos pocos boh lOS en Morviche 0 Morroviche: unas 
5 casas diseminadas, donde aun viven ind fgenas embe
ras y otras 3, donde viven morenos. La gente, en general, 
no cultiva junto a la misma orilla por temor a las inun
daciones provocadas por las Iluvias tropicales desde 
fines de marzo hasta diciembre. Los cultivos estfm, pues, 
un poco mas tierra adentro, como se aprecia desde la 
avioneta. Existe un problema de drenajes e inundaci o
nes. Lo que mas se ve desde el rio son grandes canave
rales (cana brava usada para casas y flechas) y arboles. 

Ya cerca de Sambu, como a 10 minutos, se en
cuentra a 18 izquierda la Quebrada de Nahuala. All I 
estan los trabajaderos de diez familias de Puerto Indio. 
Este pueblo se formo de la procedencia de varias zonas 
d ispersas, una de eli as Nahuala, y la gente de Puerto 
Indio procedente de Nahuala sigue cultivando esas 
tierras . 

Sambu es el centro comercia l, social, educativo y 
politico de la region y la "estacion terminal" de las 
embarcaciones y avionetas que v iajan desde Garachine, 
La Pal ma y Panama. 

Centro de trcifico 

Hasta Sambu Ilega el efecto de la marea del mar 
con una hora de diferencia con las tablas oficiales de 
mareas. Los dos pequenos acant ilad os que forma el 
rio hacen de "puertos" 0 de lugar de desembarco. 
Qu i ncenal mente y I as mas de I as veces con un desorden 
organ izad 0, Ilegan a Panama tres embarcaci ones .r;del 
tipo "camaronero". Su arribo es avisado por el ruido 
del motor con casi una hora de antelaci on y, entonces, 
se pone en movimiento todo el pueblodel centro y cer
can fas. Generalmente, estos barcos demoran dos d las 
descargando, cargando y esperando a los pasajeros. 
Tres embarcaciones hemos visto Ilegar con cierta pe-
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riodicidad un a mas vinculada (por con trato) con el , . 
Gobierno (M IDA) y las otras con los dos come rclan-
tes mayores. Se Il aman la Sil via E., la Isla del Rey y la 
Jacinta. Meses despues, tambien Il egaba otra, la Fran !. 

CARGA DE LAS EMBARCACIONES QUE 
LLE GAN A SAMBU 

EMBARCACION 
Isla del Rey 
Silvia E. 
Frani 
La Jacinta 

QU INTALES 
300 
600 

1,000 
1,100 

Ademas, casi todos los dlas "cae" -asl 10 dicen 
alll- una avioneta de TASA (Transportes Mreos, 
Sociedad Alonima) y , con mucho menos regulari
dad, la avioneta de Tinito (antiguo piloto de TASA 
y hoy independiente) y ADSA (Aerovlas Darienitas, 
S.A.). que conducen hacia Panama en una hora y 
quince minutos. Si paran en otros aeropuertos, se 
alarga el viaje . Tambien es necesario anota r que la 
(mica radio-emisora con Panama no esta en manos 
de la Guardia Nacional -como sucede por ejemplo, 
en Garachine-, sino del delegado de TASA en Sambu, 
que es el mismo dueFio de la tienda-cantina-molino-sala 
de baile . 

Centro comercial 

AII,I esta la oficina y almacen del MIDA: grana 
seco, plc'ltano y guineo. Alii estan dos grandes tiendas
almacen-molino, que poseen apiladoras y secadoras de 
arroz y otras dos que estan comenzando. 
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Centro social 

Al ii se encuentra la unica cantina del Corregim ien
to, la unica sala de bai le con rockola 0 tragan iquel , la 
unica television cara al publico .. . todo agrupado en la 
misma casa, que es del prop ietar io de uno de los dos 
moli nos. 

Hace falta capacidad literaria para describir las 
fiestas de l pueblo del 30 de enero al 3 de febrero, que 
casi se unieron, el allo de l1uestra visita, con los carna
va les del 8 de febrero en la noche hasta el 11. Las 
fiestas se juntaron al ve latori o de una muerta, cuyo 
entierro no sucedib sino hasta el 14 a medio dfa, y 
al cu mpleanos del propietari o de la cantin a. Se bebio 
J&B a "p ico botella" . Corrio y se rego cerveza y Seco 
Herre rano en cantidad do 400 cajas de cerveza (botella 
grande a 60o' :y 35 d la pinta) y unas 100 de Seco He
rrerano. Todo esto se gasto en la misma cantina-sala 
de bai le. Las cajas de soda de las cuatro tiendas se 
acabaron A este Samb u afluyeron los chirican os y 
los ind igen as de todas las cuencas, que, sumados a los 
habitantes de Samb u, daban la impresion de una peque
na Babel con olor a alcohol. 

Centro educativo 

Posee un centro con toda la primaria comp leta. Por 
este motivo, varios ninos ind igenas 0 negros Ilegan a 
Sambu a v ivir durante la semana, raz6n por la que se 
fundo hace unos cuatro anos un Centro Ind igena en 
la Mi;;ion de los Padres- Claretianos para que va liese 
como residencia. Si digo "valiese", es porque en rea
lidad no se ha Ilevado a cabo por falta de personal. 
Los n inos general rnente v iven con parientes. -~;~ -
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CUADRO ESCOlAR - Ju lio de 1975 (incomp leto) 

Lugar NO.maestros No.grados NO.aulas NO.alumnos 
No . M F 

Sambu 6 - 6 6 6 207 
P. Indio 4 - 1 1 1 -

Bayamon 4 2 2 5 4 106 
Chunga 2 1 1 6 2 43 
R. Jesus 2 1 1 6 2 60 
Boca Trampa 3 1 2 6 3 -

Pavarando 1 1 0 4 3 -

Churuco 2 2 - - - -

Colon ia 2 1 1 4 2 . 

Centro ,00/ ftieo 

En Boca de Sabalo, ejerce su cargo el Represen
tante - ind [gena que vive a cinco minutos en Puerto 
Ind io-, la Corregidora y la Guard'ia Nacional con un 
cabo y dos numeros. En esa plaza se hace la justicia. 

2.4 Puerto Indio 

Cercano, separado por un afluente del Sambu, e 
R fo Sabalo, se encuentra Puerto Indi o, pueblo fundadc 
desde la ra [z el 15 de agosto de 1972. Hubo qUE 
comprar las dos hectareas del terreno actual por BI. 1 OC 
a una propietaria de Sambu, con aportes econ6micos dE 
los nuevos moradores y de las otras comunidades ind [ge· 
nas. Su nombre explica el sentido que tuvo la fundac i6r 
del pueb lo: "puerto de acogida de los indios" . 

Se forma de ind fgenas procedentes de varias zona~ 
dispersas: Morviche (3 familias), Nahuala (9), ITaimati 
Viego (1)' 'Romp fo (12), R fo Trgre (1) y La Chunga (1). 

Su censo -ju lio de 1975- ofrece estos datos: 35 
casas hab itacionales, una cooperativa, una €scuela, un 
comedor y una cocina escolar. La poblaci6n es de 232 
personas, todas ind [genas. 
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Por varios motivos, Puerto Indi o no es 10 que se 
deseaba : 

- Por la lejan fa de los trabajaderos: Morviche (3), 
Nahuala (10), Rompfo (12), Rfo Tigre (1). Poreso hay 
irregularidad en la permanencia de la gente en Puerto 
Indio . Los trabajaderos ocupan al embera de Puerto 
Indio como unos cinco meses fuera de su residencia. 

Los tiempos de lab or en los trabajaderos son, segun dos 
emberas de Puerto Indio: 

Enero 
Febrero 
Abril 
Junio 0 

julio 
Agosto 

Sept. y oct. 

15 d fas para chapeo y tumba del monte. 
casi el mes para la misma labor. 
.15020 d ias para la siembra . 
unos 10 d ias para limpiar el arroz y el ma fz 
sembrado. 
unos 15 d fas para sembrar 10 que se recoge 
en febrero. 
casi los dos meses completos para cosechar 
la siembra de abril. 

- Por la cercan fa de Sambu que disemina sobre toda 
la juventud e influye en el modo de viviry sentir 
del ind igena. Las diversiones, el trago, las malas 
costumbres hacen que el indio viejo se queje: "los 
jovenes de ahora no respetan". 

- Por la presencia del Representante que "presiona" 
de tal manera a la organizacion interna del pue
blo, que el Noko carece de poder. 

Sea 10 que fuere, no es el "puerto del indio" viaje
ro, ni atrae a otros ind igenas que viven en Sambu para 
cambiar su casa all i. Carece de aliciente. 

~,. . ........ , 

2.5 Bavam6n 

Subiendo por el Rio Sabalo en el que esta encla
vado Puerto Indio, a 70 minutos en motor, nos encon
tramos con Bayamon, antiguo Sabalo en el mapa. Son 
58 casas con 296 hab itantes censados en febrero de 
1975. Todos son indigenas. La escuela es extensa 



26 ______ DARIEN: INDIOS, NEGROS Y LATINOS 

porque fue el lugar del Congreso General Choc6 en no
viembrede 1971. 

Las comunicaciones con Sambu pueden ser dos: 
- En epoca seca se puede caminar, pasando por la 

Colonia Chiricana, en hora V media. Pero con 
todo, cuando se Il eva el grano 0 plMano, hay que 
hacerlo por rio, por 10 que va dijimos de La 
Chunga, que en la canoa se pueden mandar 10 0 

mas sacos V, a pie, con dificultad se puede cargar 
un quintal de malz 0 arroz. En epoca seca , se di
ficultan V alargan los 70 minutos normales de la 
epoca Iluviosa hasta tres 0 mas horas, pues, por la 
fa lta de cal ado del riO, hay que descargar la 
canoa, arrastrarla por el lecho poco profundo, vol
ver a pasar los sacos y cargarlos en la canoa ... vasi 
varlas veces. 

- Como la comunidad de Bavam6n es bastantE 
creadora V organizadora -estaban preparando un 
campo comunal de unas 100 hectareas-, hab la
ban de hacer la carretera a Sambu para sacar su 
producto. S610 deseaban un cam ioncito para el 
transporte, a causa de que, en la epoca Iluviosa, el 
transporte se hace por el rio en 70 minutos V el 
camino se hace intransitable en c iertas zonas por 
el "pantano" que se forma (hasta medio metro dE 
barr~). 

2.6 Colonia Chiricana 

Caminando por tierra de Bavam6n a Sambu, en-
contramos a la Colonia Bijagual 0 Colonia Chiricana. No 
es un pueblo agrupado, sino diseminado, que confluve 
social V culturalmente en una plaza rectangular de 100 
m. de longitud este-oeste por unos 80 m. de anchura 
norte-sur. De esa plaza, nacen caminos para Bavam6n 
(una hora V medial, RIo Jesus (tres cuartos de hora) V 
Sambu (una hora) . Su ubicaci6n es muv estrategica, 
puesto que estos tres pueblos no estan lej9nos (vease el 
mapa), V la Colonia queda como el badicentro de un 
triangulo equ il atero, cuvos vertices son Sambu, R fo 
Jesus V Bavamon. 
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--- R fo Jesus---------------. ., , , , , , , , , . 

Colonia ,,>----------. SambCl , 
// 

" / 
/ 

" " ./ 
Bayamon 

Hay unas 37 casas en la Colonia con un pbblado de 
aproximadamente 180 personas ... que se puede au men
tar a 200. Todas las casas tienen tres puntos de referen
cia importantes: 

- un camino a la "plaza", que es la convergencia 
social y cultural; 

- un camino que lleva a Sambu, que es la conver
gencia econ6mica y social; 

- un camino a una quebrada, que es la convergencia 
familiar y social . 

En la plaza esta la capilla adventista, la escuela y el 
lugar de juego de pelota (baseball). 

Seis familias son adventistas. El resto es indiferen-
teo 

2.7 Casas diseminadas 

Saliendo por el rfo de Sambu hacia arriba -las ver
daderas carreteras son los rlOS (excepto en la Colonia, 
:::uyos habitantes no son muy duchos en el manejo de la 
canoa)- encontramos varias casas diseminadas que 
adquieren su nombre de la proximidad a una quebrada: 
Curundame, Boca Lim6n, R fo Tigre ... y asf hasta la 
cabecera del R fo Sambu. 
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2.8 Pueblos agrupados 

Encontramos tres pueb los ag ru pados : 
Boca Trampa, con un as 40 casas y con una escuela 

-tambien an t igua casa del Congreso General Choco-, a 
hora y media en motor desde Sambu . Es actual mente la 
sede del Tercer Cacique General Choc6. V iv f poco tiem
po all f y poco puedo deci r. Los habitantes son unos 300 
aprox imadamente, todos ind fgenas emberas. Hay un ca
mino -dos horas a Puerto Indio- pero se usa poco 0 
s610 en epoca seca. Hay problemas actual mente con la 
productividad, ya que la tierra empobrecida no da bien 
el tallo (platano). Varias familias estan pensando en 
subir hacia R fo Benado (0 r fo Venado, en el mapa). 

Churuco se halla a media hora 0 veinte minutos 
mas arriba, a la orilla izquierda. t:sta comunidad esta 
agrupada por un moti vo religioso. No es de reciente fun 
dacion. Todos son adventistas 0 de "Jesus-Solo", como 
me dec fa un ind fgena. No tienen capilla. Las etnias (in
d fgena, mestiza y aun chiricana) estan envueltas, las mu
jeres visten vestidos largos. Son mas 0 menos unos 120 
hab itantes. 

Pavarand6 es la ultima agrupacion ind fgena en 
forma de poblado. EI viaje hasta all f tarda unas seis 
horas en motor. A canalete -remo y palanca-, los ind [
genas tardan unos dos d fas. Actualmente, hay 24 casas, 
con escuela V comedor infantil Gentp. cercana al pueblo 
ha prometldo hacer su casa all i y son unas 10 mas. EI 
censo de todos en febrero de 1975 es de 185 personas .. 
Todos son ind fgenas. EI orgullo de est a gente es que son 
el primer pueblo de la zona. Lo fundaron hace como 15 
arios. Esta al pie de las grandes montarias que separan la 
zona de Colombia y Jaque. Pavarando es como la "adua
na" ind fgena, ya que es el primer pueblo -aunque hay 
casas hacia la montana- que el medio se encuentra 
cuando viene de Colombia y Jaque. Por aqu [ pasan los 
caminos de tratico-comerci o-contrabando de los ind [ge
nas. Si digo "aduana" es por Ilamario de alguna manera 
al nivel de nuestro lenguaje, ya que el indio no siente, 
nl sufre las fronteras, ni la3 revisiones aduanales. No 
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paga nada al entrar y para ellos -los viajeros- Pavaran 
do es una casa amiga, una com ida ca li ente y una ji ra 
(palma con que se hace el suelo levantado de las casas 
embe ras), sobre la que pueda dorm ir al cubierto del agua 
o del sereno. 

2.9 Pueblos negros 

Tambien por aqu I entran muchos negros chocoa
nos , que trabajaran por un tiempo con los ind Igenas 0 

bajaran hasta la altura de la Quebrada Lorenzo Cham i. 
Por eso, mirando sobre el mapa, podremos ver que entre 
Churuco y Pavarando hay unas nueve agrupaciones hab i
tacionales. Algunas son totalmente ind Igenas, otras son 
de negros chocoanos que estan esperando los anos nece
sarios para ser panamenos; y otros son de los que ya se 
han establecido, como en Guina, Ingurodo, etc. 

Las vias de comunicacion, por 10 tanto, son gene
ralmente el rio y los afluentes, excepcion obligatoria de 
la Colonia, '3 no ser que la "carretera" trazada de Gara
chine a R fo Jesus -"parQ que no se les manche el grana 
por Sambu"~ plantee nuevos modos de transporte. Por
que los .grandes productores agrlcolas de la zona, los chi
ricanos, en evolucioh hacia la ganaderfa y el latifundis
mo, hablan de trazar una carretera hasta RIo Jesus, 10 

. que los conectaria con el mar, la playa de Garachine y 
con sus hermanos de dicho pueblo, hacia el oeste de la 
cabecera del Corregimiento, que tambien producen gran 
cantidad de grano. 

3. DOS POL OS DE DESARROLLO Y 
COME RCIA LlZA CION 

De 10 dicho anteriormente, se podrfa plantear un 
futuro diffcil y polemico ' entre la hegemon fa -sobre 
todo economica- de estos dos polos de desarrollo, 
Garachine y Sambu . 

A los dos Ilegan las mismas ambarcaciones y las 
mismas avionetas. Existe de antiguo un;;! discriminacion 
mutua: "a m f no me quieren (en Sam-bed porque mi des-
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gracia es haber nacido en Garachine", decia uno de los 
grandes comerciantes de Sambu, que fue el motor de la 
independencia de Sambu frente a Garachine y La Palma. 
Promovi6 la Ilegada de las embarcaciones y avionetas de 
una manera estab le. Pero la pelea esta en algo mas pro
fu ndo, nos referimos a tres cosas: 

a) la superficie de ti erras es de 7 a 1 a favor de 
Sambu (1,235.6 Km2 contra 176.7 Km2). 
Ademas, casi un octavo de tierra de Garachine 
-junto al Rio Sambu- es pantanosa y, hoy por 
hoy, irrecuperable para la agricultura. Es all i 
donde en un ti empo se extrajo madera y la em-
p resa fracas6; . 

b) la producci6n : aunque,segun los datos estatales, 
Garachine supere en grano seco a SambL!. (ano 
1970), los mismos de Garachine -aun el propio 
encargado del M I DA- dicen, sin embargo, que 
"Sambu duplica 0 mas en producci6n a Garachi
ne" . Nos preguntamos si los datos estatales seran 
los del MIDA, precisamente cuando esta oficina 
estaba en manos de los comerciantes de Sambu, 
que retrasaban y dificultaban todo 10 del MIDA 
(precios mas altos que los de los comerciantes) 
para tener mas ganancias personales. 

DATOS ESTATALES DE PRODUCC/ON 

MAIZ qq . ARROZ qq FRIJOL qq. 

GARACHINE 
SAMBU 

2,854 
2,092 

1,599 
· 544 

515 
7 

La cosecha comprada este ano (1975hasta mediados de 
marzo) par el M IDA es, segun los encargados: 

MAIZ qq . FRIJOL qq. ARROZ gq. 

GARACHINE 5,000 850 

SAMBU 12,126.89 700* 
S. COME RCIO 10,000 
*No se sabe con certez8. 

Poco 

307.09 
3,000 
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Los mismos datos de la Cont ralorfa, en cuanto al monto 
de los tres productos de frutas, ind ican parte de esta su
peri oridad de Sambu: (1970) 

GA RA CH IN E 

SAM BU 

Platano (cientos) 

3, 137 
2,247 

Banano (racimos) Aguacate (un i .) 

5,5 10 47,1 15 
60,743 50,lOC 

En este campo casi no entran los comerciantes 
por la insegu ridad del almacenaje V transp orte; 

c) la carretera en real izac ion, de la que va hemos 
hablad o, ha " herido" a la comunidad de Sambu 
porque ha side una Ilamada a la incompatibili
dad social de co lab oracion de esta comunidad. 
La Junta/ Comunal de Garachine ha recibido de l 
Gobierno un prestamo de unos 8/.15,000 para 
las tres maquinas, pero Sambu V su Junta 
Comunal no han Il egado a compagin ar - ten ien
do mas dinero- ni para pedir prestadas maqui
nas excavadoras a La Palma, para arreg lar el 
desv [0 del caudal f luvial que en sus crecientes ha 
horadado las orillas V amenaza en su labor des
tructiva. No se ha logrado la iniciativa V la 
union, ni porque ha habido un comerciante a 30 
metros del terreno destru [do hace tres anos por 
el rio, que ha ofrecido pagar todo el gas V aceite 
que gasten las rnaquinas. 

4. CONCLUSIONES 

De esta gira descriptiva par los poblados mas 
importantes del valle del rfo Sambu, podemos sacar al
gunas conclusiones que sinteticen e iluminen los proce-
sos econom icos V sociales que se viven. ~" 

Primero, en la fu erza de opos icion de los dos pol 'o$', 
Garach ine V Sambu, se traducen dos maneras de enfocar 
la geograf[a V de ver el mundo, la terrestre V la fluvial, la 
ganadera V la agricola, la del chiricano V la del indi o. 
Sostienen a estas dos visiones los intereses comerciales 
de los centr~s , G'3rachine V Sambu, comandados, al me
nos en Sambu, por individuos, ni ch irican os ni indfge-
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nas, sin o negros. Y aunque la comun1cacion terrestre, a 
la larga, Ileve las de ganar, es de pensar que, hasta qu e se 
hagan ex peditas las carreteras, no so lo de R fo Jesus has
ta Garachine, sin o de t odo el vall e, por ambos lados del 
rro, Sambu todavra tendra ti emp o para crecer. AI crecer 
Sambu, a partir de la men1a't1Oad fluvial del indio, segui
ra creciendo la dominaci6n deaquellosno-indios sobre el 
indio. 

Segundo, el hecho reciente de la congregaci6n de 
los ind fgenas en poblados postu la no solo una explica
ci6n de los factores que los han mantenido unidos, a pe
sar de los inconvenientes, como los enumerados sobre 
Puerto Indio, sino tambien hace conveniente un anal isis 
del funcionamiento interno de dichos poblados y de su 
conexi6n con las autoridades externas, cosa que estu
diamos en otro trabajo. 

Tercero, para la recta explicaci6n de los factores de 
unidad de los poblados, hay que tener en cuenta los di
versos contextos geograficos y soci ales de ell os. Una co
sa es un Pavarand6, lu gar de descanso de los que atravie
san la sierra desde Colombia, que se fundo antes del in
flujo ex6geno, ya sea religioso (de Churuco) 0 pol ftico 
de 1970.0tra cosa es un Puerto Indio, contrastado y 
despersonificado por la vecindad de Sambu. Otra, aun, 
Bayam6n que colinda con los "intrusos" chiricanos. 

Cuarto, hemos visto las fuerzas de las diversas et
nias. EI negro darien ita dominando el comercio y las co
municaciones de Sambu y expresando este dominio en 
10 pol ftico administrativo. EI negro chocoano, infiltran
'dose desde las serran ras, incluso empleandose con el in
dio, para lograr un status panamefio, que al indio no se 
Ie exije. EI indio embera diseminado 0 agrupado alrede
dor de I'a columna vertebra l. de su universo que e.s el rfo. 
EI indi o nonamefio (de La Chunga), en las fron teras de 
las tierras aprovechables y, por fin, el chiricano, que 
compite con el indio, como no compite el neg ro, por el 
dominio de la tierra. En otro trabajo, estudiamos la in
terrelaci6n dinamica de estas etnias a la luz de los con
flictos. 
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CONFLICTO INTERETNICO EN EL DARIEN 

INTRODUCCION 

En este trabajo, queremos estudiar la lucha de po
der que se desarrolla en algunas zonas del va lle del r io 
Sambu en el Dari en. En este sentido, el confli cto inter
etllico no ha de entenderse unicamente como el roce 
interpersonal de m iembros de un grupo con otro, IIi 
excl usivamente de un os b loques de poder contra otros, 
sino que se ha de en tender como un conflicto funda
mental mente de clases, que toma su expresion en una 
estructura de poder determ inada y dentro de la form a 
que las identi dades et nicas Ie dan a dicha est ructura. 

Por eso, describir.emos y analizaremos los diversos 
bloq ues de poder, definidos (entre otros factores) por la 
identidad etnica: el de la comunidad ind igena choco, el 
de la comunidad " Iibre" (n egra) y el de la comunidad 
de inmigrantes chiricanos. Todos estos bloques, precisa
mente porque entran en tension, forma n una sola es
tructura de poder. La inteleccion de esta estructura de 
pode r como globalidad se r~ 10 quepermita la compren
si on de la formacion presente y futura de cada una de 
las comun idades etnicas, asi como tambien de toda la 
zona. 

Describiremos primero la comunidad ind igena de 
Bayamon, situada a las orill as del rio Sabalo; luego, la 
com unidad " Iibre" de Sambu, situada en la boca del 
mismo rio Sabalo; y por ultimo, la chiricana de la colo
nia Bijagual, colocada entre el rio Sabalo y el rio Jesus. 
Mas adelante, estudiaremos en un caso la relacion de po
der que las une y divide. 

Como estaremos persiguiendo la estructura de po
der, las descripciones de las comunidades se enfocaran 
principalmente desde este . aspecto, dejando d~dado 
otros temas cu lturalEls, de cuyo interes no estamos pre
juzgando por dejarlas en la penunmbra. 

/~D~. 
/<::;"0 ' . ". ," 

::=:::: ... = ..... \ ' 

I' I L, I • 0 ~ - '. \ 
~-} Gli ; r C~, 
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1. BAYAMON 

A 70 minutos en motor de 25 HP desde la boca de 
rio Sabalo, se encuentra la comunidad de Bavamon 
sobre las margenes izquierdas del mismo rio (vease e 
mapa). Bavamon consta de 58 casas V 296 habitante~ 
(1975) . Todos los habitantes son indigenas chocoe~ 
emberas (a diferencia de los chocoes nonamenos). 

EI trazo de la comunidad consi ste en cuatro Ii 
neas de casas (mas 0 menos) para lelas al rio. Fuer, 
de las casas de habitacion, hay una const ru ccion, situad, 
en el centro de la poblacion, que es la escuela. Junto, 
ella estan la cocina vel comedor esco lar; V cerca de ella 
un par de casas para los maestros. Hav una carcel V un, 
casa para la cooperativa. 

Por un lado, el pueblo esta l imitado por el rio 
como va dijimos. Por el otro, por los trabajaderos (p ia 
tano, cana, cafetal ... ) de algunos habitantes de la pobla 
cion V por la selva. 

Siguiendo un camino que atraviesa la selva, se Il eg, 
a pie hasta la Colonia de los chiricanos en 45 minutos. 

Bavamon es una comunidad que fue formad, 
como tal por iniciat iva del Gobierno revo lucionario, , 
partir de una famosa reunion ten ida en Boca Trampa , 
12 V 13 de febrero de 1970. En esta reunion, se adoptc 
la pol itica de nuclear a la poblacion choco , disperse 
por los rios. (Vease el primer trabajo de este cuaderno) 
De al l i nacieron seis comunidades, una de las cua les e! 
Bavamon. EI paso de la dispersion, como forma de vide 
secular, a la incipiente urbanizacion, es algo que debic 
de alterar muchos patrones de vida V debio de con for 
mar una nueva estructura de poder. De que forma SE 

subsumiria la antigua es un punto que trataremos de ex 
plicar, volviendo los ojos por un momento ala situacior 
previa a la nucleacion. 

Chocoes en dispersion 

Durante siglos, los chocoes han vivido dispersos c 
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10 largo de los rios, formando 10 que Faron (1962) 4 ha 
lIamado, para contradistingu i rl o con un a comunidad 
nucl eada, sect ores. Un sector esta formado por un 
conjunt o de unas 20 casas - el numero no es 10 impor
tante-situadas a ambos lados de un rfo. Ordinariamen 
te, el sector tiene un nombre por el que su habi tante se 
ident ifica. Suponemos que el sector que viv fa d isperso 
sobre 10 que ahora es Bayamon tendrfa el nOlTib re que 
Ileva en los mapas de malaria, que es Sabalo. Sabalo es 
un tipo de pez. Las unidades domest icas del sector esta
ban relacionadas por v fncul os estrechos de parentesco, 
aunque una casa de la oua estuviera a una distancia de 
15 min utos por ve redas entre la selva 0 en t re los traba
jaderos y los habitantes de una no pudieran ve r desde 
su casa a los de I a otra. 

Segun Faron, la norma general de la residencia para 
el matrimonio ha sid o que el hijo salga de la casa de sus 
padres y se pase a v iv ir, hasta tener el primer hijo, en la 
casa del suegro, fo rmand o as f, po r unos pocos anos, una 
familia que se llama extensa. Cuando hay ti erra y mon
tana que botar, el matrimonio reciente se separa del 
sueg ro para formar su propia casa, en un lu gar d istinto 
donde haya tierra que cultivar. Esto hace que todo el 
grupo etnico vaya desplaza ndose poco a poco hacia las 
cabece ras de los rios y hacia los rlOS que se encuentran 
cada vez mas al norte. Asi es como se ha producido la 
inmigracion lenta de los chocoes desde Colombia. Por 
eso, tambien, ordinal-iamente no se daba, cuando habfa 
tierra, el caso de muchas hijas con sus maridos viv iendo 
en casas cercanas al su egro de estos (0 aun en la mis
cas a ). 

Segun los informes recabados de los Bayamon, sin 
embargo, antes de la formacion del pueblo nucleado, ·el, 
sueg ro viv fa rodeado por algunos yernos, que viv fan en 
casas distintas a la del suegro, y no se separaban para ir 
a su propio terreno sino despues de unos diez anos de 
haberse casado. Esta dilacion respecto a la descrita por 
Faron de R fo Chico (afluente del RIo Chucunaque) se 
debe probab lemente a que en est a region ya hay menos 
t ierra d isponible fuera del sectory la emigracion del sec-
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tor, donde esta situado el suegro, no tienen alicientes. 
En todo caso, el suegro es en la fami lia extensa d! 

una 0 mas unidades contiguas la autoridad suprema 1 
unica. A ese suegro se Ie llama Sanhware. Por supuestc 
que, cuando la mujer estara hablando, ella no dira "m 
suegro", sino "m i padre". La informaci6n que usa e 
terminG "san hware" (suegro) procede de varones. 

EI suegro 0 padre es la autoridad sobre todos 10 
de su casa V los de casas inmediatamente contiguas. Nc 
hay una reuni6n de suegros del sector que determinl 
sobre algo referente a la vida de esa unidad compuesta 
Ni hay propiamente un cacique. Todo 10 mas que se d; 
es reuniones para hacer una casa nueva 0 una canoa 
para botar monte entre varios, para una fiesta 0 "baile' 
por razon de un nacimiento, de un matrimonio, un; 
muerte, etc. A estas reuniones suele asistir un c frcu l, 
de parientes cercanos que corresponde a los hermanos 
a los primos, a los padres V t fos, a los hijos V sobrino 
que viven en la cercanfa. Este es un cfrculo de familiare 
que se ll ama imberena 0 embera V que define a la vez a 
grupo de incesto. Es decir que no se permite al matrimo 
nio dentro de ese grupo. A estas reuniones, por 10 tanto 
pueden asistir varios"sanhwares", aunque ent re sf, ello 
no se Ilamen asf, sino que se Ilamarfan ordinariamentl 
"hermanos" (jaba 0 chapa). 

Es posible que las informaciones recogidas en Bava 
m6n que i nd ican I a ex istenci a antes de I a formaci on de 
poblado de,.un suegro con varios vernos 0 hijos en cas, 
distintas se refiera a este grupo de famil iares cercanos 
Entonces habrfa que hacer notar que cada casa separada 
aunque sea la de una hija (va casada) respecto a su pa 
dre, es autonoma V no depende para el trabajo 0 la 
decisiones comercia les 0 migratorias de la palabra de 
padre. EI marido de esa hija no adquiere el nombre dl 
sanhware sino hasta Ilegar a tener el mismo una hij; 
nubil. De all f que el terminG sahnware sea sinonimo d! 
v iej o. Viejo en esta cu ltura es qu ien va tiene 40 V 4f 
anos. 

La unica vez que se ten fa alguna reuni6n entre ur 
par de sanhwares era cuando se trataba de resolver algur 
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conflicto de I (mites de tierra 0 algun problema de algun 
miembro de su casa con algun miembro de la casa del 
otro. Entonces preferfan solucionar su problema sin 
acudir a la Corregidurla, siempre acupada por "Iibres" 
(negros), en Sambu. 

Formaci6n de Bayamon 

AI congregarse a la poblaci6n dispersa en un solo 
poblado, despues de 1970, se produjeron nuevas relacio
n es de po de r. ( Qui en h a b fad e man dar sob re t od as I as 
cosas? Nunca esta gente se hab fa sometido a la vida en 
comun V a la dependencia de otras casas para sus deci
siones, Ellos, que hab fan sido excelentes en la participa
cion V la igualdad dentro de su casa, ahora ten fan que 
ampliar esa participaci6n hacia otrascasas,:no solo de sus 
familiares cercanos, sino de posibles familiares polfticos 
(can quien poderse casar) V de otros mas lejanos. 

Los principales poderes que se constituveron fue
ron los siguientes: el grupo informal de los sanhwares; 
el noko, que serfa como el padre del pueblo; el vocal, 
que serra como el transmisor de la tradici6n V de la deci
si6n de los sanhwares; V el presidente V vocero de la jun
ta local, dependiente de la junta comunal de Sambu. 
Ademas, se instituvo la asamblea del pueblo, remedo del 
congreso de los kunas, que serra como la sala donde las 
decisiones mas importantes se tomarfan., '0 donde las 
decisiones de las autoridades antes mencionadas se res
paldarfan. 

Sanhwares 

EI grupo de nueve sanhwares de Bavamon es:la 
ultima autoridad de la comunidad. Ellos son los que en 
cierta manera fueron los padres del poblado, va que 
antes de hacerlo , se tuvo una reunion con ellos. No 
significa esto, sin embargo, que numericamente havan 
sido esos nueve los de esa reunion, sino que all f asistie
ron los primeros sanhwares que comenzaron la comuni-
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dad. La estabi lidad del choc6 en el lu gar, aun despues e 
formado el pob lado, no es muv grande. 

La auto ri dad de los sanhwares Ise refiere principE 
mente a asuntos internos de la comunidad. A ellos II 
toca, por ejemp lo, V sol o a ellos, segun un informan· 
amenazad o por el noko con la expu lsi on del pobladl 
decidir si alguien debe salir 0 no de la comun idad. Pal 
decidir de la membrecla de un poblado, habria qL 
contar ordinariamente con el sanh wa re cuvo verno 
esta expulsando 

ASI se ve como la autoridad de los sanhwares 
debe a que cada uno tiene bajo su autoridad a hijas 
vernos, aunque est os se havan va separado de el 
tengan sus trabajaderos aparte. Aqu 1 se ve va un cambi 
con la situaci6n anterior, cuando los vernos al separar~ 
eran autonomos de los suegros completamente E 
Bavamon, por la proximidad segLIll parece, V por I 
necesidad de formar comunidad, la autonom la de Ie 
vernos va separad os de los su egros respecto a estos no E 

completa. 
Ordinariamente, los sanhwares no hablan en Ii 

asambleas del pueblo, sino que tienen un representant 
en la mesa directiva de la asamblea, que es el voca l. 

Para tomar las decisiones, ellos se basan en mi to: 
cuentos e historias. En genera l, 10 re li gioso esta a la bas 
de sus decis iones. Por eso, el hecho de que algunos so 
brujos (jaibanas) 0 parientes de ellos refuerza el POdE 
del sanhware . EI jaibana es portador de un poder espir 
tual especial, por el cua l conjura al "ja i" 0 esp iritu, bUE 
no 0 malo. En una sociedad:en que se teme que el influj 
de estos esp Iritus se manifieste en la enfermedad, E 
muy imp ortante poseer dicho poder 0 tener relaci6n co 
qu ien 10 posea. 

Nok6 

EI noko es el jefe de la comunidad. La idea de qu 
la comunidad tuviera un jefe nacio del modelo kuna d! 

sahila de la poblacion de una isla. EI cacique kuni 
Estanislao L6pez, avudo en la formaci6nde estos pobl, 
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dos. En la I'eunion va mencionada de Boca Trarnpa en 
1970, se escog ieron, junto con los tres caciques genera
.Ies chocoes, los nokoes de los futuros pob lados. En esa 
reunion, depues de ser escog idos l os cac iques, el cacique 
de la zona qu iso investir a varios hombres presentados 
por los sanhw ares con el cargo de nok6 , pero muchos no 
qu isieron aceptarlo. No se sabia ni que iba a se r eso de 
ser nok6. Ademas, a esa reuni6n asistieron pocos 
sanhwares. Desp ues, muchos de los nokoes nomb rados 
hab fan de renun ciar a su cargo. 

En el caso de que un noko d imi ta, Ie toca a los 
sanhwares presentar un nuevo cand idato, probab lemente 
despues de d iscut irl o en la asamb lea de l pueb lo, V hacer 
que el cac ique v/o el congreso genera l choco 10 confir
me. As f, uno de los nok6s que ha tenido Bavamon en su 
corta ex istencia (practi camente desde 1972) fue nom
brado nok6 en el Congreso de R [0 Congo en enero de 
1971, despues de ser escogido por los sanh wares. 

Los sanh wares pueden presionar para que el nok6 
dim ita Esto sucedio con otro noko de Bavam6n que, en 
un pleito que tuvieron los maestros " Iibres" del lu gar, 
tom o una postma dura para con uno de ell os. Este mo
vi6 luego a cuatro sanhwares V, con la avuda de ell os, hi
zo d imiti r al noko. Para el confli cto, se II am6 al cacique. 
EI nombrami ento de l nok6 ten [a la aprobaci6n del 
congreso 0 su representante, el cac ique. 

Todo esto nos hace ve r que el poder v ia autoridad 
del nok6 prov ienen de los sanhwares V del congreso ge
neral 0 del cacique. Su poder no viene del gobierno, 
sin o, en cuanto el gob iern o ha apovado V apova dichos 
6rganos de gob ierno ind igenas. Los primeros atlos des
pues de la Revoluci6n de Octubre de 1968, el gob ierno 
apovo los mov imientos de base V la organizacion indiQit 
na. De esta voluntad pol itica nac io la idea de forma7 
poblados en la zona choco como defensa contra la 
irrupci6n del "campunia" (negro). Conforme el Gobier
no se fue estab leciendo V comenzaron a surgir proble
mas entre las autoridades V 6rganos ind [genas V las auto
ridades reconocidas por la constituci6n nacional, el apo
yo instituc ional que recib ia el gob ierno ind igena, creado 
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por el mismo gobierno revolucionario, disminuy6 osten 
siblemente. 

Las atribuciones del nok6 son las siguientes: 
a) ju zgar en los liti gios internos de la comunidad 

por ejemp lo, en pleitos, en borracheras, er 
robos (una muchacha roba de otra casa un frascc 
de perfume 0 unas latas de comidal. de abuso~ 
con mujeres, etc. Dada la d istancia a que ante: 
vivfa una casa de la otra, estos problemas de con 
vivencia no se daban. EI problema de respetar e 
derecho ajeno de los de otra casa no era un pro 
blema vivo. Por eso, no exist fan los habitos dE 
control necesarios para respetarlo. 
Cuando se lastima el derecho de otro, tiende en 
tonces a darse el "bochinche", es decir, la pro 
testa crftica a nivel de los mas cercanos, que e: 
de pensar que son los familiares que forman e 
grupo ex6gamo (embera). EI nok6 entonces tra 
ta de sacar ese bochinche de dichos cfrculos ~ 
pasarlo al publico en la asamblea general. EI es 
fuerzo del nok6 va contra los habitos seculares 
EI padre de famil ia 0 suegro (sanhware) era e 
juez unico de su casa, excepto en los caso: 
excepcionales de conflictos entre casas de do: 
sanhwares distintos, en cuyo caso, el problem, 
se resolv fa entre ambos. Ahora el nok6, para da 
sentido a su cargo, trata de rescatar el caso de 
cfrculo de los dos sanhwares, 0 en el caso de qUI 
aun no sean suegros, de los dos padres de fami 
lia. 
EI juicio entonces se Ileva a cabo en la asamble, 
general. A ella asisten 50 p 60 personas, mucha: 
de est as, mujeres. Lo que ha costado sacar de Ie 
intimidad el caso se compensa con el apoyo ~ 
participacion del pueblo que juzga . All f encuen 
tra el noko el respaldo de los otros miembros dE 
la comunidad que poseen otros cargos de poder 
como el presidente yvocero de la junta local. 
Tambien Ie toca al nok6 juzgar sobre litigios en 
tre gente no choc6, como los maestros libres 
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que residen temporal mente en el lugar. Aqu i 
interviene el noko unicamente si el liti gio tiene 
que ver con la com un idad. 
A I juicio Ie sigue una pena, como puede ser la 
carce l 0 una mu lta. Para que dich o castigo se 
cumpla, hay tres guardias vo luntari os. De est os 
tres guardias, uno es cabo y los otros son rasos. 
Estos dos curi osamente son dos hermanos en
razados (su padre es "campunia" y su madre 
choco). EI hecho de ser enrazado es considera
do por los chocoes como un pecado muy grande 
que se contagia indefinidamente. Pareceria com o 
que a est os dos se les ha dado el anomalo y 
molesto papel de violentar al choco en nombre 
de una justicia nueva y apenas con ocida y que 
con ello se les hace pagar su pecado; 

b } presid ir los trabajos comuna les, como la tala de 
monte 0 la pesca en comunidad ; 

c } recoger dinero para ciertas cosas pequenas, como 
el kerosin 0 la mechade lampara para reuniones. 
Asimismo, en algun caso, ha sido el depositario 
de alguna donacion de fu era·que era destinada 
para 'l·a comunidad ; 

d } ser vinculo en ellugar con el mundo de fuera. 
Esto hay que entenderlo bien. No significa que 
81 sa lga a representar a la comunidad . Para esto 
hay otros. Sino que cuando Ilega\gente de fuera, 
a 81 deben ir, por ejemplo, a aposentarse con 81. 
Si no, 81 tiene derecho de molestarse. Lo estan 
preteriendo. Asi resulta ser 81 el vincu lo estable 
con la mision religiosa de Sambu; 

e} ser el v inculo con los organismos ind igenas, en 
especial con el cacique. EJ. tercer cacique general 
corresponde a esta zona. En teoria, a 81 Ie t & a 
salir para presentar al caCique un problema que 
81 no puede resolver. Este tipo de acceso no sa
bemos que sea muy frecuente. Esto seda en el 
caso de conflicto entre dos comunidades cho
coes 0 entre la comunidad y casas aun dispersas 
que no se someten bajo su jurisdiccion. En cam-
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bio , el vinculo hacia afuera con organos no indi
genas de gobierno, como la co rregidu ria Sambu , 
es la junta loca l y su presidente y vocero. Dado 
que este vincu lo es fuente de mayor poder que 
el vincu lo con el organo indigena, la posi cion del 
noko esta debilitada por el poder de los de la 
junta loca l. Esta debil idad la disimula el noko in
dicando que el es el que manda a los em isarios 
de la comunidad a desempenar alguna fu ncion 
en nombre de esta, como cuando se trata de un 
confli cto con una comunidad no choco (Ia 
chiri cana). Pero una cosa es que el real mente en
vie y otra que el de su permiso de sal ida al que 
debe irse de la zona, cosa que si Ie corresponde; 

f} dar una serie de permisos, como para tener una 
ch icha por una razon comunal, por ejemp lo, la 
inau~uracion del comedor infantil; 0 para t ener 
una reun ion de asamblea general 0 para iniciar la 
reunion 0 para que entre () salga gente de Baya
mono Para los casos de celebraciones 0 reunio
nes, ot ras personas parece que son las de la ini
ciativa. Por ejemplo, el presidente de la junta lo
ca l acude a su casa para decidir si se tiene 
asamb lea 0 no. EI de la iniciat iva es el presiden
te, no el noko. EI presidente, a la vez, es el que 
preside la asamb lea, pero por respeto, Ie pide 
permiso al noko para comenzar. Lo mismo pare
ce que se refiere a las ce lebraciones. Es de pensar 
que aun las ce lebrac iones no prop iamente comu
nales y, por tanto, necesitan tambien de l visto 
bueno del noko. 
Los permisos de ent rada y sa li da tienen la razon 
de mantener los I imites de la comunidad bajo el 
control de la comu nidad a traves de el. En este 
punto, el es como un ojo v igi lante, pero no po
dria, nos parece, oponerse a la ent rada perma
nente de gente si es que los v iejos sanhwares 
estuvieran a favor de que entraran, como no 
de sacar a nadie definiti vamente de la com uni
dad. 
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EI permiso de salida es un control para evitar la 
em igracion. No sabemos si, como en el caso de 
los kunas de San Bias, se exige como requisito 
para abordar las avionetas 0 las embarcaciones 
en Sambu . Por otro lad o, este permiso no ti ene 
ni ngun significado de seguridad de lograr trabajo 
en algun punto del pais 0 de la provincia, como 
sucede con el permiso de salida que da el cac ique 
guavm i en Bocas de l Toro a los habitantes del 
rio Cricamola. 
EI noko su ele ser una persona que va tiene mu
jer e hij os, pero que todavia no es sanhware: to
davia no ha tenido hija (0 hijol) casada. Su edad 
oscila alrededor de los 30 anos. Un sanh ware de 
Bavamon decia que asi pod ia aprender V adqui
rir ex periencia V asi pod ia tambien ser el trans
misor de las antiguas creencias (droa-nen-da-be
ma) . No siendo viejo, ademas, estaria mas tiem
po en la comunidad. 
De los nokos de las 6 comunidades estables del 
va ll e del Sambu, cuatro son de aprox imadamen
te esa edad: los de Rio Jesus, La Chunga, Bava
mon V Pavarando. 
EI noko de Bavamon, por otro lado, es una per
sona normal, sin conexiones de parentesco cer
cano con jaibanas, sin base econom ica importan
te, sin estudios (pues so lo conoce las letras V no 
sabe leer) . Es respetuoso V carinoso con su pue
blo, pero no es lanzado ni polemico, mucho me
nos si se trata de actuar en reuniones de otras 
comunidades. 
EI noko tiene un secretario que es el que escribe 
las resoluciones de las reuniones. Se trata de un 
joven que ha terminado la primaria. No tiene e~:' · 
pec iaes poderes. Su funci6n deriva del analfabe
tismo de los mavores. 

Vocal 

EI voca l es el transmisor del sentirde los sanhwares 
vel consejero del noko. 
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EI cargo fue creado despues del Congreso general 
choc6 de Trampa, ce lebrado en agosto de 1970. Para en
tonces ya se hab fa formado el poblado de Bayamon, 
aunque posiblemente en ese entonces no tu viera la po
blacion de hoy (1975). Segun los informes, hubo una 
reuni6n en Bayamon con el fin de nombrar al vocal . Se 
exp lic6 a la asamblea 10 que significaba el cargo y luego 
se hizo una votaci on para elegir a un o entre los sanhwa
res. Sa li 6 electo un sanhware (51 anos), que actual mente 
tiene dos hijos casados en Bayamon y otros seis solteros. 

La iniciativa para la formaci6n de dicho cargo, co
mo se ve , v ino de fuera, por 10 visto del Congreso de 
Trampa. Hasta donde se hab ia visto su necesidad y co
mo se Il ego a determinal- su existencia en las comun ida
des, es algo que no nos queda claro. Sin embargo, por la 
funcion que desempena, se puede deduci r que se senti ria 
un hiato entre los sanhwares y el noko, el cua l vend ria a 
Ilenarel vocal . 

Sus atribuciones son : 
a) recibir el sentir de los v iejos y pasarselo al noko. 

En las reuniones, se levanta de la mesa directive 
sin pedir perm iso a nadie. Nin guno se retira dE 
esa forma, sin permiso. Va a consu ltar a los hom 
bres mayores mientras el nok6 0 el presidentE 
esta hablando y luego se vuelve a sentar marcu 
Ilando ya sus ideas. 
EI conse j o que da al nok6 no es necesariamentE 
en voz baja. En algunas ocasiones, ha tenido en· 
f ren tami entos con el. Por tener la mente de lo~ 
viejos y por carecer de la responsabilidad direct, 
del gob ierno de la comun idad, suele ser mas de 
cidido y claro en sus planteamientos que el nokc 
y su funci6n de consejo se convierte en verdade 
ro estim ulo para el noko; 

b) transmitir la tradici6n en las decisiones del pue 
blo. Parece que por eso se ha buscado no solo, 
un sanhware, sinc5 a uno que conoce las tradicio 
nes de ti empo antiguo, las ceremonias como Ie 

de la ch icha y los ritos curativos. Cuando haj 
chicha, por ejemp lo el es quien se fija si S8 c~_m 
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plen los pasos debidos, si se echo la cascara de 
guaba en tiempo de la coccion para que no babo
see el guarapo, si ala hora de encerrar en los po
rongos de barro (de unos 9 galones) la chicha, se 
echo el maiz ardiendo para ljue se ponga fuerte 
EI es quien en la inauguraci on de una casa embe
ra, segun rito antiguo, marcara los pasos al son 
del p ifano, como si fuera el maestro de ceremo
nias. EI es el curandero que sabe del usa de hier
bas y cura al que ha sido picado por una cu lebra 
mapana al limpiar la montana, usando una pasta 
fo rmada por hojas especiales y recitando una 
formu la que es secreta y que es la que contiene 
la curacion. 
Pareceria que la formacion de este cargo viene a 
posibilitar la incorporacion de un individuo con 
mucha importancia en la estructura de poder an
terior a la formaci on del poblado, cual es la de 
un personaje carismatico, el jaibana. Por que ra 
zon en este caso no se eligio al jaibana de la co
munidad, sino al expeno curador (parecido, pe
ro no 10 mismo), es algo que ignoramos. En todo 
caso, el curador tambien participa en 10 carisma
tico del jaibana, aunque en menor medida; 

c) sustituir al noko en su ausencia . Por ejemp lo, en 
una hu ida de l nok6 a su antigua.casa, el vocal, 
con la anuencia de los sanh wa res, 10 sustituyo. 
EI firma los permisos de salida de unos mucha
chos que de la escue la de Bayaman deb ian pa
sar ala escue la vocaciona l de Garach ine. 

Regidor 
,-;:.:;{ 

A l regidor Ie toca ser el representante de la co rregi
duria en la comunidad. Le toea, por tanto, dirimir los 
confli ctos, ejecutar los castigos, Il evar a cabo las ordenes 
de la corregiduria, asi como transmit i r a ell a 10 que se 
sa le de su competencia. Su func ion, como se iJe, se tras
lapa con la del noka. Pero el noka no deriva su autori
dad de un orgnismo legal como este. Como regidor, ha 
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sido escogido en la actualidad un sanhware que sabe leel 
yesc ribir. 

Junta local 

EI papel de la junta local en Bayamon es importan 
teo Para comprende r su origen y su entronqu e de poder 
d i remos al gunas cosas previas. 

Fue uno de los propositos de l Gob ierno Revoluc ic 
nario el dar representativ idad y poder al pueb lo, indE 
pendientemen te de los partidos pol it icos proscritos, ' 
organizarlo pol iticamente. Por eso, despues de la elec 
cion de los Representantes de correg imi entos para I 
Asamblea Nacional en 1972, se emitio la Ley 105 del i 
de octubre de 1973. Esta ley determ ina las funciones d 
las juntas comunales y las juntas local es y su constitL 
cion. 

Las juntas comunales tienen como prop6sito "irr 
pulsar la organizac ion y acci6n de la comunidad par 
promove r el desarrollo social, economico, pol itico y cu. 
tural, y para velar por la soluci6n de sus problemas' 
(Art. 1) . La junta comunal de cada correg imiento debl 
organizar una junta loca l "en cada una de las comunida 
des, barrios 0 regidurias de la jurisdicci6n del respectiv( 
corregimiento" (Art. 12). Las juntas locales participan, i 

su nivel, de la finalidad de desarrollo y solucion de todo 
los problemas que ti ene la junta comunal. 

La junta comunal est a compuesta por el Represen 
tante del corregimiento, el corregidor y tres ciudadano 
mas de la localidad, elegidos por sus habitantes segun de 
terminacion es del consejo municipal. EI consejo munici 
pal es el 6rgano correspondiente al distrito y el distritl 
es una subdivision de la provincia, compuesto porvarid 
corregimientos bajo la autoridad del alcalde. I 

La junta local, en su directiva, esta compuesta P9 
miembros elegidos por la comunidad, que deben ser me; 
yores de 15 anos y residentes en el la. 1 

1 
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En nuestro caso, el corregimiento es SambLJ. Es 
uno de los 19 corregimientos de la provincia del Darien. 
Dentro de este corregim iento , una de las comunidades 
es Bayambn . Por 10 tanto, la junta local de Bayambn de
pende de la junta comunal de Sambu. Por fin, el corregi
miento de Sambu fo rma con otros co rreg imien t os de la 
zona, como Garachine, Taimat [ y otros, el distrito de 
Chepigana, cuya cabecera esta en La Palma, sede, asim is
mo, de la cabecera provincial (cf Cuadro adjunto) 

La junta local de Bayamon se o rgani zo por inic ia t i 
va de uno de los maestros del lugar, el unico maestro 
choco de la zona. Este solicito al Representante de l co
rregim iento, un choco nonamello procedente de La 
Chunga y residente en Sambu (Puerto Indio), la organi
zacion de la junta loca l con el fin de poder elevar lega l
mente las quejas del lugar a la corregidurfa y il los orga
nos distritales ; y provinciales en La Palma. Ev iden te 
mente, esta era una funcion que no la estaba cumplien 
do la o rganiz ac ion propiamente ind [gena de los nokos y 
el cac ique. Entonces se const ituyo la junta local en 
mayo de 1974, de lasigu ien te manera : "En una reunion, 
el noko presento a los dos actuales d irectivos (presidente 
y vocero ), los aprobaron los sanhwares y los ratifi co el 
pueblo. Luego juraron el ca rgo de Sambu". 

ORGANIZACION DEL GOBIERNO LOCAL 

ORGANO Nivel de Accien Composicien Organ os dependientes 

Conse jo 
Provincial 
de Coordi
nacion 

Consejo 
Municipal 

Provinci a 
(Darien) 

Distrito 
(Chepi gana) 

Gobernador, 
Representan 
tes de Co rre
gimientos, Je
fe de la zona 
militar, Jefes 

Junta Tecnica 
vincial coordinada 
por representante 
del M.P.P.E . Comi
siones de trabajo. 

Pro-

~ ..... .. ~, 
provinciales y 

~,..--.. --... ''''-''--.. . 
entidades autow r/.~~.j. [ ~~' ~ -.,: I.:' 

nomas. / .. , .. ::, ,. 

I 

Alcalde, no +e-

nos de 5 Rep~e-
sentantes. .' "' , 

"r,! ... 
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todos. Las decisiones que canaliza el' presidente, 
a diferencia de las que canal iza el noko {como 
las judiciales}' son aquellas que tienen referencia 
hacia afuera de la comunidad V deben ser presen
tadas V peleadas, si hace falta, ante las autorida
des legalmente constitu fdas a diversos niveles, se
gun 10 vimos arriba. Por eso, el individuo que 
ocupa el cargo debe saber, como este, expresarse 
bien en castellano; 

b) promover el trabaj o comunitario. Esta atribu
cion se puede comprender como parte de la pro
mocion del desarroll o, cosa que Ie toca a la junta 
loca l. De hecho, el presidente ha estado en cur
sos de cooperativismo dictados en la zona bajo la 
direccion de APADE (Asociacion Panamena de 
Desarrollo). Parece que de aquf ha provenido la 
idea de un trabajo comunal, cosa que es nueva 
dentro del patron choco tradicional de trabajo 
familiar 0, a 10 sumo, de familiares cercanos. Mas 
adelante, veremos las repercusiones de este tra
bajo comunal de cultivos de 100 has. en la rela
cion con la veci na colon ia chiricana. La razon 
que el ha dado es que asi se produce mas. 
A pesar de ser el promotor de este trabajo V de 
tener que estar en el, parece, como va indica
mos, que es el noko el que 10 dirige. AI menos, 
as! ha informado la gente. Es probable, sin em
bargo, que se trate de una direccion algo suelta, 
donde, como en la presidencia de las reuniones, 
ambos intervengan. Lo mism o se puede decir, 
probablemente, de la direccion de la reparticion 
del campo va cultivado 0 de su cosecha. 

Lo que debe quedar claro es que el poder del pres'i:: 
dente Ie viene principal mente de las I ineas de gobierno 
legales V no del cacique 0 los congresos chocoes, que son 
instituciones paralegales. Con todo, es curioso compro
bar que el presidente de Bavamon, en algunas ocasiones, 
ha sust itu ido al 3er. cacique en su cargo. ~A que se debe 
est07 Pareceria que intervienen varios factores: que el 
cacique tiene parientes en Bavamon, se siente a gusto en 
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81 lugar (que no es su lugar permanente de residenc ia) V 
conf ia en Bavamon; que Bavamon, por la amenaza de 
pob laciones ilwasoras (chiricanos), es una comunidad 
unida V, ent re todas las de la region, la mas poderosa; 
que el cargo de presiciente (0 d irecti vo de la junta local 
de Bavamon) se considera como ca rgo de mas poder que 
el de noko. T odo 10 cua l contribuve a que el cargo de 
presidente de Bavamon (0 directivo de su junta loca l) 
sea como un peldano inmed iatamente inferior al de Ca
cique 

La relaci on entre el noko V el presidente podria se 
de mucha tension, dada la fuente diversa de poder de 
ambos. Sin embargo, esto no es as i, va que no hay con
fl icto en los intereses y ex igencias que la comun idad de 
manda del mundo de fuera a ella . Por ejemplo, no ex ist 
un interes por parte del presi dente y por parte de la co 
munidad de condescender con el mundo de fuera par 
construir una carretera y un interes por parte del nok6 
por parte de la comunidad de oponerse a dicha cons 
trucci 6n. Aqu i, el interes principal de la comunida 
frente al mundo de fuera es la defensa de su territo rio 
de su pueb lo EI hecho de que el presidente acuda a I' 
correg idurfa 0 a la gobernaci6n 0 jefatura provincial pa 
ra presionar y que el noko pudiera acudir al cacique y a 
los congresos no es un factor que los divida. 

Vocero de la junta local 

EI vocero es la persona que expl ica los problemas 
pueblo y el emisario que Ileva las decisiones del pueblo' 
otras comunidades y reuniones. Por ejemplo, el vocer 
ha sido elegido como emisario de la comunidad ultim 
mente al Congreso general choco de Pena Bijagual (en 
ro de 1975) y al Congreso de dirigentes ind fgenas teniq 
en Veraguas (tambien a principios de 1975). Asimism 
ha sido el que se ha enfrentado, en nombre de la com 
nidad, varias veces con la corregidurfa al demandar jus 
ticia para su gente. Ultimamente, tambien , ha asistid 
a varias reuniones de Puerto Indio, donde ha estad 
presente el Representante. 
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Su papel de vocero 0 explicador hacia afuera y ha 
cia adellt ro, 10 Il eva a otros terrenos que no son de pura 
exp licacioll de decisiones ya tomadas. Por ejemplo, en 
los primeros meses del ano 1975, ha sido el quien se ha 
movido en la organizacion de Congreso general choco 
que se ve rificaria en septiembre en Bayamon . Mas que 
puro expl icador, se ha convertid o en Vincu lo de la co
munidad hacia el mundo de fuera. Este pape l de Vincu lo 
10 ha ejercido, no solamen te,en asuntos que Ie tocan a la 
junta local y en su representaci6n ante las esfe ras po l lt i
cas loca les, sino ante las esferas po l lticas ind Igenas, co
mo es el caso de l Congreso general choco. Podr la uno 
imaginarse que a quien Ie toca ria esa representac i6n se
ria al nod6, como jefe y responsable de la comunidad 
que es ante el cacique y el Congreso general. Lo que su
ced e es que, este caso, el papel de explicador se con
vierte en el de v inculador con el mundo de afuera, aun 
en el terreno propiamente ind Igena Mucho de este "des
bordamiento" de l cargo, nos parece que se da a causa de 
factores de personalidad del que en la actualidad funge 
como voce ro. 

EI vocero es un hombre de unos 42 anos, venido 
hace poco de Pirre, sobre el rio Tuira, y nacido en Co
lombia As i como es un charlista con una fac ili dad de 
palabra muy grande, es un inmejorab le traductor para 
los forasteros que Il egan a la comunidad 0 a reuniones 
de chocoes. Ha sido, y sigue siendo, un viaj ero que co
noce, no solo varias regiones chocoes, sino tambien mu
ehas ci udades de Pan ama . Ese conocimiento del mundo 
de fuera de la comun idad es el que Ie posibilita superar, 
en la func i6n de v inculo con el exterior, al mismo pre
sidente de la junta loca l. Esta ventaja sobre los otros de 
la comun idad ti ene su contraparte negat iva y es que, 
aunque amenice el pueblo con su palabra y criti que, in
eluso, al noko en publico con la aprobaci6n de la gen't~ 
sin embargo, pocas ra ices en la comunidad porque Ie fal 
tan fami liares cercanos (por consaguinidad) y Ileva poco 
tlempo de res idenci a en el lugar y en el va ll e del Sambu . 
Se comprende com o el nok6 se haya sentido fuerte para 
decirle en un a ocasion que 10 iba a sacar de la com uni-
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dad . Esta fa lta de ra lces en la loca li dad i ra desaparecien
do, cuando com ience a tene r hijos y , entonces, su su e
gro, un o de los prime ros sanhwares de Bayamon, no so lo 
10 vea y 10 retenga com o esposo de su hi ja, sin o como 
pad re de sus niet os. 

Aqu I nos encontramos con una de tantas paradojas, 
ante las que el mundo mode rn o va situando al indio cho
co. Si el choco se ve expuesto a este mundo, sale de su 
selva, recorre el pais y trabaja, incluso fuera de la agri
cultura junto al rro; entonces, logra un conocimiento de 
ese mundo que Ie es muy valioso para poder defender a 
su comunidad en esos niveles ; por el contrario, esa expo
sicion a las nuevas costumbres y a los nuevos contex tos 
de trabajo y de sociedad, 10 desenralza de su propi a gen-' 
te, hasta Ilegar a poder romper uno de los v lncul os mas: 
indisolubles de la tradicion choco, como era el del matri-: 
monio. Romper ese v inculo supone romper con los fa-l 
miliares cercanos de la mujer y tener que emigrar del' 
sector, cuando la poblacion no se hab la congregado, OJ 
de la comunidad, despues de la congregacion en pobla~ 
dos. La defensa que haya podid o hacer de esa comuni
dad, por muy valiente que haya sido en algunos momen
tos, se muestra entonces como superficial y poco dura
dera. 

Las relaciones hacia afuera del vocero 10 hacen ele
varse en su nivel de poder y 10 convierten , como decfa, 
mos del presidente, en candidato para cargos a nivel de 
todo el corregimiento 0 de toda la zona. Esta elevacion. 
de nivel de poder, asimismo, 10 situan en confrontacionl 
posible con los que ocupan esos cargos superiores. Es 
notable, por ejemplo, la crftica que el vocero ha hecho , . , 
en publico y varias veces del Representante del corregi-' 
miento. En el conflicto de tierras que nos servira ma~ 
adelante para sintetizar en una sola tension a los diversoJ , 
bloques de poder de la region , aparecera muy claro estel 
enfrentamiento del vocero con el Representante. Tam j 

bien all I veremos el enfrentamiento del vocerocon ell 
bloque de poder de la corregidurfa y de Sambu. 
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Resumen 

En resumen, la nueva estructura de poder de Baya
mon es la siguiente: 

En un primer nivel, esta el pueblo agrupado. Den
tro de este nivel, las unidades mas simples son las do
mesticas, donde la autoridad I radica en el padre de la fa
milia. Una unidad mas amplia es la de los familiares cer
can os (por consanguinidad), como son los hijos y nietos, 
y los primos y tios. En este grupo puede haber uno 0 

varios sanhwares con cierta autoridad sobre el grupo. 
En un segundo nivel, esta el nok6 y el presidente y 

el vocero de la junta local. EI nok6 deriva su autoridad y 
poder de los sanhwares, del congreso general choc6, del 
cacique y de los 6rganos de gobierno que paralelamente 
dan apoyo a la I inea de organizaci6n ind igena. EI presi
dente y el vocero derivan su autoridad y su poder de los 
sanhwares y de la junta comunal de Sambu y de los or
ganismos pol iticos de los que esta depende legalmente. 
EI nok6 no tiene que adentrarse en la selva intrincada de 
las relaciones de poder externas a la comunidad; el presi
dente y el vocero, sf. Entre el nok6; por un lado, y el 
presidente y vocero, por otro, no existe divisi6n que 
faccionalice a la comunidad. Lo que sucede es que el 
presidente y vocero luchan por intereses de la comuni
dad que tienen relaci6n hacia afuera de ella, pero esos 
intereses no son distintos de los intereses por los cuales . 
el nok6 (y sanhwares) puede luchar. Esta lucha lIeva a 
un enfrentamiento de la junta local conla junta comu
nal. Por eso, si la junta local deriva su autoridad de la 
junta comunal, no es sino porque esta es solamente un 
intermed iario de aprobacion legal de todo el organismo 
pol itico de la Naci6n. Por eso, derivara autoridad de 
ella, pero apenas deriva poder (apoyo) de la misma. GGr 

mo apenas (decimos apenas, porque al derivar autoridad, 
algo de poder deriva) de"riva poder de la junta comunal, 
la fuerza posible de faccionaliz·aci6n y divisi6n en contra 
del nok6 y autoridades tradicionales (sanhwares) no 
existe. De esta combinaci6n de intereses que representa 
la junta local y de falta de apoyo dB la junta comunal, se 
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te de d icha ju nta, pero en dist inta forma de l reg idor, 
porque no han sido nombrados por la junta comuna l. 

Por fin, noko y junta loca l deri van poder de la mi
si on, cuyos sacerdotes , religiosas y elementos laicos los 
aconsejan y ani man en la reivindicaci6n de sus derechos. 

En est a estructura de poder, estamos suponiendo 
que actualmente la poblaci on no se ha estratificado eco
nom icamente, porque no hay control capitalista de ti e
rras entre l os chocoes de Bayam6n y porque no hay 
cont rol del comerc io de los productos que salen a la ven
ta (del grano), ni de las mercancfas que se venden en el 
lu gar y que provienen de fuera. La estrat i ficacion econ6-
mica Se da mas bien entre Bayamon y elementos de 
Sambu. Dicha estratificac i6n, que es una verdadera ex 
plotaci6n, esta a la base del conflicto interetnico que 
aqu i estud iamos. 
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2. SAMBU 

Asf como la formacion de la estructura de poder en 
su aspecto derivativo de poder del ex terior de la comu
nidad depende en Bayamon principal mente de las capa
cidades de los indiv iduos y de su conocim iento del mun
do de fue ra para vincu larse can el, as fen Sambu, la for
mac ion de la estructura de poder depende primordial
mente del control del comercio. Del control del comer
cia se gene ran las relaciones de dominacion de unas po
cas personas, no solo sobre la poblacion de Sambu mis
mo y de su vec ino ind fgena, Puerto Indio, sino de t odo 
el va ll e. Por eso, as f se genetan las relaciones de domina
ci6n de Sambu sobre Bay-amon. 

La razon por la cual Sambu debe ser centro de Ba
yamon y no puede ser al reves es que, como ya se dijo 
en el trabajo anterior de este cuaderno, hasta Sambu Ile
gan las embarcaciones que conducen los productos agrf
colas (platano y granos) hasta Panama y que vue lven 
cargadas de mercancfas para el consumo y uso de toda la 
pob laci on del va lle. Por eso, Sambu no solo es centro co
mercial, sino centro de trafico, centro de comunicacio
nes, centro social, centro pol ftico, centro religioso y 
centro ed ucativo. 

Por eso, en este apartado analizaremos las fuerzas 
del comercio para sostener las relaciones de dominacion 
de un par de comereiantes, aun en eompeteneia eon la 
instituci6n del Gobierno (MIDA) y con las cooperativas 
que estan ahora surgiendo apoyadas por instituciones 
privadas de desarrollo y por la Iglesia. Despues, en el 
apartado siguiente, nos fijaremos en la tradueei6n de es
tas fuerzas en poder pol ftieo. 

2.1 EL COMERC/O COMO FUENTE DE PODER 

Practicamente hasta 1972, el comercio de Sambu 
ha estado controlado por cuatro comereiantes, dos de 
ell os mas importantes que los otros dos. Lo que distin
gue a los dos tipos de comerciantes es prineipalmente la 
posesion de un molino y almacen. Gracias a eso, elias 
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los productos. Esto se confirma con otro caso de un co
merciante chino, que tambien fue poderoso en el lugar 
y que fracaso por pendenciero. 

EI crecim iento de los comerc iantes no se ha debido 
561 0 a su conocim iento de fuera , sino a ciertos patrones 
culturales del choco que no estaba tradicionalmente 
acostumbrado a las transacciones en dinero y que no co
noc fa el valor de su trabajo en terminos monetarios, 0 
aun en terminos de la mercancfa que viene de fuera. De 
allf que, hasta hace pocos anos, el comerciante practica
ra el trueque con los indios de los rios imponiendoles el 
termino de intercambio de los granos y platanos por las 
mercanc fas de su tienda. La mujer choco se deslumbraba 
par el ultimo color de la paruma (falda) 0 el hombre por 
el poliester, sin conocer el trabajo inscrito en dichos ob
jetos y sin conocer otros terminos de comparacion, y 
aceptaba las proporciones del intercambio propuestas 
par el comerciante darienita. 

Ademas, como el indio no conocia tradic ionalmen
te la comerc ializacion de sus productos y hab fa vivido 
en una econom fa de subsistencia, no hab fa necesitado 
del aprendizaje de los numeros y, menos, de las matema
ticas.' i Ah no, t e falta una jamba mas de platano .. . " y 
el indio segu fa trayendo su canoa Ilena de su cosecha. 
No conoc fan tampoco la cubicac ion de la madera. La ta
bla de madera que despues aparecio que ten fa el precio 
de 2.50 B/., el indio la estaba regalando al comerciante 
a s610 0.75 Bf., 0 por un motor fuera de borda, que en 
Panama costaba 400 B/., el comerciante darienita Ie ha 
cobrado en platanos y granos a un indio 900 Bf. 

Tambien intervenfa, y sigue interviniendo, la bebi
da como instrumento de explotacion y de encadena
miento de deudas. Cuenta uno de los hombres importan
t es de Bayamon, que, por 1963, el recogio de sus cam
pos 100 qq . de arroz y bajo con ell os en su canoa a Sam
bu. En ese entonces, el viv fa en la cabecera del rio Saba
la. Vendio entonces a 5 13f. el quinta l con el comercian
te chino y con la plata en la bolsa, no se Ie ocurrio otra 
cosa mas que beber y beber, dejando a su mujer con su 
"peladita" afuera de la cantina. No s610 se Ie fueron l os 
50 Bf. del arroz, sino que se endeudo con 81 comerciante 
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Palma, con la que solicita la Ilegada de avionetas 0 se 
entera de la Ilegada de gen te que podrfa cont10larlo. 

Hay que anadir un almacen de granos donde se 
pueden almacenar durante los meses de la cosecha cien
toS de quinta les hasta el mes de septi embre, cuando se 
duplicall V trip lican los prec ios. Asf, com pra ba l'a to para 
vende r caro, ganando de ese capital invert ido y quieto 
de los quin tal es de grano almacenado un interes mayor 
del que tendra que pagar por los prestamos que hace en 
el ex terior por la tecnologia. En el almacen, trabajan dos 
o tres ob reros f i jos V va r ios eventuales, en su mavoria 
negros, que suben V bajan de numero segun las compras 
de qu inta les de gran o y segun la proximidad de las em
barcac iones. 

La cantina es un buen negocio, dado que es la un i
ca de l corregimiento a donde afluyen los indios de todos 
los rios en epocas de cosecha y en d ias de fiesta a dejar 
parte de sus gananc ias, como vimos en el caso descrito. 
Aunq ue la cantina es un buen negocio, tiene el inconve
niente de atar mucho al propietario, no s610 para que 
ati enda a los que Ilegan V beba con ell os, sino para que 
in tervenga en el caso de las borracheras y peleas. De es
ta atenc ion S8 descarga parcialmente el comerciante con 
la ayuda de hasta tres personas que suelen estar expen
diendo en ella las noches de baile. Para instalar una can
tina, hace falta una patente, instancia para la cual se 
puede usar amistades pol iticas, Va sea con el fin de con
segu irla 0 con el fin de imped ir que otro la consiga V 
mantener asi el monopoli o. De hecho, el hijodel segun
do come rciante estaba gestionando durante los d fas de 
nuestra visita la patente para instalar el tambien otra 
cantina. Junto a la cantina, por fin, se levanta la unica 
casa habitada de dos pisos de Sambu V, en los bajos de 
la casa, se almacena madera comprada a ind fgen'as' 0 
lib res. 

Ademas, este comerciante posee ti enda grande don
de se dice que se encuen tra "desde un clavo has ta una 
bote lla de oro", es decir, de todo. La tienda tien e la im 
portancia de sostener al comerciante en el tiemp o en 
que no hay cosecha y el no esta comerciando con gra-
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origen de la estratificacion V de las relacion es de domi 
nacion. EI comercio es dicha fuente. Con todo, a medida 
que los chiricanos de la Colonia Bijagual, cercana a Ba
yamon, vavan aumentando SU,S cultlvos V se vavan ,lIlde
pendizando de la comunlcaclon f luvial, la tierra Ira for
jando nuevas relaciones de dominacion que entrarEJil en 
competencia con las va establecidas por el comercio. Pa
rece que eso i nd icall ciertas in formaci ones del descen
diente del comerciante espano l, quien, como mestizo, 
siente mas afinidad con los chiricanos V su plan es adqui
rir tierra V poner Ganado con los chiricanos, sin dejar, 
por supuesto, su empresa de almacen V molino. 

Junto a este comerciante darien ita, esta el otro co
merci allte espanol que tambien tiene almacen V molino, 
ademas de una tienda pequena. La maquinaria del moli
'/10 es moderna V tiene invertidos en ella mas de 13,000 
8. Sus relaciones con el otro comerciante son de mutua 
convivencia, sobre todo cuando tienen en la actualidad 
.que oponerse a los negocios del gobierno con el MI DA 0 

a las cooperativas. Ademas, en la epoca en que el darie
nita estaba encargado del MI DA, cuando Ilegaban fisca
les a indagar si Ie faltaba dinero, el espanol Ie facilitaba 
hasta 500 V, cuando el presentaba los fondos cabales, la 
acusaci on sobrese fa. Hav que entender que en esta ope
racibn de control del M IDA, el darienita no solo estaba 
protegiendose asf mismo, sino protegiendo los prec ios 
bajos para el espano l tambien. EI espano l ten fa en cierto 
sentido la obl igacibn de povarlo en un momento dado 
can un prestamo. Parece, por 10 tanto, que la interven
cion, 0 al menos el intento de intervencibn de parte del 
gobierno, ha debido unificar mas a los dos comerciantes 
de 10 que estarfan antes, cuando el darienita, con el 
apovo inicial del espanol, 10 alcanzo V 10 superb. 

Por fin, hay dos tiendas mas en Sambu, de menos 
j,jmportancia, en cuanto que sus duenos carecen de moli
no V almacen . En elias se venden latas, sodas, galletas, al
gci de ropa, ferreterfa, com ida en general, etc. Para sub
sistir en medio de la fuerza de las tiendas grandes V, so
bre todo en el ambiente de Sambu, donde en palabras de 
'Jn o de los comerciantes "todos se muerden", parece 
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ortante para conectar lo con las altas esferas del poder 

P proteger \I aumentar su dominaci6n en Sambu Los hi
Y s que ha tenido de ell a son personas que tienen 0 es
~~n adquiriendo una profe3ion a traves de estud ios supe 
riores . Su ed ucacion prov iene de la exp lotacion de 

Sambu. 
Ademas, como ya indicamos arriba, ext ien de su po-

der en la comunidad a t raves del v fnculo social del pa
rentesco ficticio: el compadrazgo. De los 226 bautizos 
realizados en Sambu durante los 5 anos desde 1969 a 
1974,41 de esos ninos son ahijados de el y de su esposa. 
24 de el l os son i nd fgenas, 16 negros y 1 ch i rican o. Esta 
relacion supone una disposicion de parte de el de sufra
gar los gastos del ahijado 0 de los compadres en caso de 
alguna necesidad, como en el caso de enfermedad para 
pagar los gastos medicos, en 81 caso de un entierro, etc. 
Por contraposici6n, esta relacion supone, de parte del 
ahijado 0 de sus padres, un respeto y sumisi6n ante el 
comerciante compadre. De esta forma siendo el el pa
drino de casi una quinta parte de los ninos bautizados, la 
mayorfa de los cuales se supone que estan en Sambu 
mismo 0 en Puerto Indio, se comprende como un infor
mante decfa que el era el padrino de la comunidad: "se 
espera que coopere y apadrine a la comunidad y 81, en 
contraposicion, espera de la comunidad ese derecho ... de 

, • II 

sersu cacique. 
EI poder que ha tenido hacia adentro Ie ha senala

do como punto donde se puede depositar mas poder 
desde fuera. Asf nos imaginamos que ha side la seleccion 
de dicho comerciante de parte de las I fneeas aereas 
(TASA, ADSA y Tinito) y, posiblemente, tambien de 
parte de Aeronautica Civil para que funcionara como el 
encargado de la venta de los boletos desde Sambu a 
otros lugares de Panama, de la Ilamada par radio de laS: 
8vionetas cuando hay pasajeros y de la recepcion y luego 
distribucion del correo y las encomiendas provenientes 

de Panama. Probablemente, hubo un tiempo en que 81 
fue el que mas utilizaba dichos servicios, el que solicit6 
la Ilegada de I as avi onetas y el que movi 0 I a construcci 6n 
de la pista de aterrizaje (no tenemos datos de 8sto). Asf 
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A este caso casi puro de exp lotacion y dominaci6n 
se ha Ilegado por la configurac ion del comercio fluvial 
de una zOlla productora de al imentos que env fa est os a 
la ciudad. La ciudad, con su demanda, ejerce una moti
vaci6n fuerte para producir mas y mas y, ademas, da la 
tecnologfa, como el hacha, la sierra, los medios de co
municacion para estimular dicha produccion y su trans
porte. La dominacion surge, en este caso, del control 
del punto estrategico del rio que es Sambu. Sin em
bargo, parece que dicho control no puede ser muy du
rad ero, a medida que la e'lapa de aislacionismo se va 
rompiendo y otros nucleos de poder se van situando en 
el mismo lugar para mermar el poder en el comercio y 
en las otras relaciones que ahora casi monopoliza el 
hombre poderoso. A continuacion, veremos como el go
bierno y las instituciones privadas Ie recortan desde fuera 
gradualmente ese poder. Sin ir mas lejos, este mismo tra
bajo de analisis que estamos haciendo es un recorte a 
dicho poder, el cual ha sido hecho posible gracias a la 
superacion del aislacionismo de parte del investigador 
que se situ6 en la zona y gracias a las bases independien
tes de poder que Ie permitieron situarse all f con una vi
si6n crftica del dominador. 

EI gobierno como comerciante 

La funci6n del MIDA es la de impedir que los 
comerciantes establezcan los precios a su antojo y exp lo
ten asf al pequeno productor y al consumidor. Esto se 
logra a traves de la compra, por parte del M I DA, de una 
buena cantidad de la produccion a precios estables. En 
Sambu, por ejemplo, la cantidad de mafz, arroz y frijol 
comprado a los productores ha sido el que se contempla 
en la tabla de embarques que ofrecemos a continuaci.6.n. 
Desde finales de septiembre de 1974 hasta mediados de 
junio de 1975, se han dado 21 embarques, sobre todo de 
ma fz con un total de mas de 12,500 qq. de ma fz, mas 
de 300 de arroz y mas de 1000 de frijol. Los precios de 
compra en Sambu, de enero a marzo del 75, eran, para 
el maiz, de 6.50 B. el quintal por parte de los comer-
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ciantes, y de 7.75 B. por parte de l M I DA. Los precios de 
venta en Panama para las mism as fechas eran de 8.50 B 
por parte de los comerciantes y 9.00 B. por parte del 
MIDA. 

I 
- --- ---- ---------------------------- --- ----

, EM8AROUES DEL M IDA EN SAMBU (Ouintales) * 

, ---- --- - ------ ---------------------------
\ I I I 
I ~~~~~ __ JL---~~~z----J---~~~~~--~--~~~~~---- . , , , , 
, , I 
'29.974 I 185.98 I 
'\ 15-10.74 ' 146.24 : I , 
,3()"10·74 I 1,487.48 , 
\ 1()"11·74 , 325.43 I 
, 24·10' 74 203.02 I 

I 3()"11·74 1,927.30, 'I 
9·12·74 322.98 

I ': 27·12·74 1,882.23 

\ 
.10·1·75 805.33, 

, 14·1·75 83()"80 I 
I 21·1·75 718.39 I 
, 1·2· 75 728.38 I 

I 9·2·75 689.58 'I 

16-2·75 273.75 
2·3·75 200.00,' 
24· 75 698.08 I 

15.35 
63.87 
46.90 
20.44 
40.80 

7.16 
41.90 

57.27 

13.40 9.66 

214·75 115.95 I 
23·5· 75 611.(')8, 113.64 

8·5·75 161.27' 8.34 462.79 
'15-6-75 \ I 364.46 
I 21·6-75 I 335.79 I 9.49 71.60 

I -------II----------i----------I-----------
, Tota' ,12,655.06 J 324.92 I 1,022.15 , _. ______ -L__________ _ _____________________ ~ 

*Tomado directamen1e de los recibos de SambU. 

De la diferencia de precios y del monto de granos, 
en especial ma fz, que el M I DA ha comprado, se ve la im· 
portancia de su funci6n. En las diferencias de precios d 
compra, ' Sf'! ve claramente la ventaja que recibe el pro
ductor. En las diferencias de los de venta, parecerfa que 
el consumidor de la ciudad sale desfavorecido. TEmgase 
'en cuenta que se trata de los meses de producci6n y que 
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la estabi li zacion de precios desfavorece al consumidor 
en esos meses, pero 10 favorece en los momentos de es
casez. 

Es una lastima que no se hayan logrado cifras glo
bales de produccion y de embarques por parte de los co
merciantes para hacer una comparacion. De todas fo r
mas, sabemos que la funcion del MI DA es limi tada. Un a 
primera inspeccion al cuadro nos indica que el comercio 
del arroz sigue practicamente en manos de los comer
ciantes que tienen molino. Se quejaba, en efecto, el of i
cia I del MIDA que " por fa llo de la direccion del MIDA. 
otra vez estamos en 10 mismo. Aqu i no hay ni una ma
quina y el material del espano l es todo bueno". 

No se referia exclusivamente a la falta de molino, 
como raz6n de la limitacion de dinero, por la cual los 
pagos no se hacen cuando se entregan los granos. EI 
mecanismo tunciona de la siguiente forma: el encargado 
del centro de compra recibe un adelanto estatal, que en 
el ano 75 era de 15,000 B. solamente, para efectuar las 
compras. Pero tal cantidad no alcanza para cubrir las 
necesidades de los vendedores. Con 15,000 B. solo se al
canza a pagar 0 1,935 qq . de ma iz, 0 1,666 de arroz, 0 
500 de frijol . Un dia de julio, por ejemplo, habia en el 
almacen del M I DA en Sambu 300 sacos de ma iz y 100 
de frijol y los productores se los estaban Ilevando de 
vuelta para venderlos a los comerciantes, aunque fuera 
a 6 y ·5.50 B. el quihtal de maiz, para lograralgodedi
nero al momento, porque el adelanto de los 15,000 B. 
no hab fa alcanzado para comprar la produccion de ellos. 

Si no alcanza el adelanto, de tod05 modos el pro
ductor puede vender al MI DA sus granos, pero entonces 
no recibe el valor de su producto sino 20 0 mas .dJas 
despu8s, cuando el producto ha lIegado a Panama y-'se 
ha vendido all f. La lIegada del dinero supone viajes y tra
mites por parte del encargado en La Palma. Cuando la 
gente sospecha que el dinero est a Ilegando, entonces es 
Una carrera y acumulaci6n de gente en la casa del en" 
cargado, no s610 para recibir el pago del producto ade
lantado, sino para poder entonces estar en linea y ser de 
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los primeros en vender mas producto, aprovechandose 
del adelanto de los 15,000. 

Pero esos 15,000 no estan completos para comprar 
al contado los productos, porque de all f salen tambien 
los prestamos que el MI DA hace para la produccion. En 
las epocas de quema, solocado ysi embra, por ejemp lo', 
el M I DA no puede comprar mucho productb porque 
tiene invertido su adelanto en prestamos para esos traba
jos. Por ejemplo, en un d fa de marzo del 75, hab fa.como 
100 · personas esperando junto al Centro de Salud de 
Sambu,donde se coloca el banco de prestamos del 
M I DA. La media de los prestamos oscilaba entre 100 y 
150 B. y el interes era del 80/0. EI prestamo se paga al 
momento de entregar la cosecha con el descuento de los 
intereses. Por la existencia de estos prestamos de pro

.d ucci6n, se ve c6mo el adelanto del M I DA no se puede 
utilizar para las compras al contado de los que no han 
recibido p restam os. De todos modos, aunque limitada, 
es una ayuda, si se tiene en cuenta que los intereses pre
vios a la Ilegada del M IDA eran del 25 y 30 % en el lu
gar. 

EI MI DA, ademas, descuenta el porcentaje de hu
medad medido con un aparato pequeno. Asf, por ejem
pi 0, 2 bultos de ma fz con una hwmedad del 20 % Y un 
peso bruto de 215 libras quedan rebajados a195 libras 
peso neto. Entonces el precio del qu intal baja de 7.75 B. 
a 7.02 B., con 10 cual ya no hay mucha diferencia con el 
precio pagado por los comerciantes. Estos tienen seca
dora y no tienen problema de que se les pudra 0 agu- , 

I sane, como puede sucederl e al M IDA. 
Se ve, pues, como la funcion del MIDA, con seren 

principio algo que podrfa beneficiar al proquctor de 
Sambu, se encuentra muy limitada por la falta de ma
quinaria, de dinero para comprar siempre al contado, 
y probablemente por falta de voluntad pol ftica en las 
altas esferas para recortar incisivamente el acaparamien
to de los intermediarios. 

La presencia del MIDA en la localidad tiene sus 
efectos tambien en la estructura de poder. EI agente del 
MlDA fue Guardia Nacional en el tiempo en que el co-
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merc iante darien ita era el encargado del M IDA Y,como 
ya diji mos, solo hab fa d inero para sus negocios, no para 
las compras oficiales. Los comerc ian tes Ie t em fan en el 
fondo porq ue ve fa las injusticias Y 10 acusaron en La 
Palma, con 10 que fue t rasladad o Y luego el mismo pi d io 
la baja de la ' Guardia. Esto 10 situa en buena posi cion 
porque, no solo ·esta relaci onad o con su ofic io Y a veces 
hasta por parentesco con otros funcion ari os del M IDA 
de la region, sino guarda las amistades en la institucion 
que, en ultimo termino, manda en Panama . 

Ademas, se encuentra en buenas relaciones con la 
Misi on catolica en Sambu por el comun interes de ay u
oar y defender al ind [gena de la explotacion economi ca . 
De all f que utilice espacio de Fe y Alegria, la institu
ci on de desarrollo educativo adjunta a la mision, para 
31macenar sus granos Y se encargue de cuid ar la misi on, 
] uardar la lIave y ver las canoas, cuando los Padres no 
estan en Sambu. 

Tanto la mision como el agente del MI DA reciben 
la oposicion del comerciante Imas fuerte, I porque ambos 
Ie recortan su poder, la mision con la instituci6n de 
cooperativas y el M I DA con la compra de granos. Esta 
oposici6n no es tan fuerte de parte del comerciante 
espanol , probablemente porque el tiene maquinaria 
mas nueva y se dedica mas al arroz, donde el MIDA 
apenas trabaja y porque, en relacion con la misi on, 
no depende tanto de la tienda como el otro comercian
te y, por eso,,\ no Ie molestan t anto las cooperativas. 
Ademas, es espanol, como los padres, y no tiene las 
otras relaciones de dominacion sobre el pueblo que he
mos visto que tiene el darien ita . 

Cooperativas 

La fundaci6n de cooperativas de consumo conrri~~n 
z6 a finales de 1973 como uno de los medios de lucha 
econ6mica a favor de los ind fgenas recientemente reuni 
dos en poblados. Los verdaderos promotores de la idea 
han sido los miembros de la misi6n catolica y la institu
ci6n de Fe y Alegria en sus representantes locales. Asf 
se lograron fundar hasta mediados de 1975 cuatro coo-
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perativas: en Puerto Indio, Bayamon, La Chunga y Bo
ca Trampa. Hay dos que estan en perspectiva: la de Pa
varando, que tiene el problema del transporte por la 
lejan fa, y la de RIo Jesus, que tiene el prob lema de la 
reubicacion del poblado . La reubicacion se motiva por la 
necesidad de tierras y otros factores. 

EI sistema creador de elias ha sid e de dos tipos: 
a) Se preparo un campo comunal, se vendio el 

producto y, con la ay uda de sorteos y fiestas, 
se obtuvo un fonda base de 500 0 600 B. por 
comunidad. Las casas de las cooperativas (tien
das) se levantaron en comun y se hizo una pe
quena inversion en las 10 0 12 laminas de zinc 
que se utilizaron para hacer los techos, de entre 
150 Bf. Y 180 Bf. As I comenzaron I as de Puerto 
Indio y La Chunga. 

b) Las de Bayamon y Boca Trampa empezaron con 
contribuciones de los socios. En la primera, par. 
ejemplo, 25 socia contribuyeron con 25. Bt. de 
entrada. La cooperativa de Bayamon .se fundo el 
2 de marzo de 1974. Despues o1ane6, para agran
dar los fondos, el cultivo de un campo comunal 
de 100 has. que por fin no se Ilevo a terminG par 
un conflicto con los chiricano s de la Colonia Bi
jagual. EI anal isis de este conflicto nos servira 
mas adelante para sintetizar las relaciones de po
der de los bloques enfrentados que vamos poco 
a poco a estudiar aqu 1. 

En la formacion tambien intervino APADE (Asci
ciacion Panamena de Desarrollo) a la que estaba integra
da Fe y Alegria para logrrar financiamiento. Lleg6 gente 
de APADE a dar cursillos de cooperativismo en Baya
mon, Puerto Indio y Boca Trampa. Junto con el cursillo, 
surgla la posibilidad de asistencia financiera. 

La que mas exito ha tenido es posiblemente la coo
perativa de Puerto Indio, a la vecindad de Sambu. Es 
comun ver en la actualidad, sobre todo los sabados que 
son vfspera de fiesta, 0 los d fas de venta de grano, a los 
chiricanos y aun negros de Sambu caminar hasta el po
blado ind fgena a 5 minutos de distancia a comprar ar.p.i -
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te, leche en polvo, azucar, sal, latas, jugos, jab6n , balas, 
etc No s610 ha logrado una cli entela ind fgena de la mis
ma comunidad, sino de las otras etnias, para las que la 
peq uena ganancia val e mas que los prejuicios de idell
t idad. 

Asf es como el mov imiento de dinero en dicha coo
perat iva ha crecid o. Por ejemplo, a principiosde febre 
ro, el monto de compras en Panama fue de 756.68 B/. ; a 
los 15 d fas, fue de 1,105.95 de alimentos, 10 que da un 
mov imiento mensual de 2,000 B/. , un ana y pocos me
ses despues,de haber comenzado con un capital de 500 
B/. Hay que tener en cuenta, ademas, que pari'J realizar 
esas compras se env fa a Panama a una persona, a quien 
se Ie dan 30 B/. de viaticos, y que hay que pagar el fl et e 
de la mercanc fa que, para esa cantidad, suele ser de 15 
a 20 B/. 

Las ganancias de la cooperativa con respecto a los 
precios de Panama son de un 25 a 30 0/0, mientras que 
las ganancias de los comerciantes pasan del 1000/0. Asf 
se comprende por que haya afluencia de compradores, 
aun no indios. EI comerciante darienita se enoja y ar
guye , diciendo que "~por que venden mas barato? Se 
estan perjudicando ustedes mismos". Ha acudido 
al Representante, que es ind fgena y vive en Puerto 
Indio, acusando a la cooperativa de que Ie quita ven
ta a el . Tambien ha acudido a La Palma, donde acus6 a 
los padres de "comerciantes sin licencia" que Ilevan a 
los ind fgenas cocinas de gas encargadas por ellos a un 
valor de 40 B/. cuando en Panama cuestan 22 B/. 

Sin embargo, las cooperat ivas han recibido la apro
baci6n de las autoridades de La Palma. EI comerciante 
intent6 que se les cobraran los impuestos que pesan 
sobre los otros negocios, pero el Jefe Militar de ) :? 
provincia acord6 que no se les cobraran, con tal de que 
los precios de los artfculos fueran iguales para los socios 
y los no socios. Este acue rdo fue hecho publico en una 
reuni6n genera l de cooperat ivas por el Representante 
del corregimiento. 

Con todo, las cooperati vas, en especial las que no 
estan espoleadas por la competencia de los comerciantes 
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en Puerto Ind io, han t enid o una serie de defectos pro
pios de una insti tuc ion de rec iente adopc ion entre los in
dios. EI comprador de la de Boca Trampa se bebio 200 
BI. en Panama. A otro de la misma cooperat iva 10 requi
so la Guardia Nacional, tambien en Panama, so pretexto 
de pedirle la cedula. Lo retiraron a un call ejon, 10 che 
quearon V Ie robaron la p lat a, cosa que suele suceder 
menudo. La cooperativa de La Chunga se ha visto des
falcad a, segun informa con toda naturalidad una de las 
3utoridades ind igenas del lugar, atribuvendolo a malas 
cuentas, no a robo de los responsables. Esto de las malas 
cuentas consiste en parte en no rev isar el material com 
prado cuand o Ilega la embarcac i6n a Sambu , va que mu
chas veces roban cajas 0 mercanc ias en el travecto 0 en 
la Ilegada. Se ve pues en casi todos estos casos que en el 
fondo esta el problema apuntado en otra parte va , de no 
saber manejar el dinero. S610 que en est os casos se trata, 
no de un dinero que sea prop iedad individual, sino de un 
grupo . 

2.2 LO POLITICO COMO TAL 

Va hemos visto en el apartado anterior como la a . 
tividad del comercio se convierte en poder V c6mo se es· 
bozan los principales enfrentamientos de los comercian 
tes poderQsos, por un ladq v, por el otro, del gob ierno 
como comerci ante a trav8s del M I DA V de las cooperaii 
vas apovadas por la mision cat61ica V por institucione 
de desarrollo V ,financiamiento vinculadas con la iglesia 
Aqu f veremos c6mo ese poder se engarza dentro del po 
der pol itico, es decir, c6mo se refuerza 0 debilita y anu
la las estructuras locales del Estado, que, en teoria, p 1 
drian sostenerse a nivel local independientemente'de las 
fuerzas generadas por el movimiento del comercio, C 

mo el caso que va vimos en Bavam6n, Para esto, analiza 
remos los distintos puestos de poder pol ftieo de Sambu 
V veremos el influjo que reciben de los individuos cons 
titu fdos en centros de poder por virtud delcomercio. 

EI Honorable Represe,ntante del Corregimiento 

Segun la Constituci6n de 1972, la Asamblea Nacio-
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nal adquirio una formacion comp letamente d istinta de 
la que habia t en ido t radici onalmente . En vez de que los 
diputados a ella fueran rep resent an tes de la prov incia 
sin que la mayoria de las veces tuvieran contacto con la 
base de la poblacion, se establece que los in teg rantes de 
la Asamblea Naci onal sean represent antes de los co rreg i
mientos, uno por cada co rreg imi en t o, 'I que a dicho re 
presentante se Ie ex ij a, com o requisito para ser elegido, 
el que sea residente del corregimiento que representa. 
Esta nueva manera de popularizar la representacion en el 
organo legislativo y administrativo, que es la Asamblea 
Nacional)de Representantes de Corregimientos, tu vo una 
seri e de efectos en la estructura de poder a ni ve l nacio
nal, qu e no vamos a entrar a describir aqu I, y tambien 
en la estructura de los corregimi entos mismos, como 10 
veremos inmediatamente. 

Las elecci ones de Representantes se Ilevaron a cabo 
el 6 de agosto de 1972. LComo se Ilevaron a cabo en el 
corregimiento de Sambu? Primero se determinaron los 
candidatos, que fueron tres: el comerciante darien ita, un 
ind Igena de La Chunga y un ch i rica no . As I estaban las 
tres etnias del corregimiento representadas. 

La contienda se centro luego entre el comerciante 
pod eroso y el ind Igena, ya que el chiricano se retiro de 
la campana ; por no tener sus papeles en regia. Del co
merciante ya sabemos ampliamente la importancia que 
tenia localmente. Digamos algo del indlgena de La 
Chunga. Era una hombre de cerca de 30 anos que se ha
b ia senalado en el corregimiento por el trabajo desem
penado para reorganizar y reubicar su poblado en los 
anos previos de 1970-71 . Su participacion en la forma
cion del poblado contribuy6 a que ascendiera al puesto 
de noko de La Chunga. Dada la forma que ya vimos de 
eleccion del noko, es evidente que tambien contribuV6 
el hecho de que su padre fuera el jaibaja (brujo) de La 
Chunga, el "jefe espiritual" de la comunidad. Por estas 
razones, 8' la hora de designar candidatos populares, su 
nombre surgirfa, apoyado por los mismos agentes del 
gobierno que hab ian intervenido en la formacion de 16s 
poblados y que estaban suscitando el desarrollo del mo-
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vi miento de Taimatf todo el pafs. Luego, se trabajo en 
tre las comunidades ind fgenas para que votaran por ~ 
indio, promoviendo reuniones en varios puntos estrat 
gicos de la zona y que as[ se liberaran de los abusos can. 
tinuos que padecfan de la minorfa negra, en especia 
del grupo de poder de Sambu. As[ pues, el candidat 
ind [gena, que no ten [a poder economico, 10 estaba su 
pliendo para enfrentarse con el comerciante, con el 
poder popular. Solo que la. campana no parece habe1 

side movida y dirigida por el,sino por el movimiento d 
origen externo a la comunidad sobre el cual el cabal. 
gaba. 

Ha de haber estado muy vi nculado el candidato in· 
dio a los agentes del gobierno que promovfan dicho mo· 
vim iento, puesto que no se escogi6 como candidato a u 
miembro de la comunidad del cori-egimiento, sino a este 
que era de La Chunga. La Chunga pertenece al corregi· 
minto de Taimatf. aunque todos sus lazos econ6micos 
etnicos la vinculan con Sambu. Por eso, se tuvo que pej 
dir "permiso" al Jefe Militar de La Palma, para sanar eSi 
ta i rregularidad. Dicho permiso no se concibe que 10 h!31 

ya tramitado el mismo candidato, sino los que 10 promo· 
vfan. Asimismo, a peticion de los indios de La Chunga 
se solicit6 el permiso del mismo Jefe Militar para que 
ellos votaran en Sambu, no en Taimati', que les quedabc 
a 3 horas de camino a traves de pantanos. l 

Asf IIeg6 el6 de agosto de 1972, dfa de la elecci6nl 
EI presidente de la mesa electoral era el actual oficial del 
M I DA que, por ese entonces, estaba en confl ictos con e] 
comerciante y que hab fa sido acusado para ser removidG 
de Sambu. Probablemente ya hab fa side trasladado y Ya 
hab fa solicitado su baja como Guardia Nacional. ! 

A los indios que lIegaron a votar se les preguntaba l 
"T0 votar favor campunia (negro) ? "Ellos evidentemen· 
te dec fan que no y su voto, por exclusion, iba al ind fgel 

na. , 
Cuando se h izo el- recuento, no hab fa contador ofi ; 

cial env iado de La Palma, asf que el conteo fue realizad9 
por el mismo presidente de la mesa. Entretanto, el co' 
meciante no estaba presente, segura de que el cargol 
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como Ie correspond fa (pensar fa), era de 81. Pe ro un 
maestro li bre que estaba en ellugar Ie fue a con ta r de los 
resultados y, entonces, Ilego con anim o de pelear,·argu
mentando que la vo tacion era nula, porque no hab fa 
co ntado r oficial, y queri endo, incluso, destruir la caja 
con las papeletas, a la usanza prev ia a la Revoluci on de 
1968. 

Entonces interv ino un guardia que hab fa sido 
enviado de La Palma para guardar la tranquilidad. Ese 
guard ia no estaba ligado al pueblo ni a sus "jefecillos", 
no ten fa n i mujer ni querida en la zona, ni Ie deb fa nada 
al comerciante. Lo Ilamaron para que se apoderara de la 
urna con las papeletas, la cerrara , gua rdara la II ave y la 
vigil ara durante toda la noche, cosa que hi zo, pistola en 
mano, en el comedor de la casa de la mision. A la mana
na si guiente, se present6 el May or de La Palma, abri6 la 
urna e hizo el recuento que daba la victoria al indio por 
un margen de 78 votos. Dentro de estos votos a favor 
del indio, tambien se contaron algunos votos de negros 
de la zona, cansados de la exp lotacion y dominaci6n del 
comerciante dari enita. 

Esto fu e en 1972. En los tres anos que siguieron 
hasta el momento de hacer esta investigaci6n (1975), el 
come rciante ha tenido tiemp o y poder para ganarse al 
Representante 0, al menos, para neutralizar su acci6n. 
Esas son las quejas de los ind igenas: que el Representar
te tiene dos palabras, una para ell os y otra para los pode
rosos de Sambu; que recibe mordidas del comerciante; 
que es inoperante, etc. Los negros tambien 10 acusan de 
haber hecho desaparecer 1,000 8f. que el General Torri
jos Ie dio para repartir entre las comunidades del corre
gimiento y que desbarat6 haciendo prestamos a algunos 
de los poderosos de Sambu. Los chiricanos no se qu~ian 
de el ni confian en el, sino que sl.(elen arreglar las cos as 
directamente con La Palma 0 a traves de la Guardia NlI
cional . 

LA que se debe esta neutralizaci6n? Nos parece que 
ados facto res entrelazados: el Representante no es ca
paz de derivar poder y el comerciante 10 ha atraido cada 
vez mas dentro de su esfera. EI Representante casi no 
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tiene mas poder del que recibe desde fuera, del gobier-' 
no. Si estuviera en un campo donde no hubiera otro nUdo 
de poder mas que el, por poco poder que derivara, Ya , 
bastarfa para tener el apoyo de la poblaci6ny ser capaz, 
a la vez, de derivar mas poder de fuera, Sin embargo, 
8stO no es asf, ya que si el no deriva poder de fuera 0 de
riva muy poco, el otro nudo,local, que tiene mucho po
der propio (por sus negocios y relaclones locales), ade
mas de poder derivado, 10 domina. Pero como al come r
ciante no Ie interesa el enfrentamiento con el Represen
tante, en vez de dominarlo, marginandolo 0 sacandolo 
de su puesto, 10 que ha hecho es dominarlo abrazandolo 
V utilizando su I fnea de derivaci6n de poder para sf, 

LPor que el Representante no es capaz de derivar 
poder de fuera? No es capaz, porque no ha tenido 81 en
trenamiento V el conocimiento previo de la "selva pol f
tica". EI indio con flechas y machete puede vivir en su 
selva, pero en la pol ftica hay otros animales y peligros y 
otros intereses que no han sido comprendidos por el, La 
educaci6n del Representante, realizada en la misi6n 
evangelica de Sambu, escasamente lIega a 30 de prima
ria, Ademas, los iniciad ores del movimiento indfgena de 
la Direcci6n Nacional de Pol ftica Indigen ista, adosada al 
Ministerio de Gobierno y Justicia, 0 va no estan en di
cha Direcci6n 0 han perdido poder con la evoluci6n ins
titucionalizadora que se ha alejado de la vibraci6n popu
lar del Estado. De all f que en Sambu no hay ni luz ni 
agua V el acueducto esta rota desde hace un ano, En La 
Palma y en los Ministerios, Ie dan buenas palabras, pero 
en eso se quedan, 

Por otro lado, se encuentra en la esfera del comer
Giante, La sola residencia en Puerto Indio, al lado de 
Sambu, Ie permite demasiado "tratado", como dice un 
informante ind 1 gena, con el comerciante V su gente. Es
te trato ha sido fomentado por su distanciamiento de la 
gente indfgenal de Puerto Indio, donde no estan sus fa
miliares cercanos. Ademas, el distanciamiento se ha pro
ducido porque el Representante va no trabaja la tierra, 
sino que vive del sueldo del Estado, La division del tra
bajo Ie hace vivir en un mundo r.ompletamente distinto 
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del de sus hermanos, a los cuales, en reuniones, les habla 
de personas, ministros y mayores que conoce y con 
quienes ha hablado. Con estas grandes palabras, que des
pUBS resulta~ va~!as, sus hermanos i~d fgenas 10 admiran, 
pero la admlraclon los separa de el, porque se funda
menta en apariencias. 

EI Representante recibe un sueldo jugoso. Eso 10 
canvierte en un inversionista posible en la misma I fnea 
en que ve que la inversion que en la localidad es pro
ductiva es el comercio. De all f que se interese en poner 
una piladora y un molino. EI futuro de todo Represen
tante, surgido del trabajo del campo, es no volver a el. 
Par eso, aunque el establecimiento de un negocio serfa 
una competencia mas para el comerciante poderoso, 
para el Representante, inseguro de su futuro, estar en 
su esfera es como un aprendizaje para entrar por esa 
I fnea. EI comerciante 10 entretendra, hara inciuso ne
gacios con el, mientras este en el cargo, pero luego, 
cuando 10 deje, 10 bloqueara, como intento bloquearlo 
en la eleccion. Si es que el Representante se da cuenta 
de esta estratagema, su permanencia junto al comer
ciante es para no ser tan fuertemente bloqueado y gol
peado cuando baje a la Ilanura. 

Ademas del Representante, esta el cargo de su
plente del Representante. EI suplente es un ind fgena de 
Bayamon que vive en Puerto Indio. Hasta el momento, 
no se ha visto que el Representante Ie de oportunidad 
de t rabajar. 

Mas adelante, veremos como el lazo del Represen
tante con el comerciante ha tenido su concrecion pol f
tica en la Junta comunal. Antes pasemos aver el papel 
de la corregidora. 

La corregidora 

Va dijimos arriba que la corregidurfa depende de la 
a.lcald fa de La Pal ma y que es el alcalde el que, de co
mun acuerdo con los Representantes del municipio, 
nombra y remueve a los corregidores. EI alcalde, a su 
vez, esta practicamente nombrado por el gobernador de 
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na constancia al rededor de una mujer, que gobierna 
~os veces V cuvo marido qobierna otra. AI hablar del co
merciante darienita, va indicamos que este hab fa pro
creado con una hija (recogida) de una corregido ra. Pues 
sa trata de esta. EI hogar donde creci6 esta muchacha es 
el favorecido por el comerciante y el que ha side desig
nado var ias veces para sosten er este cargo pol ftico. Es de 
suponer que el comerciante intervendria para que el al 
calde los nombrara corregid ores, a la madre 0 al padre 
(adoptivos) de esta muchacha, 0 que, por el contrario, 
saleccionara a esa muchacha en consideraci6n a que per
tenec fa al hogar de los corregidores. No tenemos datos 
para' decidi r cual de estos dos procesos fue. De todas ma
neras, era una forma de traducir el poder econ6m ico en 
poder pol ftico . 

Por fin, la ultima corregidora, la actual, Ilega cerca 
de un ana en el poder y entre el la y el comerciante hay 
una vinculaci6n estrecha. 

En algunas reuniones, los indios ultimamente han 
tratado el tema de "por que el corregidor no es indio, si 
som os mas, habiendo gente preparada ... " AI Represen
tante, presente en dichas reuniones, se Ie ha insistido, 
pero el se escabull e y da respuestas como que " faltan 
papeles de cedula ", "no hay plata", etc. Los indi os han 
propuesto como candidato a uno que trabaja con el 
MIDA y que ti ene los p.apeles en regia y que es indfgena 
de la regi6n, pero no se ha logrado nada. En estos mo
mentos, ya que el Representante es el lIamad o a presio
nar sobre el alcalde, la recusaci6n a nombrar a un ind f
gena parece que proviene inmed iatamente del Represen
tante y, mediatamente, del comerciante y los que depen
den de el. Hay una especie de componenda: "as f como 
una autoridad es indfgena, asf la otra que sea negra". 56-
10 que en esta componenda el perdedor es el ind fgen a, 
porque estas dos autoridades se ven rodeadas por un c fr
culo negro en la junta comunal de que ahora habla
remos. 
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Junta comunal 

En efecto, la junta comunal de Sambu esta forma 
da de la siguiente forma: 

Presidente: el Representante -ind igena 
V icepresi dente : la Corregidora -libre 
Secretario: el maestro -libre 
Tesorero: el comerciante -l ibre 
Fiscal: -libre 
Es decir que la junta com un al esta mayoritaria 

mente dominada por los "Iibres" (n eg ros) y, aunque el 
ind (gena ocupe el cargo de la presidenc ia, la junta, como 
cuerpo, no puede apenas ser determinada por el, tant0 
mas que es vacilante. EI ve rdadero presidente de la junta 
es el comerciante, que ocupa el cargo de t eso rero y, jun
to con la corregidora y el fiscal (de qui en no tenemos 
mas datos). operan como el nucl eo pol it ico de poder de 
todo f3 1 corregimiento. Asi se comprende ra que cuando 
la junta loca l de Bayamon, que depende de esta, quier 
presentar sus quejas y pida justicia,no encontrara acogi
da. La oposicion interetn ica y la oposici on de ex plota
dos y explotadores impide que las I fn eas organ izati vas 
pol fticas de la insti tuc i6n de las juntas tenga operati vi
dad. 

,l\qu f se encierra el prob lema de c6mo habran sido 
elegidos para la junta los miembros que no perten ecen 
a ella por cargo . S610 el Representante y la Corregidora 
deben entrar por cargo. Segun la Constituc ion (Art. 
225). la forma de eleccion sera la que determine el Con
sejo Municipal. En este caso, solo podemos especular 
cual habra sido dicha forma. Es de pensar que, dada la 
formaci6n de la junta, los unicos qu e han sido Ilamados 
a dar su parecer son aquellos que v iven en Sambu mis
m~, no en todo el corregimiento. Para la comunidades 
del resto del corregimiento, all f estan las juntas locale.s, 
cuya constituci6n ellos deben determinar a cambio de 
no determinar la constitucion de la junta comunal, que 
coord ina a las local es. A 10 que se Il ega con esta forma 
de representatividad es a que de hecho la junta comunal 
no coordina, sino impone sus decisi ones, sobre las juntas 
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locales. Esto es tanto mas grave cuanto, como hemos vis
ta, la junta comunal se convierte alrededor del Repre
sentante y la corregidora como en un Concejo de corre
gimiento en el que se mezclan las atribuciones loca les 
del Representante, de la corregidurfa y las propias de la 
junta y, peor aun, donde los intereses econ6micos del 
monopolio de Sambu son los que en ultimo termino do
minan. He aqu ( la traducci6n mas definitiva en Sambu, a 
nivel local, del poder econ6mico en poder pol (tico. Asf, 
el comerciante, que en un momento dado careci6 de po
der popular y perdi6 el cargo pol ftico, a traves de su 
nombramiento (en forma, suponemos, no popular) a Iff 
junta, r~conqu ist6 el poder pol (tico que parec fa haber 
perdido. 

Otro efecto nocivo que ha tenido la formaci6n de 
la junta comunal, como representativo de los intereses 
del comerciante y su grupo campunia, es la centraliza
cion de todas las obras de desarrollo y de todos los co
mites existentes previamente. Por ejemplo, antes de la 
formacion de la junta, existfa un Comite pro agua que 
ten fa recogidos 66 B/. para sus obras. La junta comunal 
entonces exigio que dicho fondo fuera entregado al te
sorero de ella, que es el comerciante. De dicho fondo no 
5e ha sabido nada y el pueblo carece de agua cuando Ile
ga la epoca seca. Uno de·los integrantes del Comite pro 
agua acuso al comerciante, pero con eso nada se logro. 
Con esta centralizacion de los proyectos de desarrollo, 
par tanto, no solo se ha concentrado el poder en los mis
mos de siempre, sino quese han paralizado otras inicia
tivas de beneficio popular. 

La Guardia Nacional 

Habitualmente, estan estacionados en el COf.re
gimiento tres guardias nacionales. Para misiones ex
traordinarias, Ilegan destacamentos enviados de La 
Palma. Parece que una de las misiones extraordinarias, 
que se repite peri6dicamente, es la busca de colombia
nos sin papeles entre la poblaci6n negra. Otras veces, 
tam bien Ilegan los guardias en misi6n de salud. 
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De I"s tres que habitualmente se encuentran e 
Sambu, el primero es un cabo de unos 50 anos que tien 
fam ili a tanto en La Palma como en Sambu y esta casad 
con un a chocoana (negra nacida en Colombia) . A pes(l 
de ser libre, nacid o en ot ro correg imiento de l Darien 
parece mantener una actitud de antipatfa hacia el c ' 
merciante de Sambu, ya que se queja a veces en las esf 
ras provincial es de las injusticias y juegos su cios que v 
en Sambu y que no puede remediar, porque no tiene I 
medios necesarios elementales para ello, como serfa un 
radio de comunicaci6n directa con La Palma 0 una C 
noa con motor, 0 conectes mas altosen la misma Guar 
dia. Recordemos que el comerciante da permisos migra 
torios tambien , cosa que exclusivamente Ie correspond 
rfa al cabo 0 al doctor para casos de emergencia. Nos pa
rece que, de dicha situaci6n de imposibilidad y de orgu-
110 humillado, nace su actitud de antipatfa. Hasta d6nde 
esta actitud causara una reaccion en sus jefes parece que 
depende de las relaciones que el comerciante pueda te
ner, como dijimos arriba, con elementos de la Guardia 
en Panama. 

Por el contrario, el cabo goza entre los indios de 
Bayam6n de una buena imagen, a pesar de que es libre. 
Esta buena imagen se correlaciona con la antipatfa, que 
debe ser mutua, hacia el come'rciante. 

Con los chiricanos, su relacion no es desconocida. 
Serra aventurado generalizar por un caso de una queja. 
de un chiricano en contra del cabo ante La Palma para 
que 10 destituyeran , que todos los chiricanos estan en su 
contra. AI tratar de l conflicto entre los chiricanos y los 
indiosde Bayamon, quizas se aclare este punto algo mas. 

Bajo las 6rdenes del cabo, hay dos elementos que 
son soldadps rasos, uno originario de Sambu v casado 
con mujer de Sambu, y el otro originario de otro lugar, 
pero tambien casado con una mujer de la localidad. EI 
primero parece estar en mas dependeRcia que el segun
do del grupo dominante de Sambu. 

Sus funciones se concretan a controlar a los pasaje
ros que entran a Sambu y salen del lugar, tanto por 
avion como por embarcacion,. anotando sus nombres en 
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un cuaderno. Es una func i6n migratoria. A esta corres-
onde la capacidad de l cabo de dar permisos a los co

fomb ianos para pasar a La Palma 0 a Panama , de Iso que 
ya hab lam9s antes. Los guardias, ademas, organizan la 
limpia de la pista de ate rri zaje Es un trabajo que descu
bre su re laci6n con Aeronautica Civ i I. Les corresponde 
tamb ien guardar el orden del lugar, en especial en epocas 
de fiestas Y chupatas, asi como tambien intervenir en 
conflictos, donde estos se den, a 10 largo del amplio co
rregi miento. Como representantes simb61icos de la 
patria en el lugar, mas simb61icos que real es por el poder 
del comerciante y su grupo, les corresponde, ademas, 
izar Y arr iar la bandera en sus debidas ocasiones. Por ul
timo, para lIenar su ti empo no especial mente ocupado 
par las otras func ion es, se encargan, como buenos atle
tas (los dos j6venes) ,. de diri gi r la gimnasia y los depor
tes de los escol ares. 

Dentro de todas estas, la funci6n migratoria parece 
ser la mas importante. 

Hasta d6nde hay tensi6n entre uno de los guardias, 
mas enraizado en el lugar y probablemente mas depen
diente del grupo que econ6micamente domina a Sambu, 
y su cabo, que intenta cierta independencia de el ,0 en
tre los dos guardias, es algo que no podemos determinar. 

3. LA COLONIA CHIRICANA 

Ahora entramos en el t ercer bloque etnico de po
der, el de la asi lIamada Colonia Chiricana 0 Colonia Bi
jagual, nombre, este ultimo, que rec ibe de su colocaci 6n 
a 10 largo de la Quebrada Bijagual, entre los rios Sabalo 
y Jesus, como se puede observar en el mapa. 

La pregunta que nos interesa responder aqu i y que 
ira guiando nuestra descripci6n de la cultura de esta p.o.
blaci6n es la siguiente, como en los anteriores apartados' : 
Lde d6nde nace su poder? 

Co locaci6n 

Su poder nace, primero , de su colocaci6n disemi
nada a 10 largo de la quebrada arriba mencionada. La 
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quebrada no es, sin embargo, la columna vertebra l flu
via l de comunicacion, como son los rfos para los cho
coes V los libres, sino unicamente una fuente de agua Pa
ra la vida diaria que, propiamente, no congrega so lida 
mente a la poblacion. 

La poblacion vive dispersa en 37 casas que tienen 
como punto de convergencia una plaza. De la plaza par
ten tres veredas, una hacia Sambu, otra hacia R fo Jesus 
V la tercera hacia Bavamon. A 10 largo de estas veredas , 
se ordenan tambien algunas casa. La Colonia es un encla-
ve dentro de un territorio previamente ocupado por in
dios V negros. EI ensanchamiento de este enclave se hace 
mas facil por la dispersion de la poblacion. Este ensan
chamiento es el que esta va ocasionando serios proble
mas en la Colonia, en especial con la vec ina Bavamol'l , 
como veremos. 

La dispersion se _debe probablemente a la orienta: 
cion posesoria de los habitantes sobre la tierra que van 
desmontando, No hay mejor prueba de que un terreno 
es de uso propio V de tenencia fami liar que su ocupa
cion V no hay ocupacion mas visible que la casa en el 
terreno mismo que se esta cultivando. Asf, las casas son 
parte de los trabajaderos, algunos de los cuales son ex
tensos. De est a forma, la dispersi6n, que a veces distan
cia a las casas hasta un ki lometro, es producto de la ocu
pacion de tierras V, a la vez, es su mejor defensa. 

Es interesante notar que la oleada mas reciente y 
mas numerosa de inmigracion chi ricana hava coinc idido 
con la concentracion de los chocoes en poblados (alrede
dor de 1971). En el caso de los chiricanos, ha aumenta
do la dispersion sin que el gobierno hava intervenida 
para dominarla en su principio, mientras que, en el casa 
de los chocoes, In congregacion se ha fomentado oficial· 
mente. Aunque no parece que hava habido intenciona· 
lidad en estos procesos simultaneos V opuestos, algunos 
va han sospechado que la congregacion ha sido un pase 
para facilitar la ocupacion de esas tierras defendidas 
antes in situ por sus moradores indios. 

EI centro de la poblacion chiricana es mas bien sim 
bolico. La "plaza" es un paralelogramo de 80 por 10 
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metroS prox imadamente. A ll f Lt-nicamente se encuentra 
la iglesia y la escuela, que es el Jugar de reun iones. Pero 
la plaza no es ni centro comercial n i, menos, centro 
urbano, ni centro siquiera geogri3fico del conjunto de 
casas dispersas. Unicamente cuat ro casas estan inmedia
tamente construfdas frente a ella, si end o una de eli as la 
dest in ada para habitac ion de los maestros, los cuales 
carecen de i!ntereses enel lugar. 

La localizacion dispersa de la poblacion determina, 
pues, una caracterfstica de su poder, que es el presentar 
muchas puntas de penetracion altamente competitivas 
entre sf y competitivas con las poblaciones vecinas. Mas 
ad elante veremos como esta dispersion se refieja social
mente. 

Poblaci6n como poder 
Detras de est os trentes de penetracion, esta la fuer

za de una etnia dotada de una cultura mas avasallad'ora 
que las que esta ha encontrado al Ilegar y la fuerza de 
los movimientos demogri3ficos, en especial, la migracion 
yel aumento vegetativo .. 

Segun informaciones recabadas, a las 37 casas co
rresponden 180 habitantes, cifra que nos parece conser
vadora dada la magnitud de algunas familias que conoci
mos. Esta gente mayoritariamente proviene de Chiriqu f, 
excepto por dos familias, de etnia negra, que han Ilegado 
de otros lugares del Darien , como Jaque, y que carecen 
de ra fees en el lugar, ya que una de elias carece de tierra 
propia (alquila) y la otra piensa venderla (es de una mu
jer con hijos y sin marido) . Se trata, pues, de una pobla
ci6n casi en su totalidad chiricana. 

Asf como este caracter etnico tiende a expulsar a 
los que no se ajustan a el, asf tambien asimila a los qu_e 
se Ie adaptan. Tal es el caso de una familia guaym f, bas: 
'tante numerosa, que Ileva el s;amino de hundirse como 
isla etnica dentro de todo el contorno blanco 0 mestizo, 
EI hijo mayor se ha casado ya con una mujer chiricana 
no guaymf de la localidad. No se ve la posibilidad de que 
los otros hijos mantengan su identidad guaymf, qoe pro
tegiera como contorno a dichas unidades aisladas. 
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La inm igracion de esta pablac ion chiricana, tadav( 
relat iva mente pequena en numera, tiene una dimensi 
nacional. Par esa, este mavimienta tiene una fuerza 
penet raci on muy grande. Yes que el lugar de proveni~ 
cia de Chiriqu I carrespande can las zonas perifericas y 
menas praductivas de la provincia, dande na estan loc 
I izadas las grand es latifundias ganade ras y agr(col 
Esas zanas esteril es de minifundia ex pulsan habi tantes II 
at ras regianes mas fertil es del pais. Esta expulsion tiene, 
segun 1.0 hemas vista en algunas casas, pasas intermediOS 
que correspanden a la proletarizacion. Algunas, par 
ejempl a, antes de Il egar a Sambu, han sid a trabajadores 
de las bananeras(Chiriqui Land Ca.) a de la canstructo
ra de la carretera Panamericana en Santa Fe, Darien. En
tances, en esta pablacion se une la ex periencia del trabCl
j a di recta en la agricultura y la sed de tierras, can la ex 
peri encia de una vision nacianal pasibilitada par la busc 
de trabaja, facta res de las que esta despravista la pobla 
cion chaco y negra (excepta en algunas casas). nacid 
en el Darien a subrepticiamente inmigrada de Calambi~. 

EI ritma de esta inmigracion es creciente. Las pri 
meros, que fueron un grupa de 6 familias, Ilegaran 
principias de las 60. Las aleadas mas fuertes han sida de 
finales de las anas 60 hasta 1975, fecha de nuestra inyes
tigacion . Esta inmigracion na se reduce unicamente a 
Sambu . Ha penetrada en atras regi .ones del Darien y de 
la pravincia de Panama. Sin ir mas lejas, enGarachin~ 
hay atra calania de chi ricanas, can la cual las de la Co
lania Bijagual pretenden estrechar lazos par media de 
una carretera. 

Las canex ianes familiares facilitan la migracion y 
fartalecen esas puntas de penetraci on dispersas de la 
Calania. Asi, par ejempla, un grupade parientes de 6 
cabezas de familia que Ilevan el misma apellida, parque 
san hermanas a primas, inmigro cama par gatas: el 
primero en 1961, el segunda en 1966, el tercera en 
1968, el cuarta y quinta .en 1969. Del sex to, carecemos 
de datas. La mayaria de elias lIega can sus mujeres, 10 
que indica la relativa estabilidad que pretenden lagrar. 
De esta manera, los grupas familiares se van cansalidan~ 
da. Na se trata sola, par 10 tanta, de la etnia chiricana, 
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. dad de ex tensi on, estaba a 1.30 B/; Si a esto se junta la 
facilidad de almacenaje y de transporte para el grana en 
comparacion al platano, que luego se pudre, las facili 
dades, aunque limitadas, ofrecidas por el gobierno para 
la siembra de grana y la compra del mismo, y la menor 
ex igencia de cuidado de las plantas del grana en compa
raci on al platano, se comprende mejor la velocidad del 
cambio. La velocidad de este cambio beneficia en espe
cial al chiricano, quien ha sido el principal introductor 
de el en la region y aun permanece a la cabeza. La Colo
nia' por ejemplo, supera con mucho en la produccion de 
granos a la comunidad de Bayamon. Los granos han sido 
los productos clasicos del chiricano y a ellos se dedica 
con una intensidad de trabajo muy grande, propia, ade
mas, de una valoracion capitalista muy distinta a la del 
indio, como veremos mas adelante. 

Otra reciente introduccion de los chiricanos ha sido 
la ganaderia, como paso ulterior a la produccion de gra
nos. Segun se va desmontando la tierra, se va dedicando 
esta a la agricultura y, cuando ya se tiene un area sufi
ciente para dejar pastando al animal, mientras la selva se 
regenera, 0 cuando ya se tienen los granos para darselos 
como suplemento de su alimentacion, entonces se co
mienza a dar el saito de la agricultura ala ganaderia. Te
nemos datos de la COPFA (Cooperacion Panamena de la 
Fiebre Aftosa), segun la cual, en la zona de la Colonia, 
habia en febrero de 1975 seis familias con un total de 
177 cabezas, la que mas con 71 y la que menos con 7. EI 
ganado de 71 cabezas, por ejempl 0, esta constitu rdo as r: 
1 toro, 26 vacas, 13 novillas, 10 nivillos y 21 terneros. 
La estructura de edades de este ganado, parecida a la de 
los otros 5, indica que esta en pleno crecimiento y que, 
al correr de pocos anos, se duplicara el numero de ani
males. Todo 10 cual significa aumento de potreros y p~e
sinn sobre las poblaciones vecinas. A la vez, el hecho de 
que solo seis familias de las 35 sean ganaderas indica 
tambien la estratificacion economica que debe traducir
se en poder. Carecemos de mas datos para ver como 
estos ganaderos 10 ejercitan sobre los demas componen
tes de la comunidad. 

EI mecanismo concreto de ampliacion de las tierras 
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La finalidad era dejar desca~sar la tierra V preservar a~f 
el equ ilibrio de la selva .. ASI, con unas 35 Has. por famI
lia, pod fa renovar este cicio fecundador. 

EI chiricano, en cambio, no bien Ileva 5 anos en 
la region V va ha desmontado 30 0 50 hectareas, de las 
cua les tal vez la mitad estan en rastrojo V algunas de 
elias estan siendo preparadas para ser convertldas en 

potrero. 

Las motivaciones de la produccion son, ademas, 
rnuy distintas para el indio V el chiricano. EI indigena 
produce para vivir mejor, para comprar ropa, comer 
algo especial, como galletas 0 alimentosenlatados, para 
comprar un machete, un hacha, un rifle, un techo de 
zinc, para viajar hacia sus tierras de origen 0 donde 
estan sus parientes cercanos 0 a Panama, para ponerse 
unas fundas de oro en sus dientes incisivos V caninos 
(a 15 Bf. cada pieza)' en fin, para ser mas V parecer 
mejor. Pero estas motivaciones no producen en el un 
sentido obsesivo de pertenencia de la tierra, va que 
siente que tiene bastante V sobrada. 

Las motivaciones del chiricano 10 inducen a pro
ducir todo 10 que pueda, a ahorrar dinero, a posesio
narse de la tierra, cercandola con alambre de espino 
(cosa que no hace el indio). Algunos chiricanos, in.cluso, 
dicen que desean la plata Y la tierra para volver despues 
a Chiriqui a descansar V ser alguien despues de 10015 
anos de sacrificios. Algunos de estas que piensan volver 
a Chiriqu i dicen que dejaran arrendada su tierra del 
Darien, otros, que la venderan. Piensan tambien inve.rtir 
el dinero para que sus hijos estudien, "para que sean al
go, no como yo, que no S8 leer ni escribir". Los estudios 
de los hijos se ven como instrumento para que ellos ·f.\;o 
tengan que sufrir como sus padres V puedan ganarse la 
vida c6modamente, aunque esto no significa necesaria
mente que abandonen la tierra a causa de los estudios. 
En pocas palabras, las motivaciones del chiricano se 
fijan en las I ineas de ascensoa n ivel nacional, sean 8stas 
desde Chiriqu f de nuevo, sean estas desde el Darien 
(cosa que no se exciuve), sean estas, en fin, desde la mis-_ 
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ma ciudad de Panama, donde algunos de los hijos de los 
ch iri canos ya estanl morando y estu d iand o. Las I fneas 
de ascenso naciona l suponen una competencia sosten ida 
en t ermin os de dinero, para la cua l, dada la enorme 
estratificacion del pafs y la enormE) ldistancia que separa 
a un campesino chiricano de la cU$pide de esa estratifica
cion, cualquier gananc ia y ahorro por parte deeste se 
quedan si empre pequenos. 

EI indi o, en cambio, no se ve inserto en esta von)
gine de las motivaciones del prestigio nacional y , por 
eso, ni piensa en terminos de ahorro, ni de educaci6R 
para sus hij os fuera de la comunidad, ni de competencia 
por puestos en la Ciudad de Panama. Por eso, el dina
m ismo de su producci on y su actitud frente a la tierra y 
propiedad son completamente d istintos de los del ch iri
cano. Y por eso, tambien, el poder que como bloque 
tienen los indi os es menos y menos arrollador que el 
de la poblacion chiricana. 

Es aqu f donde el gobierno deberfa intervenir. EI 
gobierno se comprometi6 en el artfculo: 116 de la Cons
ti tuci on a "garantiza r a I as comun idades i nd fgenas la 
reserva de las ti erras necesarias y la propiedad colectiva 
de las mismas para el logro de su bienestar economico y 
social". Los dos "ethos" productivos descritos del indio 
y el chiricano ponen al primero en situacion de inferiori
dad de poder. Esta inferioridad sera mucho mayor cuan
do detras de los industriosos campesinos chir icanos pe
netren, como ya se sospecha yes voz comun en la regi6n 
y en la ciudad de Panama entre los conocedores de la 
problematica del Darien, los lat ifundistas y ganaderos 
exportadores de carne tras la apertura de la carretera 
Panamericana. Por otro lado, la reciente congregacion 
de los ind ios en poblados, ob ra de cuyas consecuencias 
5e comprometio el gobierno, supone la necesidad de mas 
tierra disponible en algunos lugares de concentracion. 
Esta necesidad sentida y los conflictcis que ya van sur
giendo entre los indios y los vecinos inmigrantes han he
cho del problema de las tierras una cuestion que vive en 
carne viva y para cuya solucion no serfa raro que se lie
gara a las manos y que corriera sangre. En una carta que 
~ - . 
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105 indios mandaron a la radio en Panama a principios 
de 1975, se expresa esta desesperacion: 

"Nosotros, como indios, estamos reclamando nuestra 
tierra, que nadie nos venga a decir que esta tierra no 
es nuestra. 

Ahora los chiricanos, que son recien llegados, nos vie
nen a decir que no podemos trabajar en esa montana . , 
como Sl esa montana fuera de ellos. 

Ahora nosotros indios decimos que vamos a luchar, 
aunque haya sangre, porque asimismo pueden res
petamos. 

Aun recuerdo toda la historia que ha pas ado en 
nuestra tierra. 

A quien llegue esta carta, pido apoyo 0 sea que arre
glen ese asunto. Si vemosque no puede, nosotros 
mismos arreglaremos a nuestro modo, sea como sea. 

(Firmas: Nok6 y Secretario)" 

Hasta ahora, el gobierno ha mantenido una gran 
ambiguedad en el punto V no ha cumplido con el man
dato constitucional donde se dice que " Ia lev regulara los 
procedimientos que deban seguirse para lograr esta fina
lidad V las delimitaciones correspondientes" a las reser
vas de las tierras ind fgenas. Por ejemplo, en el Congreso 
genera l choco de l 15 de enero de 1975, celebrado en 
Pena Bijagual, se dijo que va estaba concedida la zona 
de Yaviza como reserva V que la zona de Sambu, en 
cambio, estaba negada. Por el contrario, al mes en la 
reunion general de los nokoes de toda la region choco 
del Darien, se dijo 10 contrario. Algunos, reflexionando 
sobre esta contradiccion, pensaban que el gobierno esta
ba tratando de enemistar a la zona choco de Sambu COR 

la de Yaviza, en su intento por conseguir una de limi ta
cion. La pol ftica del gobierno en este punto ha estado 
completamente estancada, a pesar de las peticiones de 
cumplir con el mandato constitucional en todos los 
congresos V reuniones, no s610 de los indios chocoes, 
sino de los otros grupos indfgenas de l pafs que carecen 
de esta delimitacion que los proteja. 
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lCuanta tierra Ie hace talta al indio? Esta pregunta 
la hemos hecho a dos comunidades distintas en reunio
nes comunales, formulada de la siguiente manera: "si los 
dejaran planear la reserva, lcuanta tierra dar fan por cada 
familia, compuesta de padre, madre y cinco hijos en 
epoca de qastos (escuel a, ropa, etc.)?" En amb os pue
blos respondieron mas 0 menos 10 mismo: 50 Has. De 
elias, 35 para la siembra, suponiendo que tienen 7 en 
produccion (platano, grano) y el resto, en rotacion; y 
15 Has. de selva, para sacar madera para la casa, para 
canoas y lena, como tambien para entrar a cazar. Segun 
esto, la delimitacion entre los chiricanos y los indios de 
Bayamon debe ria comprender un m fnimo de 3,500 
Has., sin contar la cantidad de tierra necesaria para posi
bilitar un crecimiento de la poblacion, en un tiempo 
prudencialmente calculado, en el cual nuevas tecnicas sa 
iran adoptando. 

Esta delimitacion por parte del gobierno no es uni
camente necesaria como un contrapeso de poder y de
fensa del indio ante la fuerza del campesino chiricano y 
del agroexportador que Ie seguira, sino tambien es una 
forma de proteger la ecologfa con un sentido eminent&' 
mente conocedor del ambiente de la selva, como es 91 
sentido del indio. EI indio no sabra definir que es habi
tat, nicho ecologico, ni otros terminos cienffficos, pero 
como escribfa en su diario de campo uno de los investi
gadores de este trabajo, impresionado de la sabidurfa d~1 
indio, "por experiencia y ciencia natural sabe cazar 10 
necesario, no mata por matar, quema solo el pedazo ne
cesario y 10 deja reposar a los anos". Este es el sentido 
respetuoso e inclusive religioso con que el indio guarda 
los mandatos culturales de siglos recibidos del dios indio 
Ankone acerca de la selva, la tierra, los animales y laS 
plantas. Cuando el indio gime y lucha por la reserva, to; 
das estas fibras estan vibrando en su corazon y en todo ., 
su ser. 
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Poder Social 

(Como se traduce la fuerza de la demografia y de 
la produccion en unidades concretas de poder dentro de 
la Colonia ch iri cana y sus relaciones hacia las comunida
des vecinas? Dentro de l os pocos datos que tenem os, 
podemos sospechar 10 siguiente: las unidades fam iliares, 
hogares Y conjuntos de hogares vinculad os por el paren
tesco de consanguinidad (el mismo apellido), ti enen una 
importancia may or en esta com unidad que en las de las 
ot ras etnias descritas La razon es la competencia de la 
tierra, por la cual se suscitan conflictos internos a la pro
pia comunidad entre las unidades fam iliares, como no S8 

suscitan, por ejemplo, entre los indios mismos. Ten emos 
como ejemplo el caso de un conflicto por tierras, entre 
dos fa milias chiricanas. Una de elias afirma que los hom
bres de la otra "estaban desmontando montana al rede
dor de mi tierra para cercarme y no dejarme seguir ade
lante. Ami no me gusta la pelea. Si hay mucha tierra 
aun, por que pelear". Ademas,afirma el mismo, que sus 
trabajaderos colindan con los de los indios y, sin em
bargo, con ell os no ha tenido ninguna pelea. "Mas aun, 
me han invitado a irme a vivir alia y que mande mis hijos 
ala escuela de Bayamon, donde ti enen menos problemas 
que en la escuela de la Colonia." La otra familia de la 
pelea, que tambi en colinda con los indios, sin embargo, 
ha tenido confli ctos con ellos. 

De aqu f estamos deduci endo', en consonancia con 
cuanto hemos dicho sobre la produccion, que hay entre 
las fam ilias de la Colon ia conflictos por obstruccion en 
el desmonte y en la toma de nuevas tierras y que estos 
conflictos impiden que exista una cohesion de la Colo
nia, como tal, en contra de otras poblaciones vecin~. 
Par eso, es muy comprensible el informe repetido de los 
chiricanos, que el los en su mayorfa nO'estan en conflicto 
con los indios, sino que son unos pocos como familias 
individuales los que 10 estan. Este hecho corresponde 
can la localizacion dispersa de la que hablamos al princi
pio. 

Par otro lado, ilumina comprobar que los indios de 
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Bavambn consideran que el con fli cto de ti erras con algu
nos chiricanos es un confli cto en contra de toda la co
munidad de Bavambn. Ademas, que aunque indi vidual_ 
mente se dan buenas relaciones entre algunos indios y 
algunos chiricanos, el chiricano, como conjunto, es una 
amenaza para el l os. 

Esta atomizacibn de las unidades familiares chi rica
nas se comprende mejor por la situacion social de la in
migracion . · La Colonia, aunque estaformada por chirica
nos en casi su totalidad,no es una sociedad formada. Lo 
que sueleforma r las sociedades son las re laciones del 
matrimonio V la convivencia que estas relaciones supo
nen entre las fam ilias pol itic8S. A causa de la inmigra
CiOh, es tasoci edad es muv reciente V todav la se mantie
nen l os grupos familiares 0 unidades domesticas en es
tado de aislamiento. EI contraste con el pueb lo de Baya
man, por ejemplo,es marcado. Bavamon tambien es de 
reciente formaci on V es lu gar de terminG de una inmigra
cion. Pero all i 10 que se ha hecho es agrupar flsicamente 
a la gente que va estaba relacionada por parentesco po
I Itice cuando vivia a 10 largo de los rlos. 

La poca cohesion de la Colonia resulta en que las 
au toridades que la gobiernan son autoridades mas sim
bolicas que rea les. Por esta razon, los indiv iduos tienden 
a saltarse sus instancias V dirigirse inmediatamente a la 
cabecera de la provincia. Este saito sobre las awtoridades 
locales,tiene, ademas, el efecto de debilitarlas mas. Es 
un circulo: salen los subditos a buscar autoridades extra
locales porque las locales son deb il es V las autoridades 
son debiles (0 se debilitan mas) porque los subditos se 
las saltan. 

Este saito en busca de poder derivado, extrano a 
la comunidad, se ve reforzado por la extension de la po
blacion chiricana inmigrante en la provincia V en el pais. 
Por est a extension, es facil que el habitante de la Colo
nia ten ga en varios puntos del pais V de la provincia pa
rientes que 10 apoven en las distintas vic isitudes en que 
se encuen tre. EI numero de parientes fuera de la locali
dad es mayor que dentro de ella. De all I, de nuevo, que 
su fuente de poder se encuentre mas fuera de la comuni-
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dad Cl ue dentro de ella V que se de una atomizacion in
terna, unicamente contrapesada por el hecho de que to
da la Colonia es ch i ricana . 

Las un idades familiares no son, en la mavoria de 
los casos, unicamente los hogares. Hemos visto como la 
inmigracion se produce con la fuerza del parentesco V 
que se forman grupos de parientes de l mismo ape llido. 
Ahora bien, parece ser que los grupos de parientes ma
yores son los que Ilevan mas tiempo en el lugar V que, 
en conjunto control an mas tierra V habran podido dar el 
paso estrat if icante de la ganaderia. Los grupos men ores 
son aquel los que es taran lu chando por establecerse V 
que despues de un primer periodo en que han necesita
do estar bien con todos porque se estan afincando, lue
go son los que causan los mavores problemas a los de
mas V son los mas "peleoneros", tanto dentro de la Co
lonia como dentro de la region con los indios. 

Poder pol (tie a 

Existe una Junta local, dependiente de la junta co
munal, cuvo presidente es el reg idor (dependiente de la 
corregiduria). Los informes nos indican que no esta muv 
organizada. No es que la desprecien, pero no acuden a 
ella para resolver problemas internos serios, como los 
mencionados. 

Tampoco acuden al corregimiento de la junta comu
nal de Sambu. La razon es que a Sambu 10 consideran 
como un centro provisional de comercio, a cuvas auto
ridades no conviene dar mas poder del que va tienen, 
acudiendo con sus problemas. Este centro piensan que 
quedara marginado con la futura carretera que se tra
zara directamente hasta Garachine. Por eso, los chiric.a~ 
nos acuden en grupos directamente a la Guardia Nado~ 
nal de la Palma 0 al Gobernador. EI Gobernador es un 
chiricano. 

Ademas, funciona una Asociacion de padres de fa
milia que, segun los pocos datos que tenemos de ella, 
funciona para coordinar a los padres de familia en asun
tos referentes a las actividades de la escuela de sus hijos. 
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La asociaci6n deriva tambien 10 que puede de las au ton
dades provinciales, como "material escolar de ju ego de 
pe lota" 

Su Presi dente y V icep residen te, ambos hermanos , 
son adventistas. EI primero es el pasto r. Ellos d irigen 
las celebraciones en la iglesia que es ta en la plaza con las 
506 familias adv'3ntistas que hay en el lugar. Parece qUe 
tienen relac iones con la m isi 6n evange li ca de Sa mbu , 
aunque su adventismo proviene de fu era de Sambu y de ' 
la Provincia, de la Zona del Canal . Ad emas, la misi6n de 
Sambu no es adventista. 

Por el contrar io, la mis i6n cat61ica no tiene practi
camente activ idades en el lugar. Su trabajo ha sido sobre 
todo con los indios, aunque el hecho de que el doctor 
del Centro de Salud de Sambu sea ala vez un misionero 
cat61ico los hace entrar en relaci6n con el, pero mas co
mo medico que como sacerdote. En general, se puede 
decir que los que no son evangel ir.os son indiferentes a 
la religi6n. 

4. CONFLICTO INTERETNICO 

Ahora, presentaremos la narraci6n de un conflicto 
de tierras en el que intervienen los tres grupos etnicos 
hasta ahara descritos. 

EI animo entre los de Bayam6n y algunos chirica
nos ya estaba caldeado a :xincipios de enero de 1975, 
cuando sucedi6 el conflicto de tierras que describiremos. 
A mediados de diciembre, cuando se celebraba una fies
ta con chicha y bai le en Bayam6n para festejar al maes
tro ind (gena de la comwnidad por el fin de ano, sucedi6 
un percance entre los chiricanos y un indio. 

Existe una norma en estas comunidades ind (g]enas, 
que para estar,en ,una fiesta , de ch icha fuerte, como era 
esta, hay que tener el permiso del nok6, ya que general
mente la gente se emborracha.hasta perder sus inhibicio
nes y, entonces, aparecen las enemistades ocu ltas y se 
desata la violencia. No es raro que, al final de estasfies
tas, la carcel de Bayam6n tenga algunos inqLJilinos. Los 
guardias voluntarios son los encargados de marcar el 
orden interne de la comunidad. Y el indio respeta estas 
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autoridades y prefiere solucionar sus problemas sin ir a 
jurisdicciones mas altas. De all I que no se acepte a tales 
fiestas a gente de fuera de la comunidad, como li bres y 
chiricanos, que no se someten a las autoridades internas 
de la comunidad india para guardar el orden. 

Para esta fiesta , si n embargo, Ilegaron cuatro chi
ricanos que d ijeron que deseaban participar como mu
sicos. De tres de ellos, sabemos que eran muchachos sol
teros, dos de ellos recien Ilegados a la comunidad de los 
chiricanos y el otro, perteneciente a la fami lia guaym 1 
de la Colonia. A pesar de que quisieron quedarse, no se 
les quiso dar la autorizacion. Sin embargo, ellos se que
daron. 

Parece que, al calor de la chicha, el guaym I se en
zarz6 en una pelea con otro de los chirican os por un 
asunto balad 1. como era una correa de reloj de muneca, 
para mas colmo, sin rei oj. Esto sucedio en la mitad de 
Bayam6n, cerca del lugar del baile, que era la unica 
tienda del lugar, propiedad de un sanh ware. 

AI o ir de la pelea, el maestro sali6 a pedirles que 
hicieran la paz porque la fiesta era un brindis que la co
mun idad Ie hac fa en su honor y que se fueran para evi
tar problemas. Entonces los cuatro chiricanos se agru
paron, dejando de pel ear entre Sl, para enfrentarse con 
el maestro. En este momento, un joven indio sali6 a 
defender al maestro ind Igena y debe haber habido una 
gresca entre el y algunos de los chiricanos, porque la 
narracion de los indios dice que "entonces nacio un gol 
pe en la cara" del indio joven y que el golpe hab fa si do 
propinado con una estaca. Las consecuencias del golpe 
eran la ruptura del labio superior y la fractura de dos 
incisivos. La estaca se lIevo mas tarde al juicio de la 
alca ld la de La Palma, donde.actualmente se guarda. 

~ " . , ... ...,. 

Los ind Igenas Ilegaron a los d las a Sambu para 
hacer la deciaraci6n del caso ante la corregidora. Se 
ente raron mas tarde en La Pal ma que en la deciara
ci6n que hab fa tomado la corregidora de los diez indios 
y de los cuatro chiricanos solo aparecla el problema de 
la correa del reloj y no el del golpe que hab fa recibido el 
indio. Les parecio una injusticia y no supieron en e~e 
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momenta que hacer, puesto que no hab fa nadie en la 
misi6n catolica de Sambu donde poder consultar. 

Por esos d fas, se planteo en una reunion de Baya
mon el proyecto de cultivar una porci6n amplia de te
rreno en forma comunal. No es nada improbable que 
una de las motivaciones del proyecto fuera precisamen
te una respuesta a la invas ion de los chiricanos, una de 
cuyas consecuencias, a nivel social, acababan de sentir 
en carne propia. EI proyecto consistfa en limpiar unas 
100 cabuyas, es deci r ce rca de 130 Has. de se lva para 
preparar un campo comunal para la cooperativa, con 
el fin de repartir parte del producto entre las fam ilias 
integrantes del trabajo comunal y guardar otra parte 
para aumentar el fonda econ6mico de la cooperativa 
incipiente. Como el trabajo de la tala de la selva es duro 
y pe li groso, les pareci6 mas facil y productivo reunir a 
todas las fami li as en vez de que cada fam i l ia hiciera 
su parte. En uno de esos d ias de trabajo, se Il egaron a 
jun tar ce rca de 250 personas, en tre ninos, j6venes y 
personas mayores de ambos sex os. Es deci r, mas de 
las dos terce ras partes de la comunidad. Se pens6 que el 
trabajo se comenzaria enenero y que, en los t res meses 
hasta que Il egaran las Iluvias, se podrian li mpiar, quemar 
y socolar las 100 cabuyas. 

En efecto, el lunes 6 de enero estaban los 32 so
cios de la cooperativa li mp iando monte que no estaba 
ocupado po r nad ie y que estaba cerca de Bayamon. 
Segun los ind ios, el terreno estaba dentro de los I imi
tes que los separaban a el los de los ch i ricanos. Estu 
v ieron talando arboles a fuerza de hacha desde las 8 
de la manana hasta las 2 de la ta rde. A I terminar el 
traba jo, II eg6 un ch i ri cano, primo de dos de la pen-

denc ia del bai le, muy enojado, a protestar contra el 
trabajo, diciendo que quien les hab fa mandado t ra
bajar la montana y amenazando con que i ria al cabo 
de Sambu y a la corregidora a quejarse. Le respondi6 el 
mayor en edad del gru po, el voca l de los sanhwares, di
c iendole que si el Il amaba a la Guard ia, que ell os t am
bien informarian. EI chiricano se ret i r6. 

A I d ia si gu iente, martes , 7 de ene ro, el numero de 
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los indios crecio. Va eran 54, entre hombres V mujeres, 
los que estaban trabajando en el monte para el camp o 
de la cooperat iva. A las 12 del d ia Ilego entonces al lu
gar del trabajo ~I cabo de Sambu V uno de los guardias, 
el que suele " trabaj ar en I a Colon i a. Ante I a p resenci a 
de la Guardia que mand6 parar el trabajo, los indi os 
atemorizados se retiran un poco V dejan solo al presi
dente de la junta local. EI cabo, entonces, Ie pregunt6 
que quien hab (a dado la orden de trabajar. EI presiden
te Ie respondi6 que el Representante del corregimiento 
V Ie explic6 que estaban trabajando para la cooperativa 
y que el Representante les hab ia aprobado el provecto. 
EI cabo respondio entonces, "todos tienen derecho a 
eso, que se queden" V el guardia coment6, segun cuen
tan los indios, que "si siguen asi Ilegaran hasta Rio 
Jesus" . 

EI cabo parece que estaba de acuerdo con que se 
siguiera el trabajo, pero la corregidora 10 detuvo. Hasta 
el momenta hab (an desmontado en dos d ias 8 cabuvas. 

Parece que fue al d fa siguiente, miercoles, 8 de 
enero, cuando una comisi6n compuesta por el presi
dente de la junta local de Bayam6n, un guardia volun
tario,el presidente dela cooperativa V un sanhware se 
presentaron en Sambu para hablar con el' Representante 
y para pedir consejo en la misi6n cat6lica. EI Represen
tante los cit6 para el viernes, 10 de enero. En la misi6n, 
unicamente contaron su historia. 

EI viernes, 10 de enero, se presentaron los mismos 
emisarios indios para la audienciaque les daria la junta 
comunal, segun cita que les hab ia hecho el Represen
tante, presidente de dicha junta. A las 9 de la manana, 
estaban va en la casa de la misi6n. La cita era para las 
12 del mediod fa. Entretanto, la junta comun'al estaba 
tratando otros problemas. Pasaron, sin embargo, las 12 V 
pasaron las horas de la tarde V no los Ilamaban. A las 4 
y media de la tarde, el p'residente de la junta local fue 
a encontrar al Representante en la cantina del comer
ciante darienita que, como podemos recordar, es el 
tesorero de la junta comunal. EI presidente fue a pe
dirle permiso para retirarse a Bayam6n, va que ~e hacfa 
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de para Ilegar a La Pal ma, pues deben navegar por el mar 
V el viaje es largo, de mas 0 menos un d ia entero, V tie
nen que desembarcar para las comidas. 

Salen, pues, de 8avamon el d ia 18 V Il egan el 19 a 
la cap ital de la provin cia. A I so lo Ilegar, preguntan por el 
Representante, qu ien se les hab ia adelantado el 17 en 
avioneta desde Sambu, para prepararles el camino, segun 
les dijo. Sin embargo, el Rep resentan te va no los hab ia 
esperado V hab ia vo lado, hab ia escapado esa misma ma
nana de La Palma rumbo a Panama. No los hab ia espe
rado, sabiend o 10 que costaba el v iaje para los indi os. 
Esta jugada les dolio enormemente a los indi os que, 
cuando 10 contaban, no pod ian ocultar su pena V desi
lusion por tal desprec io. 

Para mas, ese d ia 19 era dom ingo V las oficinas es
tatales estaban cerradas. Era un d ia muerto V perdid o. 
Habia que dejar las dec larac iones para el lunes. 

En la manana del lunes 20, se presentan al persone
ro, Cuvo cargo consiste en oir las qu ejas V pasarlas al juz
gad o. EI voce ro de 18 comunidad se encarga de narrar 
con todo detalle 10 sucedido, va que 81 sabe bien caste
llano. Entre tanto, el golpeado va al hospital para conse
gu ir all i el informe medico V luego rinde tambien decla
racion con los demas companeros, las mujeres limitando
se a afi rmar 0 negar, va que no pueden hablar espanol. 

Las declaraciones se continuan al d fa siguiente, 
martes 21. Cuando se han terminado a media manana, el 
grupo de indigenas recorre La Palma para vocear ante 
diversas autoridades su problerria y mostrar la inoperan
cia e irresponsab ilidad del Representante V la injusticia 
de la corregidora. . 

EI mayor de la GN, jefe militar de la provincia, los 
atendo muv bien vies dio buenas palabras. Les dijo que 
el Representante ciertamente hab ia pasadocon el ar¥tes 
que el grupo Ilegara V que va es taba bien enterado del 
problema. Les afirm6, ademas, que el mismo Ilegarfa el 
miercoles 22 a resolverl es el problema. 

Luego fueron con el alcalde. De nuevo, hace la 
pregunta de si el Representante habfa pasado por all f. 
La respuesta aqu f es negativa. Entonces, el vocero II? 
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expone el prob lema del bai le, del cual el alca lde no 
estaba enterado . 

Con el alca lde, entonces, vuelven al pe rSonero 
para ex pone rl e laactu acion de la co rregidora que no 
quiere o irles ni sabe r de los p robl emas indigenas. "E I 
ind io da sus razones, d icen, y la correg idora no qui ere 
oir. Da la razon al que no la tiene y hasta quiso encerrar 
en la carcel de Sambu a l os t res guard ias vo lun tar ios de 
Bayamon. Las tres mujeres de Bayam on probaron que 
el qu e apale o a R. (el indi o joven) fue el chiricano y la 
corregid ora no quiso ni anotarl o, ni aceptar lo ... " Del 
acompan ami ento del alcalde parece que se sigue que 
los ind igenas estan apoyad os por el. 

En sus idas y veni das por la unica ca ll e de La 
Palma, se encuentran con el Rep resentante de Yaviza, 
tambi en ind igena ch oco, qui en les ofrece su ayuda y 
representatividad y les regala 6 Bf. para la gasolina 
que necesitan para vo lve r a Sambu. EI presidente de la 
junta despues comentaba con tristeza: "Teniendo un 
Representante, pedir ayuda a otro, mal esta " . 

Los i ndi·os vo lvieron a Bayamon el 22 de enero. EI 
viaje les costo 70 Bf. EI Mayor, que les habia prometido 
arreglarles el confl icto para que siguieran trabajando en 
su campo comunal, no Ilego. Paso t odo febrero y no Ile

go. Se presento para darles la razon el lOde marzo, 
cuando ya estaban muy cerca las Iluvias y el desmonte 
ya no se pod ia hacer. 

Los indios, sin embargo, cu ltivaron el terreno que 
hab ia sido desmontado, que sunio a 11 cabuyas, como 
14 Has. Y cuando quedaron derrotados y sojuzgados por 
las amenazas, comenzo a nacer en ellos un sentido de ser 
alguien y de i r haciendose algo. 

La corregidoras, por su parte, al enterarse de la acu
sacion que hab ian puesto los de Bayamon contra ell a 
ante el personero, mando Ilamarl al vocero de Bayamon 
para reclamarle por que hab ian saltado sobre su autori
dad. "La corregidora est a nerviosa. EI comerciante y el 
fiscal temblaban", contaba luego el vocero de su comu
nidad. Y anad fa, "E I indio, siempre enfermo. Es un mal 
sin remedio. Todo 10 que Ie Ilega a 81 esta enfermo ... " 
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5. CONCLUSIONE 

5. 1 Selva pol itica 

En estos momentos, podemos intentar resumir las 
pr incipa les I fneas de la estructura de poder -verdade ra 
selva- en la que se inscribe la poblac ion de los diversos 
gru pos etn icos estud iad os. (Vease el Gfafico) 

a) En cuanto a la constitucion de las comunidades: 
La de Bayamon esta compuesta exclusivamente 
de poblacion choco y se encuentra unida por el 
enfrentamiento visto como amenaza comun con 
algunos chi rican os, y por las relaciones de paren
tesco prev ias a la fo rmaci on del poblado. En 
Sambu , esta la comun idad choco de Puerto In
dio y luego una mezcla de poblacion " Iibre" y 
choco al rededor de un grupo fuerte "Iibre" del 
mismo Sambu. Puerto Indio, con ser completa
men te ind fgena, es una comunidad mas su elta y 
aculturizada que Bayamon. S610 la hemos men
cionado al hablar de las cooperativas. No parece 
que se manten ga en enfrentamiento por tierras 
omo comunidad con los vecinos. Por fin , la Co
lonia Chiricana, compuesta por un idades domes
ticas y familiares competitivas, sin la cohesion 
que caracteriza a Bayamon. EI enfrentamier)to 
con Bayamon, visto por esta comunidad mas 
como entre bloques de poblacion, es visto por 
los ch i :·icanos como entre algunos chiricanos y 
los indios. 

b) Los poderes altos locales son a la vez unidades 
intermedias entre la poblacion y los poderes ex
tralocales. Su caracterizaci6n en terminos de .. 
anal isis de los elementos que las situan a ese ni- . 
ve l ilumina mucho los facto res diferenciales de 
estratificacion (clases sociales) en cada lugar. En 
Bayamon, dichas unidades intermedidas son de 
dos tipos: "trad ici onales" y recipientes. En esta 
diferenciacion cronologica se esconde un factor 
pri ncipal que es el conocim iento de " Ia selva po-
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I ftica". Las primeras estan mas orientadas hacia 
adentro y las segundas, hacia afuera, en terminos 
de vinculaciones. Entre las primeras se encuen
tran los sanhwares, el nok6 y sus guardias; entre 
las segundas, los miembros de la junta local y el 
regidor. Excepto por los sanhwares, cuyo princi
pal poder estriba en el elemento tradicional de la 
autoridad del suegro sobre los miembros d.e su 
casa y de las casas de sus yernos, tanto el noko 
como los integrantes de la junta local y el regi
dor reciben poder derivado de unidades exter
nas, en especial, ultimamente, del Estado. 
En Sambu, las unidades intermedias son de 
diverso tipo: primero, el grupo de comerciantes, 
especialmente uno, que ha traducido su control 
del comercio fluvial en poder pol ftico y para eso 
se ha r:odeado de un grupo mayoritariamente "Ii
bre" que controla la junta comunal. 
Segundo, una serie de puestos del gobierno, ocu
pados unos de el/os por gente de fuera de la lo
calidad. Algunos de estos puestos son mas pol f
ticos, como el del Representante y la corregidora 
(inclu fdos en la junta comunal); otro, como el 
del cabo, espol ftico-militar; por fin, el del encar
qado del M I DA, de fomento agricola. Este ultimo 
entra en conflicto con los comerciantes, pero el 
estado, que es un Estado capitalista y cuyos pun
tales locales mas fuertes son probablemente, mas 
que la GN, las unidades estratificadas de poder 
local en todo el pafs, Ie mantiene su poder limi
tado y as! no desbanca a los comerciantes. 
Tercero, la misi6n cat61ica y Fe y Alegria, inte
gradas por elementos exclusivamente de fuera 
de la zona y extranjeros. Su poder proviene del 
conocimiento del mundo, conocimientos tecni
cos, tiempo, fondos, movilidad, etc. Han otor
gado poder, en especial, a las unidades ind fge
nas de poder y a las cooperativas, no s610 en 
Sambu (Puerto Indio), sino en Bayamon y otros 
lugares del val/e. Derivan poder de la Iglesia y 



120 ______ DARIEN: INDIOS, NEGROS Y LATINOS 

tambi8n del Estado, sin cuyo consent imiento no 
podrfan estar en el lugar. 
En la Colonia chiricana, nos parece que las uni
dades in termedias son los ganaderos, por su con
trol de la tierra. A ll f, las autoridades locales tie
nen poco que deci r. 
En el futuro, seran los chiricanos 0 los que ven
gan a controlar la ti erra detras de ellos los mas 
fuertes Ellos abriran una I fnea de comercio inde
pendiente y los comerciantes de Sambu perderan 
importancia. Ademas, el mism o gobierno tiende 
a reco rtar el poder de estos ultimos al introduci r 
la comercializacion del MI DA. Por otro lado, Ba
yamon crecer<3 en fuerza como comunidad por 
los en frentamientos de ti erra , y los I fderes loca
les, constitu fdos en tales por su conocimiento 
del mundo, ganaran el poder de las bases, mi en
tras no sean acaparados a niveles superiores a la 
comunidad por la dinamica del Estado. 

c) Las unidades de fuera del corregimiento: 
EI Congreso general choco ha .disminu fdo de po
der. Se convierte cada vez mas en un lugar sim
bolico donde se vocean los problemas, en espe
cial el problema de la tierra, se dan promesas, se 
insinuan posibilidades que enfrentan al pueblo, 
pero no se lI ega a la solucion por parte del go
bierno. 
EI cacique es el representante del Congreso gene
ral de I.a zona. Nos parece que su puesto es mas 
de nombre, aunque por ser caciquepueda inclu 
so lI egar a la cuspide de la estructura y recibir 
otorgamientos decontentamiento. 
EI Jef~ militar es el verdadero poder de la region. 
Hemos visto como a 81 acuden las autoridades ci
viles locales y 81 es, no el personero, ni el alcalde, 
ni el gobiernador, el que resuelve el problema y 
el que tiene la responsabilidad ultima en la pro
vincia de su dilacion y sus efectos nocivos para 
la poblacion indi a. EI no serfa el mayor poder 
de la region, a no ser que en Panama el gobierno 
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actual fuera fundamental mente militar: la Guar
dia Nacional manda por enc ima del ala civ il del 
gob ierno. Los func ionarios civiles de la provincia 
pasaran sus informes, influiran con su consejo, 
tomaran determinaciones en campos de poca im
portanci a, pero en materias mas del icadas, como 
son las referentes a la ti erra, la ultima palabra la 
tiene el mi I itar. Detras de estas determi naci ones, 
se adivinan los intereses de la inversion capitalis
ta, en especial de la ganaderia. 
EI MIDA, a nivel provincial, apoya al encargado 
local. A ese nive l estan t ambien las fuentes de 
prestamos a las que acuden los chiricanos. 

5.2 Clase yetnia 

a) Amilisis de c/ase de las localidades 
La pregunta que aqu i nos hacemos es si el con
flicto descrito en el estudio es un conflicto inter
etnico 0 un conflicto de clases, 0 si ambas cosas 
intervienen y en que forma un elemento influye 
en el otro. 
En terminos de clases locales, la poblacion puede 
dividirse en la clase dominada y la dominante. A 
la dominada pertenece la mayoria de los produc
tores de las tres comunidades, sean indios, chiri
canos 0 negros. Ala clase dominante pertenecen 
los comerciantes fuertes de Sambu, uno negro 
darienita y el otro, espanol, y los ganaderos chi 
ricanos. Esta clase domina: la de Sambu, a los 
indios de Bayamon, Puerto Indio y otras comu
nidades ind igenas y a los negros de Sambu y del 
valle; la clase chiricana, a los otros chiricanos . . 
Como se ve, el terminG del analisis de clase no 
corresponde con el de los niveles de poder, 
aunque el analisis de est os ayuda a determinar el 
otro. 
Ademas, aunque no posean medios de produc
cion y de comunicacion para dominar a los otros 
habitantes, hay algunos individuos que deben si-
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tuarse, segun el anal isis, por extension, en la cla
se dom in ante local, en cuanto que gozan de mas 
poder derivado del Estado (capitalista) que de 
poder propio, origin ado del hecho de ser repre
sentantes del pueblo dominado. Tales son en 
Bayamon, el regid or; en Sambu, el Representan 
te, la corregidora y los ot ros miembros de la 
junta comunal, el encargado del MI DA y el cabo 
de la Guardia; en la Colonia, donde las autorida
des son debiles, parece que no se incluye a nin
guno dentro de esta extension. Ademas, habrfa 
que incluir, fuera del corregimiento, pero dentro 
de la zona, al cacique. 
lQue indices t enemos para decidir si una unidad 
de la estruetura de poder colocada en los nive les 
intermedios goza de mas poder derivado del Es
tado que poder propio por representar al pueblo 
(nivel inferior)? EI indice principal es su actua
ci6n a largo plazo a. ' favor de los intereses de los 
dominados 0 de las clases dominantes. Los inte
reses de las clases dominantes son los i'ntereses 
de los individuos de esa clase que se encuentra 
en la localidad 0 fuera de ella y tienen 0 tendran 
(porque pueden adquirirlo, gracias a su poder 
economico) medios de produccion en ella. EI 
anal isis de la derivaci6n de poder descubre los 
mecanismos que motivan dichas actuaciones. 

EI regidor de Bayamon, por ejemplo, es un car
go de nombramiento de la corregidora, no de la 
comunidad. La junta comunal, recibe su poder 
(que se hace propio) de la organizacion de gran 
parte de la comunidad en el trabajo comunal y 
en la reivindicaci6n de la tierra. Mientras el n.J
gidor muestra una actuaci6n por la que se pone 
de parte de la corregidora, la junta local se incli 
na dedicadamente a favor de la comunidad. 
En el caso del nok6, que s610 indirecta y debil
mente deriva poder del Estado, y de los sanhwa
res, que como cuerpo no parecen derivarlo para 
nada, se ve mejor el tipo de unidades interme-
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dias que pertenecen a la clase dominada, y se ve 
como "nivel de poder" no es 10 mismo que 
"cI ase". 
Estructuralmente,.una autoridad que pertenece a 
la case dominrJda puede pasar a formar parte de 
la dominante, si ese cargo es cooptado con ma
yor otorgamiento de poder por parte del Esta
do 0 las clases dominantes. Esto sucederia, por 
ejemplo, en el caso de que el Gobierno apoyara 
a los sanhwares para lograr de ell os concesi ones. 
Ese cuerpo cambiarfa entonces de signo en su 
dinamica a favor de la clase dominaca. 
Es claro, tambien, que un individuo puede cam
biar de clase al cambiar de cargo. As f, por ejem
plo, un gran defensor del indio situado en la jun
ta local puede cambiar de corazon y perder el 
apoyo de su pueblo al hacerse cacique. EI caci
que, por tener el solo contacto con altas auto
ridades, sin un grupo que 10 controle y por care
cer de mecanismos fuertes de adquisici6n de 
poder propio, como serfa el de ser juez efectivo 
entre comunidades, es una figura decorativa que 
algo se asemeja a la del Representante: se en
cuentra muy desligado a las bases y se convierte 
en mendigo fuera de la provincia de favores del
gobierno, aunque estos sean para su gente. 
EI caso de la junta comunal es algo distinto del 
de los anteriores, porque el poder de ella esta 
constitu fdo por tres elementos principales, el 
poder derivado del Estado, el poder propio del 
comerciante que la utiliza como su organa pol [
tico de decisiones y el poder otorgado por el 
pueblo al elegirla. De estos tres elementos, el 
de mas peso es el segundo. Por eso, el dinamis
mo de la derivaci6n de poder del estado, cuya 
raz6n de ser a nivel de toda la naci6n, es prote
ger los i ntereses de cl ase a n ivel naci onal, entra a 
veces en conflicto con los intereses de esa clase 
local. De la misma forma, esta clase de comer
ciantes puede entrar en conflicto con elementos 
de la misma clase dominante, que opera fuera de 
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la estructura del Estado, con los cuales se articu 
la a nivel nacional. 
Esta contradiccion se ve mas clara local mente 
entre los comerciantes y el encargado de la co
merciali zacion por parte del Estado. Este cargo, 
que es del Estado, explota algo menos al peque
no productor indio y negro y, por eso, parece 
que favorece a la clase dominada y que se puede 
con tar dentro de el la por ex tensi on. Pero eso 
solo es el espejismo que causa el conflicto entre 
miembrosde la clase dominante local y la compa
racion de menos ex plotacion por parte de l encar
gada del M I DA. Algo parecido puede decirse del 
cabo y su posicion mas favo rable hac ia los in
dios que la de los miembros " Iibres" de la junta 
comunal. EI Estado, al vig ilar por el pueblo con
tra la vorac idad de los exp lotadores loca les, sua
viza las contradicciones y asf permite para sf un 
dominio mas armonico y profundo en el, con el 
fin de hacer que el conjunto del pa fs se desen
vuelta en paz, se logren inversiones y se manten
ga una imagen democratica hacia afuera de el. 
Sin embargo, sol o disminuye la explotacion y no 
la suprime, porque, como dijimos arriba, en el 
fondo, los puntales mas fuertes a nivel local para 
el Estado son los mismos dominadores locales, 
que 10 son por su poder propio. EI Estado no re
cortara su poder completamente, creando un 
vacio de poder que ocuparfa el pueblo peligro
samente, a no ser que pueda sustituirlos por 
otros mas fuertes y seguros. De todos modos, en
tre dichos dominadores y el Estado se da una re
lacion dialectica que se muestra en el recorte def 
poder de ellos para que Ie den fuerza al mismo 
Estado. 

Por fin, esta la mision que deriva su poder de un 
aparato ideologico mayor, que es la Iglesia, y de 
fuentes de financiamiento de instituciones de 
desarrollo. Aunque la Iglesia derive poder del 
Estado y de las clases dominantes nacionales e 
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internacionales V su funci6n hava sido la de 
justificar la dominaci6n de elias, recientemente 
se ha comprobado un papel deslegitimizador de 
parte de la Iglesia, gracias al apovo de las clas'es 
dominadas de otros pa Ises, incluso del primer 
mundo, que han tomado conciencia de la explo
taci6n del tercer mundo. Por eso, la misi6n se 
encuentra estructuralmente algo mas libre que 
los elementos integrados al Estado antes descri-
tos, para vincularse a la clase dominada local, 
otorgarle poder V, a la vez, encontrar un lide
razgo que Ie de poder propio V la haga capaz de 
cuestionar el elemento de orientaci6n dominado
ra de las jerarqu las de la misma Iglesia que Ie dan 
poder. 

b) Conclusiones 
De este anal isis de clase de la localidad, queda 
claro, primero, que hay miembros de la misma 
etnia que pertenecen aclases distintas V que hay 
miembros de la misma c1ase que pertenecen a 
etnias distintas. Por eso, la dinamica de la con
tradiccion de clases no coincide con la dinamica 
de la oposicion etnica. No hay etnias (0 
"razas")' como se dice, santas, ni etnias conde
nadas. La santidad 0 condenaci6n de una "raza" 
es una ideologizacion, que con este anal isis nos 
parece que queda suficientemente desenmasca
rada. 
Segundo, hay etnias, sin embargo, que se en
cuentran como tales en desventaja respecto a 
otras V hay clases dominadas, asimismo, menos 
poderosas que otras. Esto se debe a una serie de 
factores que pueden subsumirse bajo los con
ceptos de estructura de poder, cultura (en el 
sentido antropol6gico de la palabra) V lengua. 
Viendo el caso de la oposicion entre la comu
nidad de Bavam6n V los chiricanos, podemos 
hacer alguna luz sobre estos facto res entrelaza
dos. EI grupo etnico chiricano es mas fuerte que 
el choc6. EI chi ricano tiene una cultura, es decir[ 
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una seri e de conoci mientos tecnol6gicos, socia les 
y pol iti cos, un a serie de va loraciones nac ionales, 
que Ie hacen trabajar y dominar la t ierra con un 
dinamismo mas avasallado r y mas de conquista 
que·el indi o. Gracias a esta cultura, que participa 
de la fuerza de la cultura capitalista naci onal, el 
chiricano logra derivaci ones mas directas y mas 
fuertes de la estructura de pode r nacional, el co
nocimiento de las cuales, a su vez, potencia mas 
su cultura. La lengua, como instrumento de co
municacion, contradistinto de su contenido se
mantico, Ie posibilita la participaci6n en la cul
tura y estructura nacional, como no la tiene el 
indio. 

Tercero, esta situacion, de desventaja de ciertas 
etnias, les impide la movilidad economica y so
cial, en terminos de paso de clase dominada a 
dominante. Vease, por ejemplo, como hay "Ii
bres" y chiricanos en la clase Idominante local, 
mientras que solo un par de indigenas han podi
do ser clasificados en ella por .extension. Esta 
obstruccion de la movilidad puede ·provocar 
varios procesos: uno, 'el abandono de la etnia, 
para lograr dicha movilidad, ya sea colectiva
mente (toda la comunidad 5e va aculturando len
tamente y va perdiendo los signos de su identi
dad y la identidad misma), 0 fidividualmente 
(miembrosde la comunidad se desligan de ella y 
se identifican con la sociedad nacional). Otro 
proceso puede ser el opuesto, que la etnia S8 for
talezca, precisamente porque hay un conflicto 
entre ella y las etnias circundantes. Para que se.,_ 
de este proceso, parece que debe darse cierto ni
vel economico de subsistencia que posibilite la 
presencia en el lugar de los miembros de dicho 
grupo etnico, y cierta agrllpacion que posibilite 
la percepcion de la contradicci6n etnica como 
entre un nosotros (no solo un yo) y un ellos . 
Aunque es riesgoso darselas de profeta, parec;e
ria que una comunidad como Bayarnon seguira 
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este proceso, m ientras que la de Puerto Indio se 
se encuentra mas en la pendiente de 10 opuesto. 
Estos islotes etnicos acorralados que pertenecen 
ala clase dom inada V oprimida,d iffci lmente sien
ten la solidaridad de clase con los grupos de dife
rente etnia pero de la misma clase, que los aco
san . La barrera ideologica V social de la etn ia es 
mucho mas fuerte e inmediata que la div isi on de 
clases que los oprime. EI caso que estudiamos es 
sumamente revelador. Aqu f se da la oposicion 
interetnica e in t racl ase de indios V algunos chiri
canos, V la oposicion interetnica e interclase de 
indi os V algunos negros, pero solo interetn ica 
(no interclase) en trechiricanos V esos mismos ne
gros. EI tri angu lo de las tres etnias, por asf dec ir-
10, no se cierra. Se cerrarfa si la oposicion entre 
chiricanos V negros se expresara en una misma re
lacion economica de explotacion (comprade 
producto) con la de indio V negro. En cuvo caso, 
habrfa una mayor posibilidad de sentir solidari
dad de clase entre chiricanos e indios contra el 
ex plotador negro V la tensi6n intraclase (por la 
tierra) serra menor. Pol iticamente, nos parece 
que la decision de la corregidora V la junta co
munal a favor de los chiricanos de la contienda 
es causada por esta falta de coincidencia de chiri
canos e indios bajo la misma explotaci6n econ6-
mica de los negros de Sambu. 
Quinto, la divisi6n intraclase expresada en las 
tensiones etnicas tiene su origen agudizador de 
dichas tensiones fuera de dichas etnias. EI Esta
do vias clases dominantes se encuentran en di
cho origen. A ellos les conviene la divisi6n, por
que esta favorece la dominaci6n sobre las domi
nadas. Con esto no queremos indicar que las di
ferencias etnicas se constituvan por la fuerz.a 
capitalista, ni mucho menos. Losgruposetnicos 
son mucho mas antiguos que el Estado, capitalis
ta 0 precapitalista. Ni tampoco decimos que el 
Estado capitalista V las clases dominantes sean 
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interetnica: las luchas intertriba les 0 las lu chas 
entre grupos! etnicos, aun previas a la ex istencia 
de la tribu, son patr imonio de la historia de la 
humanidad. Sin embargo, en la actua li dad de 
nuestros pa fses y en Panama, el ana li sis muestra 
que el Estado y las clases dominantes son el 
princ ipal agudizador de las diferencias etnicas. 
La po l ftica i nd igen ista, cuya med uTalse encuentra 
en la pol ft ica de defensa de la tierra de los gru
pos ind fgenas y en el apoyo organizativo a di
chos grupos en defensa de su tierra ha langui de
c ido yes una confusion. Se ad ivina, detras de ese 
retraso e indecision, el deseo de no impedir la in
vers ion ganadera en la zona y no ponerle cortap i
sas a ell a con I fmites previamente fijados en fun
cion de las pobl aciones ex istentes en ella. Esa 
fa lta de I fmi tes justos, que permitan tambien la 
in migracion de campesinos de otras regiones, y 
la fa lta de reforma agraria en las zonas de emi
gracion de dichos campesin os, provocan las ten
siones intracl ase de las etnias chirican a y choco 
en el Dari en. EI resu ltado de div ision intracl ase 
sera favorab le i;l un a limitacion cada vez mas re
co rtada de la tierra del indio y de l mismo campe
sino chiricano. Sin embargo, como el desarrollo 
cap italista tiene su dialectica, no 'es imposible 
pensar que esos isl otes indios y chiricanos alguna 
vez tomen conciencia del frente ganadero capita
lista que acorralara por igual a ambos. Aun en
t onces, es de esperar que ese frente fomente la 
d ivision etn ica entre ambos tipos de islotes para 
dom inarl os mejor. 

5.3 Recomendaci6n final 

Urge que el gob iern o de cumplimiento al artfculo 
116 de la Constitucion'de "garantizar a las comun idades 
ind fgenas la reserva de las ti erras necesarias y la propie
dad colecti va de las mismas". Para 10 cual sugerimos que 
en vez de pensar en una gran reserva choco, se delimjten 
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para comenzar terrenos de propiedad colectiva alrededor 
de las comunidades ya congregadas y que, el tamanode 
dichos terrenos se calculen en terminos de 50 Has. por 
familia (2 padres mas 5 hijos), mas una extension calcu
lada en proporcion al crecimiento de la poblacion du
rante al menos una generacion . Para la localizacion del 
terreno de propiedad colectiva y la ubicacion de sus lin
deros debe el gobierno dialogar con la comunidad en 
cuestion. 
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