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Taller 1 

 
Lugar:  Tambo 
Fecha:  12 y 13 de septiembre 
Comunidades participantes 1. Toabré 

2. Sagrejá 
3. Naranjal 

 
1. COMUNIDAD DE TOABRE1 
 
Se encuentra ubicada en la subcuenca del río Toabré, en el corregimiento de Toabré, 
distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundada hace unos 150 años aproximadamente. Algunos suministran la fecha de 1887, 
otros dicen que se inicio como comunidad entre 1878 y 1897. Esta comunidad dice tener el 
prestigio de haber tenido la primera escuela de la provincia de Coclé. 
 
Para la definición del nombre de la comunidad se escuchan tres explicaciones: 
 
i) Se cree que lleva el nombre por el río que pasa cerca; 
ii) Un cacique llamado Toabré que habitaba en la tribu indígena que anteriormente 

habita en la zona y el nombre se puso en su honor; 
iii)  El Dr. Belisario Porras crea una reserva indígena en 1916 con ese nombre. 
 
Las primeras familias son herederos de: 
 

Familia Procedencia 
Fernando o Hernán George Penonomé (o Jamaica) 
Irene Núñez Penonomé 
Eva Muñoz Desconocida 
Ángel María Hernández Desconocida 
Familia Pinzón Desconocida 
Familia Madrid Comunidades vecinas 
Familia Bernal Desconocida 
Familia Villarreta Desconocida 
Familia Bustamante Penonomé 

 
Hoy en día la comunidad la conforman aproximadamente unas 150 casas. Las familias más 
numerosas son: 
 
• Núñez (descendientes de Maximiliano y Josefa Núñez) 

                                        
1  Entrevista con Pascual Soto Ojo. 
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• Pinzón 
• Madrid 
• Alveo 
• Soto 
• Castillo. 
 
Por otro lado, se consideran autoridades segmentarias a: 
 
• Luzmelia Soto 
• Pablo Castillo 
• Rafael Sánchez Vanegas 
• Maximiliano Núñez 
 
Otras personas líderes de la comunidad son: 
 
• Juana Madrid 
• Germán Castillo 
• Damián Domínguez 
 
Se considera por parte de los moradores que hoy día Toabré es una comunidad muy 
urbanizada, que recibe influencia de personas que llegan con frecuencia de la ciudad, sea 
para pasar fines de semana, visitar sus propiedades, etc. con lo cual las cosas han cambiado 
mucho en los últimos años, la comunidad se encuentra relativamente dividida y aquellos 
antiguos que tenían influencia hasta hace unos años, la han ido perdiendo sobre las nuevas 
generaciones. 
 
Educación 
 
En el libro el “Centenario de Penonomé” escrito por Gaspar Rosas Quiroz y publicado por 
la Revista de la Lotería en abril- mayo en 19812, cuando se refiere a la historia del 
Centenario de la fundación de San Juan Bautista de Penonomé, en la página 74, Capítulo de 
la historia de Penonomé, se afirma lo siguiente: 
 
“En 1871, el prefecto José María Liscano Martínez creó en julio la primera escuela 
primaria pública, únicamente para varones en la región montañosa de Coclé, en la 
comunidad de Toabré , nombrando como preceptor al Sr. M. Morales”. Véase cajón 87, 
tomo 2630 archivos Nacionales, pero se clausuró en 1880 por causa de falta de recursos 
municipales. 
 
En relación con dicha escuela por referencias orales de aquellos años de “la Srta. Mercedes 
Bustamante, se había establecido con sus padres en Toabré abriendo una escuelita para 
                                        
2 Este libro está relacionado con el IV Centenario de la fundación de Penonomé. Es una edición especial de la 
revista de la Lotería. Tiene en su índice la historia de la fundación de Penonomé, los actos conmemorativos, 
unos estudios de Penonomé, cuatro siglos de historia, Jaén Suárez y la galería del penonomeño,  perspectivas 
económicas, el plan maestro, la educación. 
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niños indígenas en su propia casa por lo que se le cuenta la primera maestra. Enseñaba 
catecismo, costura y es posible escritura y lectura, algo gratuito pero nada oficial pero nada 
de ella cuentan en las memorias del maestro Morales al dirigirse al secretario del gobierno 
con notas de hechas el 31 de marzo de 1879, solicitando un auxilio y a la vez que le 
informa sobre el acto de exámenes realizados el 16 del mismo mes al cual asistieron el 
Director de succión pública distrital Sr. Manuel Paulino Jaén y los preceptores de las 
escuelas de Penonomé y Nata, señores Benigno Andrión y Simeón Conter respectivamente 
como invitados, según estas comprobaciones en 1898 cuando la Srta. Mercedes Bustamante 
fue nombrada oficialmente cuando reabrió como alternada. Como incremente y solidez en 
la enseñanza no podemos olvidar que en 1874 al 84 se ha logrado la docencia de los 
primeros egresados de la escuela Nacional de Varones de Panamá que desde el 72 que era 
el presidente Buenaventura Corredoso de los cuales 19 maestros eran de Coclé y el mayor 
número de  13  penonomeños, 4 de Aguadulce, 1 de Natá, 1 de Antón....” 
 
Iglesia y Fiesta Patronal 
 
La iglesia fue construida en 1955. La patrona es la Virgen de Fátima  y su fiesta se celebra 
todos los años el día 13 de mayo. La imagen de la virgen fue donada a la comunidad por la 
señora Benita Tuñón en honor a un milagro que le concedió, sin embargo, la imagen fue 
quemada y posteriormente restaurada. También acostumbran celebrar la fiesta del Divino 
Niño el día 7 de septiembre, fiesta que se ha ido convirtiendo en importante para algunas 
familias. Solo se encuentra la iglesia católica. 
 
Bautismo, velorio o el matrimonio se pueden invitar a los familiares y la gente de la 
comunidad. La gente que tiene con que llevan regalos. Estas ocasiones son igualmente 
importantes. Otra actividad es la navidad y el año nuevo, ocasiones en que se celebra con 
comida para los miembros de la familia. 
 
El compromiso de los padrinos es en caso de falta de los padres entonces se hacen 
responsables, también llevan regalo en ocasión del bautismo. 
 
Mortuoria 
 
Existe un cementerio y hay un comité del cementerio que le hace mantenimiento. Este 
cementerio es solamente para los miembros de la  comunidad. 
 
En velorios se pueden llevar flores, incluso recursos para ayudar a los gastos del entierro. A 
veces se reparte café y alguna comida. 
 
Herencia 
 
Ambos heredan por igual e incluso hasta los nietos. 
Cuando se casa se pueden ir a vivir a cualquier lado, lo que mas se presenta es que las 
mujeres vayan a vivir a la casa de los hombres; se pueden presentar todas las situaciones. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
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NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia Ricardo Sánchez 
Jacobo Hernández (La Candelaria de 
Toabré) 

Club Deportivo (inactivo) José del Carmen Núñez 
Irving González (La Candelaria de 
Toabré) 

Junta de agua Bienvenido Flores 
Rafael Vanegas 

Comité de Salud Luzmelia Soto 
Rafael Vanegas 
Rafael Sánchez 

Comisión Religiosa Eusebio Magallón 
Iglesia Cuadrangular Bernardo Márquez 
Grupo de jóvenes pro-navidad Martina Rodríguez (La Candelaria de 

Toabré) 
Comité del Cementerio Damián Domínguez 
Delegado ante ACP Lusmelia Soto 

Pascual Soto 
 
Los principales problemas que presentan estas organizaciones, son: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria y descontento de la comunidad por la forma como se 

manejan algunas actividades comunitarias. 
 
Las principales solicitudes para el fortalecimiento de las organizaciones, son las siguientes: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
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Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Guillermo Cedeño 
Corregidor Damián Domínguez 
Regidor Pascual Soto Ojo 
Junta Local Damián Domínguez 

José Villarreta (La 
Candelaria de Toabré) 

Director del Centro de Salud Dr. Luis Javier Gallardo 
Auxiliar del subcentro de salud Matilde Sánchez 
Director de escuela Adán Rodríguez 
Extensionista agrícola José Núñez Madrid 

 
 
 
2. COMUNIDAD DE SAGREJÁ3 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca alta (microcuenca) del Río Toabré, en el corregimiento de 
Toabré, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Hay diferentes fechas para el año de fundación. La más antigua es 1903, conformada por gente que 
había participado en la guerra de los mil días que se fueron quedando en la región. Durante el TDP 
la mayoría estuvo de acuerdo con esa fecha, aunque se reconoce que era un sitio de ocupación 
indígena desde la época de la colonia. 
 
Para la definición del nombre de la comunidad se escuchan dos explicaciones: 
 
i) Por el Cerro que lleva ese nombre frente al cual se encuentra ubicada la comunidad y que 

hoy en día se conoce como Cerro “Nombre de Dios” y antes se le llamaba “Tiracha” (ver 
historia del cerro); 

ii) Por el nombre de un cacique indígena famoso en la época de la colonia. 
 
Al respecto uno de los fundadores recuerda que “para el año de 1920 Sagrejá contaba con unas 7 
viviendas y la tierra era libre, se encontraban animales para cazar. La comunidad no tenía escuela, 
caminos, capilla. La comunidad había sido fundada en el año de 1903 y su nombre fue tomado de un 
cacique indígena que habitaba la región en tiempos zona” (versión de la autoridad segmentaria: 
Ignacio Sánchez). 
 
Las primeras familias que se asentaron en la región de Sagrejá y comunidades vecinas, según 
versión de Ignacio Sánchez y Julio Rojas Rivera (1935) y los resultados del TDP, son las siguientes: 
 

Familia Procedencia 

                                        
3  Entrevista con Ignacio Sánchez Espinosa, Julio Rojas Rivera y Eric Bourdo. 
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José Ángel Sánchez, Bacilia 
Sánchez 

Sagrejá 

Antonino Guerrero  Penonomé 
Diego Lorenzo Desconocida 
Antero y Tranquilino Rivera Desconocida 
Víctor Arias Desconocida 
Santos Hernández Comunidades vecinas 
Jacinto Sánchez Sagrejá 
José María Sánchez Sagrejá 
Valentina Valdés Sagrejá 
Wenceslao Figueroa Desconocida 
Francisco Castillo  Desconocida 
José Rojas Penonomé 

 
Todas las primeras familias son de origen coclesano, luego fueron llegando familias de las zonas 
cercanas hasta el presente, donde ya se encuentra en Sagrejá mucha gente llegada del interior 
(“gente de abajo”). Hoy día la comunidad la conforman unas 150 casas aproximadamente. 
 
Los Sánchez es una de las familias más extensas en la actualidad en Sagrejá, así como las familias se 
encuentran en Pedregosa (hacia Penonomé), Boca de Tucué. Los Rojas  
 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Sánchez 
• Castillo 
• Rojas (se reconocen unas 50 familias en la región de Sagrejá, Naranjal, Toabré y Boca de 

Tucue) 
• Figueroa 
• Espinosa 
• Lorenzo 
• Riveras 
 
Se consideran autoridades segmentarias a: 
 
• Luciano Domínguez Sánchez 
• Ignacio Sánchez 
• Víctor Morán 
• Ernesto Chirú 
• Gil Guardia 
• Felipa Sánchez 
 
Otras personas importantes de la comunidad son: 
 
• Lino Guardia 
• Raymundo Sánchez 
• Avelino Rivera 
• Santo Lorenzo 
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• Silverio Sánchez 
• Julio Rojas 
 
La Capilla y su Historia Patronal 
 
La primera capilla de unos 14 metros de largo, fue construida en un solo día con quincha de barro, 
en la que participación de 40 a 50 hombres de la comunidad y de otras vecinas (Toabré, Naranjal y 
Tucuecito), bajo la dirección de Ignacio Sánchez Espinosa4 quien se encargó de reunir las familias y 
organizar el trabajo comunitario. 
 
Posteriormente vino el tema de conseguir un patrono (a) que en principio se trató de Jesús 
Misericordioso y terminó convirtiéndose en el Sagrado Corazón de María; cambio que se 
constituyó en uno de los hechos más destacados para la comunidad de Sagrejá. 
 
Al respecto relata el señor Ignacio Sánchez  (delegado de la palabra), que el cambio de patrono se 
debió a que la señora Rosita Quirós (conocida como la tía Rosita), persona muy servicial y cercana a 
la iglesia católica que vivía en Penonomé, se ofreció a conseguir por 7 pesos (valor que incluía el 
costo del cuadro, telegramas y demás) una imagen de Jesús Misericordioso para que sirviera como 
patrón de la comunidad, el cual dijo había que encargarlo a los Estados Unidos debido a que en 
Panamá no se conseguía. El señor Sánchez consiguió el dinero y se dirigió hasta Penonomé para 
entregarlo a la tía Rosita, trayecto que en aquel entonces demoraban 4 horas a pie. No había pasado 
un mes cuando la señora Quirós comunicó que el cuadro ya había llegado a Penonomé. 
 
El señor Ignacio Sánchez reunió a la comunidad y les anuncio la buena noticia, la gente aplaudía y 
lo apoyaron para que fuera a recoger la imagen del Jesús Misericordioso. Al día siguiente en 
compañía de 20 hombres y 20 muchachos, se dirigió a Penonomé a recoger el cuadro del Jesús 
Misericordioso. Cuando llegaron, la tía Rosita mostrándoles el cuadro envuelto en una cajeta de 
cartón bien adornada, les dijo: “esta es la semilla de Sagrejá, está va a ser la patrona, se llama 
“Corazón de María” y aquí la tienen para que la lleven”. 
 
Al momento de recibir la imagen del Corazón de María, don Ignacio resolvió llevársela a pesar de 
que no era el santo inicialmente escogido, pensando que si no llegaba con la imagen, la comunidad 
no creería la historia. No obstante, se preguntó en todo el camino hacia la comunidad qué hacer, 
cómo predicar y explicar el cambio de patrono, cómo manejar la situación? 
 
De regreso a la comunidad un día domingo a eso de las 5:30, hombres, mujeres y niños estaban 
todos reunidos esperando la imagen del Jesús Misericordioso, la recién hecha capilla estaba a 
reventar, todos a la espera del cuadro y llenos de devoción, situación que puso muy nervioso a don 
Ignacio quien nunca había atendido tanta gente.  Miró a la maestra a la cual le gustaba rezar y le 
dijo: “maestra, rece el rosario que usted es más práctica que yo”, ella le contestó “no señor Ignacio 
usted va a rezar el rosario, yo no me lo se todavía bien, récelo hasta donde lo sepa que yo le ayudo”. 
En ese momento al sentir que no tenía escapatoria, cuenta don Ignacio que se le apareció el Espíritu 
Santo y lo iluminó; “todos cantaban, luego llegó la hora de rezar el rosario y le di parejito, al final 
destapamos la imagen del Corazón de María y le explique a todos que era nuestra patrona, la guía de 
Sagrejá, que había que llevarla como una semilla y si esa semilla cae en tierra buena ella va a dar 

                                        
4 Ignacio Sánchez Espinosa nació igual que su padre  en el Río Lurá hace 88 años y vive en Sagrejá desde 1920. 
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fruto”. Posteriormente llegó a trabajar en la comunidad el padre Rojas de Aguadulce quien lo ayudó 
a formarse como delegado de la palabra en la capilla de Sagrejá. 
 
Fiestas 
 
Las fiestas que se celebran en la comunidad son en honor al Sagrado Corazón de María (santa 
patrona), la semana Santa y la navidad. 
 
Educación 
 
La escuela de Toabré, concentraba anteriormente a los niños de las comunidades de la  región: 
Sagrejá, Naranjal, Tucuecito y Marica. Hoy día la comunidad cuenta con una escuela donde trabajan 
7 maestros. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Víctor Morán 
Club Deportivo Gil Guardia 

 Héctor Castillo 
 Roberto Rojas 

Delegado de la Palabra Rosencio Lorenzo 
Junta Católica Lino Guardia 

 Julio Rojas 
Junta de Acueducto Ernesto Chirú 
Delegado ante ACP Julio Rojas 
Comité Religioso  Lina Guardia 

 
Los principales problemas que presentan estas organizaciones, son: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Limitado acceso a información 
 
Las principales solicitudes para el fortalecimiento de las organizaciones, son las siguientes: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
Otras Autoridades 
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Cargo Nombres 
Honorable del corregimiento  Guillermo Cedeño 
Corregidor Damián Domínguez 
Regidor Luciano Domínguez 

Sánchez 
Junta Local Bibiana Rivera 
Director de escuela Odilia Sánchez 

 
Uso del Suelo 
 
La comunidad ha tenido cambios en los últimos 8 años debido a la instalación de grandes granjas de 
producción avícola, lo que se ha convertido en la principal actividad pecuaria, y ha permitido a gran 
parte de sus habitantes el ingreso de un salario fijo. Esto ha traído como consecuencia el abandono 
de tradicionales cultivos de subsistencia y el ingreso de la población a una economía de consumo, 
aunque en muchas casas aún se encuentran pequeñas siembras de yuca, naranja, plátano, café, así 
como plantas medicinales y ornamentales (Ver Informe Actores Sociales: Empresas agropecuarias). 
 
Los bosques primarios han desaparecido y solo se encuentran bosques secundarios. Cabe mencionar 
la regeneración de matorrales convertidos en barbecho como resultado del abandono de cultivos y la 
disminución en la cría de ganado. 
 
Los principales usos del suelo en los alrededores de la comunidad son las galeras, pequeñas 
ganadería, áreas de producción de barbecho y algo de bosques secundarios en regeneración. En la 
margen del río existe algo de bosque de galería y muy poco en las quebradas. 
 
La quema es el método tradicional que se utiliza para la preparación del suelo, actividad que en la 
actualidad es regulada por el regidor. Las tecnologías para las actividades agrícolas son muy 
rudimentarias y no se ordena el terreno para la siembra. 
 
Comidas 
 
La comida típica es a base de arroz, maíz, yuca, como el guacho con yuca, arroz; poco plátano. El 
plato principal es el arroz con pollo, el bollo de maíz con carne asada o frita, el pescado frito, la 
tortilla asada, tamales con pollo y el sancocho de gallina de patio con ñame y yuca (este es el plato 
especial). 
 
Artesanías 
 
Algunos moradores de la comunidad elaboran artesanías como el tejido de sombreros con el bejuco 
de la bellota y también bateas. 
 
Vivienda 
 
Con los cambios mencionado, se ha incrementado la construcción de viviendas con concreto y zinc, 
que antes se construían con materiales originarios de la zona tales como quincha y techos de paja, de 
las cuales quedan unas pocas. 
 
Servicios Públicos y Vías de Acceso 
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Las vías existentes permiten el tránsito de vehículos colectivos durante todo el año, salvo algunos 
sectores que se aíslan por falta de alcantarillado. 
 
La comunidad cuenta con dos líneas telefónicas de servicio público y cuatro de líneas privadas. El 
servicio de luz llega aproximadamente al 90% de la población. No se tiene puesto de salud. 
 
Historia del Cerro de Tirachá (Nombre de Dios) 
 
Se comenta por parte de los abuelos que antes existía una leyenda con respecto al Cerro que queda 
en frente de la comunidad. Se recuerda lo siguiente: Se decía que del “cerro salía un hombre malo 
que se comía a la gente que pasaba por allí”. Cuando las personas debían de hacia el río Tucué 
estaban obligadas a pasar por el camino junto al cerro, y en el momento que pasaban cerca de una 
cueva natural que hay allí, siempre la persona que iba caminando de última se desaparecida y no se 
volvía más nunca a saberse nada, de esta forma fue mucha la gente que el cerro se trago. 
 
Se comenta que por allá en 1800 llegaron unos misioneros a tratar de solucionar el problema de los 
desaparecidos, pues eran muchas las versiones de desaparecidos en el cerro, con lo cual los 
misioneros luego de visitar el cerro se dieron cuenta que no era una cosa natural, sino que era cosas 
malas, entonces procedieron a cambiarle el nombre al Cerro y lo bautizaron “Nombre de Dios”. 
Desde entonces el cerro no volvió a tragarse a nadie. Eso existió y es verídico, relata el señor Julio 
Rojas, autoridad segmentaría. 
 
3. COMUNIDAD DE NARANJAL5 
 
Se encuentra ubicada en la parte alta y subcuenca del río Toabré, en el corregimiento de Toabré, 
distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundada entre 1910 y 1920 de acuerdo con las opiniones de quienes participaron en el TDP y otras 
personas entrevistadas. 
 
Para la definición del nombre de la comunidad se escuchan tres explicaciones: 
 
i) Los indios que tenían sembrados árboles de naranja a la orilla del río, entonces la corriente se 

llevaba las naranjas río abajo y así entonces la gente de la región reconocía el lugar; 
ii) Por el nombre del río Naranjal; 
iii)  Porque antes había mucha naranja en la zona. 
 
Las primeras familias que se asentaron en la región de Sagrejá y comunidades vecinas, según 
versión de Santos Lorenzo Troya, Jovino, Eugenia y Santo Sánchez, Donato Gutiérrez y los 
resultados del TDP, son las siguientes: 
 

Familia Procedencia 
Margarita Guerrero Toabré y alrededores 

                                        
5  Entrevista con Eric Arsenio Guillén y Ricardo Sánchez.  
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Juan Cevallos Toabré 
José María y Lucía Sánchez Lurá 
Gregorio Gutiérrez Las Minas –La Pintada 
Rivera Desconocida 
Castillo Comunidades vecinas 
Flores Desconocido 
Lorenzo Cerro Colorado –Pajonal 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Sánchez 
• Rivera 
• Caballo 
 
Se consideran autoridades segmentarias a: 
 
• Enrique y Ricardo Sánchez 
• Jorge Rivera Delgado,  
• Donato Gutiérrez 
• Vicente Caballo 
• Eduviges Martínez 
• Lucía Sánchez Rivera 
• María N. Sánchez 
 
Otras personas importantes de la comunidad son: 
 
• Santo Sánchez 
• Facundo Rivera 
• Santo Lorenzo 
• Alejandra Ceballo 
• Jovino sánchez 
 
La historia Patronal 
 
La patrona la “Virgen de Lourdes” desde hace 32 años. Se celebra el 11 de febrero por parte de 
todas las comunidades. La imagen de unos 60 cm. la tienen dentro de una gruta donde se colocan 
muchas velas para mantener iluminada y alrededor de la cual se hace la novena (7 de la noche), se 
reza el rosario por parte de un delegado de la palabra. El padre llega a la fiesta, ese día celebra la 
misa y se hacen matrimonio, bautizo, primera comunión y luego se hace una feria donde se vende 
comida y se exponen los productos de la comunidad y la procesión se realiza a las 5 PM cuando se 
recorren las calles de la comunidad con la imagen y entran entonces a la capilla. A la fiesta patronal 
llega gente de comunidades como Sagrejá, Toabré, Santa Cruz. 
 
Durante el desarrollo de la fiesta patronal no se realiza ninguna celebración pagana. 
 
Otro santo importante para la comunidad es la virgen de “La Medalla Milagrosa” cuya fiesta se 
celebra en el mes de noviembre y que se gano la fe de la gente de la comunidad porque según 
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cuentan, hace unos 15 años la imagen de la virgen de Lourdes se perdió y entonces cuando llego la 
fecha de la fiesta patronal como no había imagen, la comunidad acogió una imagen de la “virgen de 
La Medalla Milagrosa” y la uso en dicha ocasión. Luego cuando apareció de nuevo la virgen de 
Lourdes se quedaron ambas entronizadas en la fe de los feligreses. 
 
Escuela 
 
La comunidad no cuenta con escuela porque no reúnen los requisitos exigidos por el Ministerio de 
Educación con respecto al número de niños, por lo cual los estudiantes se movilizan para la escuela 
de Toabré en un bus escolar, pero hay que otros van a la escuela de Sagrejá (15 minutos caminando) 
y la de San José, todas ellas muy cerca. 
 
El agua 
 
Tienen en funcionamiento un acueducto que mantiene de una sola fuente a dos comunidades desde 
hace aproximadamente unos 28 años: Naranjal y Toabré. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 
Según los resultados del TDP, presentada por la autoridad segmentaria de la comunidad el señor 
Ricardo Sánchez, en la actualidad hay en funcionamiento 7 comités; además se entrevisto a Jovina 
Sánchez, Donato Gutiérrez, Eugenia Sánchez, Cevallos, Santos Lorenzo Troya y Santo Sánchez, 
actores destacados de la comunidad. Los resultados son los siguientes: 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Eduardo Mendoza 
Club Deportivo (fútbol) Carlos Oriel 

 Cristino Lorenzo 
Comité Religioso: se encarga de 
organizar la fiesta patronal por 
barriadas, cada barriada le corresponde 
ser padrino durante un día de la novena 
de la virgen de Lourdes; se encargan de 
la consecución de fondos para celebrar 
cada noche de novena y para el día de la 
fiesta patronal. 

Eric Guillén 

Junta de Acueducto/Comité de agua : 
Tienen un acueducto que mantiene de 
una sola fuente a dos comunidades: 
Naranjal y Toabré desde hace 
aproximadamente unos 28 años 

Ricardo Sánchez 

Artesanía Ricardo Sánchez 
Comité comunitario de Desarrollo 
Sostenible de Naranjal (CCDSN) 

Isabel Lorenzo 

Delegado de la palabra Jovino Sánchez 
Delegado ante ACP Enrique Sánchez 
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Comité de Salud Ricardo Sánchez 
Comité del Ministerio de la Juventud, la 
mujer y la familia: Está iniciando. 

 

Proyecto Triple C Donato Gutiérrez 
 
Los principales problemas que presentan estas organizaciones, son: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
 
Las principales solicitudes para el fortalecimiento de las organizaciones, son las siguientes: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
Honorable del corregimiento  Guillermo Cedeño 
Corregidor Damián Domínguez 
Regidor Enrique Sánchez 
Junta Local: Comité: engloba a 
todos los comités de la comunidad y 
esta conformados por representante, 
el corregidor y la asamblea de la 
comunidad. 

Eugenio Sánchez 

 
La carretera 
 
La carretera fue cortada hace unos 25 años y con el apoyo de la comunidad lo mantienen arreglado. 
Esta actividad se realiza una vez al año en enero o febrero, siempre antes de la fiesta de la virgen 
para que el camino quede bien bueno para el ingreso del padre y las personas que asistan. En estos 
casos cada miembros de la comunidad aporta algo y la junta local se encarga de poner la carne. 
 
La herencia 
 
A la muerte de los padres se reparte de forma igual para hombres y mujeres. Cuando un hermano se 
va a vivir a otro lugar, lo más corriente es que lo dejen allí y no lo vendan  
 
Residencia 
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Casi la mayoría se va a vivir a casa de los padres de la mujer, por lo cual se trabaja legalmente en 
tierra de otro que luego debe heredar 
 
Médicos tradicionales 
 
Si hay, se reconocen en Sagrejá a Julio Rojas, también hay en El Copé uno muy nombrado, La 
Pintada y en Penonomé esta una mujer muy famosa conocida como “la maestra”. Dentro de la 
cuenca la gente los consulta. El de Sagrejá se dice que cura fiebres, diarreas, vómitos, dolor de 
cabeza. Usa plantas medicinales tomadas o pueden ser baños. El pago se hace después de curarse y 
se puede dar algo de dinero o en especie como un pollo, arroz, yuca, otros. 
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Taller 2 

 
Lugar:  Tambo 
Fecha:  22 y 23 de septiembre 
Comunidades participantes 4. Tambo 

5. Miraflores 
6. Chiguirí Abajo 

 
 
4. COMUNIDAD DE TAMBO6 
 
Se encuentra ubicada en la subcuenca del río Toabré, en el corregimiento de Toabré, distrito de 
Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
La comunidad de Tambo se fundó aproximadamente en la década comprendida entre 1910 a 1920, 
pero su orígenes datan desde antes del siglo pasado. 
 
El origen del nombre Tambo tiene las siguientes versiones: 
 
• Tambo también puede ser un lugar de paso, donde se puede buscar hospedaje para pasar una 

noche (posada). Se cuenta que la localidad se constituyó en sitio de descanso en el 
desplazamiento que hacían miembros de la región desde la montaña del norte (Alto río Toabré e 
Indio) con destino a las fiestas de Penonomé o a las salinas de Aguadulce en busca de sal. Pasar 
por Tambo era el camino más directo para llegar a los mencionados destinos; 

• Los primeros pobladores eran indígenas, adoptándose ese nombre porque vivían en casas 
llamadas tambos; 

• El nombre de un cacique indígena que llevaba ese nombre; 
• Un río llamado Tambo; 
• Desde cuando Belisario Porras estableció en el área una reserva indígena. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias herederas de: 
 

Familia Procedencia 
Eusebio Villarreta Tambo/Churuquita 

Grande / Pajonal  
Emetéreo Jaime San Miguel  
Sr. Pérez La Negrita 
Victoriano Chérigo Mosquitero de Pajonal 
Familia Arias Chiguirí 
Silvestre Sánchez Toabré 

                                        
6  Entrevista con Jorge Sánchez Jiménez, María Telma Vega, Yolanda Morán, Guillermo Cedeño, Germán Chérigo, 
Fabián Chérigo, Domingo Rodríguez y Elvira Martínez. 
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Matías Alabarca  Desconocido 
Familia Rivera Desconocido 
Familia Núñez Desconocido 
Familia Alveo Desconocido 
Familia Pinzón Desconocido 
Familia Hernández Desconocido 
Familia Soto Desconocido 
Familia Bernal Desconocido 
Familia Pérez La Negrita 
Familia Castillo Desconocido 
Familia Madrid Desconocido 

 
En la actualidad las familias más grandes son: 
 
• Sánchez 
• Hernández 
• Chérigo 
• Alveo 
• Villarreta 
• Rivera 
• Alabarca 
• Arias 
• Pérez 
 
Se consideran autoridades segmentarias a: 
 
• Agustín Arias 
• Silvestre Sánchez 
• Fabián Chérigo 
 
Otras personas importantes de la comunidad son: 
 
• Ramiro Vázquez 
• Tojo Vergara 
• Juan Muñoz 
• Guillermo Cedeño 
• Domingo Rodríguez 
 
En los últimos 40 o 50 años se ha presentado una gran afluencia de familias originarias de las 
Provincias Centrales, especialmente de Las Tablas, quienes llevan apellidos como Barahona, 
Cedeño y Gutiérrez, y se han dedicado primero a las actividades agrícolas y posteriormente a la 
ganadería. 
 
Al principio se le conocía como “Los Bajos de Tambo”, pero con el pasar de los años, se acuño el 
nombre de Tambo. Es considerada como una comunidad muy antigua que creció como 
consecuencia de ser paso obligado de las gentes provenientes de los Altos Ríos Tobré e Indio, 
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quienes se desplazaban hacía Penonomé para celebrar las fiestas patronales y debían de pernoctar en 
Tambo, tanto a la ida como al regreso. 
 
En aquellas ocasiones recuerda el Sr. Fabián Chérigo (nació el 1 de marzo de 1919 y llegó a la 
comunidad en el año 1937 proveniente de la comunidad de Mosquitero corregimiento de Pajonal), 
su tío Victoriano Chérigo le contaba que la costumbre era la celebración de bailes los fines de 
semana hasta el amanecer, bailaban la cumbia y la fachenda (una pareja bailando sola), se conseguía 
guarapo y chicha fermentada. 
 
Entre los hechos sobresalientes de la comunidad se destacan los siguientes: 
 
Aproximadamente, a mediados de 1920 las primeras clases se realizaban en una casita construida de 
barro, posteriormente al deteriorarse se construye una de penca. 
 
La Iglesia 
 
Uno de los hechos importantes en la comunidad fue la construcción de la iglesia católica, 
inaugurada en el año 1952 o 1953. En la actualidad la comunidad  no cuenta con un párroco de 
tiempo completo, es visitada por los padres de Penonomé con una frecuencia regular cada 3 meses y 
en algunas ocasiones para la celebración de la misa como consecuencia de algún difunto, 
cumpleaños o celebración especial. 
 
Como dato curioso, para 1977, la junta local de Tambo se encargaba de las fiestas patronales en su 
comunidad, para lo cual se pagaba un rezador que dirigía los actos religiosos durante los nueve días 
de la novena y se le pagaba B/.25.00. El dinero era recaudado de los aportes de los moradores y al 
final se realizaba un baile. Esto ha desaparecido. En la actualidad, estas fiestas son meramente 
religiosas y es prohibida la venta de bebidas alcohólicas. 
 
Fiestas Patronales 
 
Entrado los años 50, se construye la primera capilla hecha de barro donde se realizaban las 
ceremonias religiosas y donde se adopta como patrona la “Virgen de La Candelaria” celebrada el 
2 de febrero. Este hecho es narrado por el Sr. Fabián Clérigo de 83 años de edad de la siguiente 
manera: 
 
“A mediados de la década del 50 llegó una misión de sacerdotes a Tambo y de aquí se distribuyeron 
a otras comunidades. Los moradores aprovecharon la presencia de la misión y se realizaron 
matrimonios y bautizos. Los Sres. Fabián Chérigo, Guillermo Chérigo, Agustín Chong, Modesto 
Chong se organizaron para contar con una Capilla, para lo cual se distribuyeron las tareas para la 
adquisición de madera, pencas y la ubicación. La casita quedó ubicada en el terreno de Agustín 
Chong. Aquí se reunieron y realizaron las oraciones, moradores de Martilla, Miraflores, Ojo de 
Agua, Sábana Larga asistieron a estas primeras celebraciones. 
 
Poco después, surgió el deseo de contar con una Patrona. Agustín, Guillermo y Modesto pensaron 
en la Virgen de La Candelaria, porque no habían escuchado de ella en otras comunidades; se 
escuchaba de otras vírgenes como Santa Rosa, la Inmaculada Concepción y otras. El Sr. Fabián, 
recuerda al párroco García, quién comenzó a trabajar con ellos. Realizaron actividades y se mandó a 
construir un bultito de La Candelaria con el Sr. Rivera de Sagrejá. Este bultito se mantiene y por 
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muchos años fue conservado por el Sr. Manuel Batista en la comunidad de Cucharo, el cual 
posteriormente radicó en Tambo, lugar donde muere. Entre la década del 60 se adquiere una imagen 
más grande. 
 
Se cree también que la elección de la Virgen de debió a que su fiesta es de verano, facilitando la 
celebración y concurrencia. Y otros dicen que fue por la influencia de los pobladores tableños. 
 
En el año 1960 se realiza el traslado de la capilla a la actual ubicación, en el centro de Tambo. La 
fiesta de la virgen de La Candelaria, comienza con la procesión en horas de la tarde y termina con la 
eucaristía en la que se realizan los bautizos de los niños nacidos en el último año y en algunas 
ocasiones se celebran matrimonios. En algunos casos los sacerdotes acompañado para la realización 
de la novena. 
 
En las fiestas patronales participa toda la comunidad (católicos y no católicos) quienes son invitados 
a participar y colaborar en los diferentes eventos que se realizan. Las contribuciones de los 
feligreses pueden ser acordadas en una cuota o aporte (voluntario o definido), como por ejemplo 
aporte de comida, refrescos, frituras para la venta durante las noches de novena y el día de la fiesta. 
El dinero que se recoge se destina para el fondo del comité de la Iglesia o católico y se usa para 
beneficio de la capilla. 
 
Antiguamente, las fiestas paganas se celebraban de manera paralela a las fiestas patronales. A raíz 
de muchos incidentes y peleas por borracheras, existe hoy día la tendencia a cambiar las costumbres; 
antes por el año 1968 las fiestas se celebraban incluso con músicos, pero en los últimos 4 años no se 
ha permitido. Los miembros de la comunidad han llegado a un acuerdo que consiste en que antes de 
terminada la fiesta religiosa no se realiza ningún baile, al día siguiente se permite dejar sonar los 
acordeones; celebración en la que se bebe cerveza (Panamá, Balboa, Atlas) y seco herrerano, siendo 
éste el más popular y el que más se vende. 
 
El Cementerio  
 
Es compartido con la comunidad de Miraflores y está a cargo de la Junta Local de Tambo quien lo 
administra a través del fiscal. La definición del lugar donde debe quedar el difunto es libre, pero está 
prohibido enterrar personas del igual sexo en la misma zona, razón por la cual el cementerio está 
dividido en cuatro partes: una para los hombres, otra para las mujeres, una para las niñas y otra para 
los niños. 
 
Para el mantenimiento del mismo los encargados son los Comités, los cuales recogen una cuota. El 
cementerio de Tambo está ubicado en Tambo Centro. Para su limpieza, la Junta Comunal donó una 
podadora. 
 
Otros hechos destacados 
 
Para 1958 se realiza el primer corte de la carretera. En 1960 se le hecha piedra al corte lo cual 
generó un tránsito fluido en el área. En 1969 se cubre de asfa lto la carretera desde Churiquita 
Grande a Toabré, sin incluir la escuela hasta Zaratí. 
 
En 1970 se construye el primer acueducto que funcionaba a través de una bomba de diesel. 
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En 1982 se logra la luz eléctrica y  un año después, el servicio del teléfono público. En 1989 se 
establece el servicio del teléfono residencial. 
 
En el 2001 se realiza una mejora de la carretera, a través de una licitación para reconstruirla. Hasta 
el momento solo se le ha pasado una capa asfáltica. 
 
Uso del Suelo 
 
El producto de mayor comercialización es el café, en la actualidad existen compradores en la región 
y no es necesario sacarlo a la ciudad (ver informe de actores sociales). El arroz y el plátano son otros 
de los principales productos pero no se producen a gran escala, se utilizan para el consumo familiar.  
También tienen potreros para la cría y ceba de ganado. El método usado para el cultivo es la tumba 
y quema de montes. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 
El resulta del TDP y de las entrevistas directas realizadas con personas de la comunidad como 
Juliana Alveo de Rodríguez, Silvestre Sánchez, Agustín Arias, Miteya Hernández, Inocencio 
Chérigo Sánchez, Eulogia Ibarra Pérez, Domingo Rodríguez, Jorge Sánchez Jiménez y Marcelino 
Sánchez, entre otros actores, arrojo lo s siguientes resultados (septiembre de 2003): 
 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

DIRIGENTES 
 

Club de Padres de Familia Presidente: Reinaldo Sánchez; 
vicepresidente: Ana Morán; 
secretario: Germán Chérigo; 
subsecretario: Deyanira Tamayo; 
tesorero: Miriam Cedeño; subtesorera: 
Yolanda Morán; fiscal: Jerónimo 
Cedeño; vocales: Florentina Alveo y 
Felicia Chong. 
Comité de Comedor: Bella de Ávila 

Comisión Religiosa Presidente: Samuel Martínez 
Comisión de apoyo: Nilsa Ávila 
Secundino Rodríguez 

Delegado de la Palabra Domingo Rodríguez 
 
 
Juntas de Agua. 
 
Cuenta con 4 comités de agua 
según los sectores: 
 

1) Comité de agua de Tambo Arriba: 
Presidenta: Yolanda Morán; 
vicepresidente: Saturnino 
Gutiérrez; tesorera: Rosaura 
Atencio; secretaria: Venidla 
Urieta; vocal: Isaac Chong. La 
Sra. Yolanda Morán coordina las 
actividades de limpieza de tuberías 
y tanque de captación. Mantiene 
reuniones cada siete meses con 
funcionarios del Ministerio de 
Salud.  Se recoge una cuota de B/. 
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1.25, la misma fue retomada desde 
que la Sra. Yolanda, preside. Con 
este dinero compran cemento, 
pegamentos, tubos, llaves de paso. 
Además se cobra 0.25 centavos 
mensuales. 

2) Comité de agua de Tambo Centro: 
Presidente: Juan Ariel Rivera; 
tesorera: Eiglis de Cedeño. Su 
función principal es el cuidado de 
la turbina. Se cobra B/. 2.50 
mensuales. No hay cobro de cuota. 
En casos de ausencia de algún 
morador por familia a una 
actividad, deberá pagar B/. 5.00. 

3) Comité de agua de las Varitas: 
Presidente: Ubaldino Gutiérrez. Se 
esfuerzan por lograr la 
colaboración de los moradores en 
las actividades. Se cobra 0.50 
centavos mensuales. 

4) Tambo Abajo: Presidente: 
Orlando Rodríguez 

Comité de Salud Presidente: Agustín Arias 
Comité de Campo Santo Silda viuda de Chérigo 
Delegado ante la ACP Tomas Sánchez / Ricardo González 
Comité de Deportes 1) Presidente: Juan Ariel / Guillermo 

Cedeño 
2) Presidente Fútbol: Ariel Rivera 
3) Voleibol: Nilsa Avila, Presidenta 
4) Fútbol niños: Yolanda Morán 
Realizan intercambios de fútbol con 
otras comunidades cercanas. 

 
Los principales problemas que presentan estas organizaciones, son: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Baja conciencia de participación 
 
Las principales solicitudes para el fortalecimiento de las organizaciones, son las siguientes: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
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• Apoyo de ONGs especializadas 
 
Ahora bien, con relación a la capacidad de gestión, convocatoria y logros de las organizaciones 
locales en Tambo, se reconoce a la Comisión de Agua de Tambo Centro, pues de alguna forma 
lograron obtener el respaldo de la comunidad y adquirir una turbina que está abasteciendo de agua 
en la actualidad a 75 familias. 
 
Los moradores reconocen los obstáculos, limitaciones y dificultades para ejercer eficientemente. Al 
respecto, el Sr. Germán Chérigo comentó la experiencia de 1993 con una Comisión de la Caja del 
Seguro Social que expuso un posible proyecto de una clínica-hospital en Tambo, que beneficiaría a 
sus moradores y comunidades vecinas y se les hizo la salvedad de alejar los asuntos políticos del 
mismo; se reunieron, se organizaron, formaron una junta directiva, la comunidad de Tambo y otras 
empezaron a cooperar monetareamente y hasta se compró un lote de dos hectáreas  
Lamentablemente, la influencia de la política pudo más. Algunos moradores de la directiva eran 
candidatos políticos y así desapareció todo intento. 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Guillermo Cedeño 
Corregidor Damián Domínguez 
Regidor Fabio S. Chérigo 
Junta Local  Fabio S. Chérigo 
Extensionista agrícola Triple C (granjas sostenibles) 

 
Convivencia y Conflictividad 
 
Por lo general a los conflictos no se les presta mucha importancia a menos que sea una cosa muy 
grave. Tratándose de asuntos políticos estos no generan conflicto, las personas votan por el partido 
que quiere sin que moleste a alguien. 
 
Sin embargo, el crecimiento de la comunidad hace que las autoridades segmentarias se diluyan en 
medio de la modernidad y terminan alejándose de los hechos comunitarios. Según, algunos 
moradores la comunidad ha progresado bastante porque antes no tenían calles, acueducto, teléfonos 
ni luz. Además la agroindustria de la naranja y pollos ha sido conveniente por la generación de 
empleo y el cambio en la economía local, que cuenta con más dinero para acceder a bienes y 
servicios, pero por otro lado, han ido comprando tierras a los primeros moradores de la región. 
 
Hoy día Tambo cuenta con la mayoría de viviendas de bloque, dos supermercados, 5 abarroterías, 
un kiosco, 5 teléfonos públicos, una iglesia mejorada, transporte colectivo hacia Penonomé 
permanentemente hasta las 6 PM. 
 
Baile y Música 
 
Los bailes se organizaban en un lugar previamente determinado; en ellos se tocaba cumbia con 
acordeón, caja, tambor alto y churruca o güiro, instrumento hecho de calabazo redondo al que se le 
hace un hueco en el centro para atravesarle un palo y llenarlo de semillas de un árbol llamado 
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cabestre. Al principio el acordeón era de un solo teclado, después se modernizó y vino de dos 
teclados. Por lo general algunas mujeres cantaban, los músicos se hacían siempre en el centro y 
hombres y mujeres bailaban en parejas a su alrededor; esta era una oportunidad para el hombre de 
coquetear con el baile y conseguir novia.  
 
En ocasiones se presentaban peleas porque algún hombre le quitaba la pareja a otro.  En la 
confrontación nunca se utilizaban armas, se daban unos cuantos puñetazos y rodaban por el suelo, la 
gente les hacía ruedo para ver quien era el que dominaba y posteriormente eran separados. Después 
cada uno regresaba a su casa, si estaban muy borrachos abandonaban el lugar sin sus machetes 
debido al peligro que representaba andar tomado con uno en la mano, los cuales eran posteriormente 
recogidos por sus dueños. 
 
La Inmigración de Los Santos 
 
En Tambo hay mucha gente originaria de la provincia de Los Santos. También hay santeños en otras 
comunidades pero en menor proporción y no se encuentran agrupados sino entremezclados. Los 
santeños crecen económicamente y viven mejor que el resto de la población debido a que trabajan 
mucho y no desperdician tanto; la mayoría se dedica a la ganadería y busca ayuda de los bancos; 
políticamente crecen rápido y se les ve el progreso 
 
Vivienda 
 
Aproximadamente el 60% de las viviendas en la comunidad son en materiales y cuentan con 
servicios de letrina. Son muy pocas las casas embarradas que existen. 
 
Muchas viviendas cuentan con plantas ornamentales y frutales como mango y pera. 
 
Servicios Públicos y Vías de Acceso 
 
La comunidad cuenta con la mayoría de servicios públicos tales como electricidad, 5 teléfonos 
públicos y acueducto. El acceso es por carretera la cual cuenta con transporte regular por medio de 
buses. 
 
 
5. COMUNIDAD MIRAFLORES 7 
 
Se encuentra ubicada en la subcuenca del río Toabré, en el corregimiento de Toabré, distrito de 
Penonomé, provincia de Coclé.  
 
Es una comunidad que está muy cerca de la comunidad de Tambo, y que siente el aumento de la 
población con personas que llegan de diferentes partes, lo cual refleja además el aumento de los 
problemas sociales. De igual manera hay presión de compradores de tierras y afirman sus 
pobladores ser muy celosos de no vender sus propiedades. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 

                                        
7  Entrevista con Bernardino Flores y Marcial Gordón. 
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La comunidad tiene aproximadamente unos 70 – 80 años afirman algunas personas, sin embargo, 
otros dicen que nació realmente como comunidad en la década del 60 (1966 o 1969 
específicamente). 
 
El origen del nombre de Miraflores tiene las siguientes versiones: 
 
• Porque una de las primeras familia de la comunidad es de apellido Flores; 
• Por un funcionario llamado Arcesio Guardia que cuando fue a hacer el censo a la población 

decidió llamar al lugar Miraflores; 
• Por la existencia de un cerro que está ubicado frente al Alto de los Pinos, en el cual eran 

abundantes las flores, principalmente las orquídeas; 
• En honor al cerro vecino que se llama Miraflor 
 
Las primeras familias que se asentaron en la región de Miraflores y comunidades vecinas, según 
versión de Bernardino Flores, Luis Fernández, Dionisio Flores Rodríguez, Isabel Núñez, Secundino 
Rodríguez, Catalino Madrid, Luciano Portugal, Marcial Gordón y los resultados del TDP, son las 
siguientes: 
 

Familia Procedencia 
Francisco Flores Las Maricas / La Martillada 

/ Alto de Los Pinos 
Cipriano Flores Desconocido 
Simón Rodríguez  Ojo de Agua (Coclé) 
Esmeralda Valdés  Rincón de Las Palmas 
Luis Fernández  La Negrita (Coclé) 
Familia Hernández Desconocido  
Familia Ojo Desconocido 
Familia Núñez Desconocido 
Familia Martínez Desconocido 

 
En la actualidad las familias más grandes son de apellidos: 
 
• Flores (es más numerosa) 
• Rodríguez 
• Del Rosario 
• Núñez 
• Madrid 
• Chacón 
• Martínez 
• Hernández 
 
Hoy día de la familia Flores, también se destacan, Esteban del Rosario, Isabel Centeno, Cenen 
Núñez, Lourdes Rodríguez, Mariano Hernández y la familia Márquez. 
 
Se consideran autoridades segmentarias a: 
 
• Librado Flores 
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• Luis Fernández (primer fundador) 
• Cenen Núñez 
• Esteban del Rosario 
 
Otras personas importantes de la comunidad son: 
 
• Dionisio Flores 
• Isabel Centeno 
• Lourdes Rodríguez 
• Mariano Hernández 
 
Entre los hechos sobresalientes, se destacan: 
 
La existencia de la escuela para los años 50 – 60. 
 
La capilla se crea en la década del 70 y luego se adopta como patrono a San José fiesta que es 
celebrada el 18 de marzo de cada año. 
 
En la comunidad tienen presencia otras iglesias como Los Testigos de Jehová y La Cuadrangular. 
 
Las iglesias tienen gran influencia sobre la población. 
 
Lista de Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Comité de agua: Existen dos 
comités: 

Miraflores Centro: 
presidente Pedro Hernández 
Miraflores arriba: Roberto 
Martínez y Marcial Gordón. 
Isabel Centeno 
Dionisio Flores 

Comité religioso Presidente: Roberto 
Rodríguez Martínez 
 

Comité de padres Presidente: Jacobo 
Hernández (Candelaria) 
Isidro González Rodríguez 

Iglesia Luterana (testigos de 
Jehová) 

Isabel Centeno 
Luis Fernández 

Granja Sostenible Presidente: Cesareo Morán. 
Participan 4 familias. 

 
Los principales problemas que presentan estas organizaciones, son: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
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• Bajos niveles de capacitación 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Manejo inadecuado de fondos. 
 
Las principales solicitudes para el fortalecimiento de las organizaciones, son las siguientes: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias. 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
Honorable del 
corregimiento  

Guillermo Cedeño 

Regidor José Isabel Núñez 
Director de escuela María Cárdenas Saldaña 
Extensionista agrícola Maximino Rodríguez (Triple C) 

 
 
6. COMUNIDAD DE CHIGUIRÍ ABAJO8 
 
Se encuentra ubicada en la parte alta (subcuenca) del río Toabré, en el corregimiento de Toabré, 
distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Para 1910 ya existía la comunidad de Chiguirí Abajo. Los primeros habitantes de Chiguirí Abajo, 
fueron familias que emigraron de Pajonal, lugar llano y seco que no producía bien. Hoy día, hay 
gente que llega de diferentes lugares como La Estancia, también hay tableños. Según Máxima 
Martínez, la comunidad fue fundada en el año de 1903 por Juan Bautista Martínez procedente del 
Cañaveral. 
 
Sin embargo, en el marco del TDP la opinión de los participantes señalo a los años 1914 o 1915 el 
inicio de la comunidad por gente de apellido Martínez. 
 

Familia Procedencia 
Juan Bautista Martínez 
(fundador) 

Cañaveral 

Familia Alabarca Desconocido 
Pedro Antonio Benítez  San Juan de Dios 
Candelario Ovalle San Pedro 
Mateo Alveo Desconocido 

                                        
8  Entrevista con Vicente Soto, José Sergio Soto, Isaías Madrid y Candelario Rodríguez. 
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Victorio Troya Desconocido 
Familia Morales  San Juan de Dios 
Familia de Maros Sánchez Desconocido 
Familia Morán Desconocido 
Familia Ruiz Desconocido 
Familia Cevallos Desconocido 
Familia Chirú Desconocido 
Familia Soto Desconocido 

 
El origen del nombre de Chiguirí Abajo tiene las siguientes versiones: 
 
• El nombre de Chiguirí procede del río y Abajo, por el correr del mismo, la comunidad se 

encuentra en la parte baja del río; 
• Chiguirí, procede del nombre de un cacique indígena dominante; 
• Por el nombre de un indio que se murió a la orilla del río. 
 
En la actualidad, las familias más grandes son:  
 
• Martínez 
• Rodríguez. 
• Troya 
• Ovalle 
• Mendoza 
• Sánchez 
• Soto Tamayo 
• Ceballo 
• Alveo. 
 
Se considera como autoridades segmentarias a: 
 
• Vicente Soto 
• Eleuterio Benítez 
• Aquilino y Bernardo Martínez 
• Epitionis Chirú 
• Octavio Ruiz 
• Daniel Martínez 
• Ostiano Martínez 
• Isaías Soto. 
• Máxima Martínez 
 
Otros líderes de la comunidad son: 
 
• Luciana y Candelario Martínez 
• Luciano Benítez 
• Apolonio Mendoza 
• Franco Ruiz 
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• Isidro Rodríguez 
• Alcibíades Gil 
• Teodoro Morán 
• Cátedra Pérez. 
 
La Capilla y Fiestas Patronales 
 
La Capilla tiene unos 25 años de construida. La patrona es la Virgen de Guadalupe y su celebración 
era en un principio el 1ero de enero, dos años después se cambió la fecha al 12 de diciembre de 
diciembre de cada año, en el cual se recibe la visita del sacerdote (en algunas ocasiones la del obispo 
de Penonomé) para la celebración de bautizos, confirmaciones, comuniones, la santa misa y la 
procesión, con el apoyo del grupo de comunión y a veces de una banda de música de Penonomé. 
 
Toda la comunidad colabora para las fiestas. Las mujeres del comité católico se reúnen a preparar 
comida como tamales, se pela una vaca (porque la gallina no basta, llega demasiada gente), la cual 
se le compra a uno de los ganaderos de la región con los recursos de un fondo. 
 
El Cementerio 
La comunidad cuenta con su propio cementerio. Los moradores mantienen la tradición de enterrar a 
los adultos en una parte y los niños en otra parte del mismo cementerio y en la punta de estas cruces 
de los niños se  talla una estrellita. 
 
Educación 
 
Juan Bautista Martínez fue la persona que realizó las gestiones para que se dictaran las primeras 
clases a los niños de la comunidad, facilitando su casa y las condiciones a la primera maestra para 
que trabajara allí. 
 
La primera escuela se construyo en 1924, era un rancho con techo de penca y paredes de quincha, 
después la construyeron de teja y posteriormente la modernizaron con la construcción de paredes de 
bloques y techo de zinc. 
 
Los Carnavales 
 
Durante los carnavales reciben la visita del padre de Penonomé. El martes de carnaval en la tarde se 
celebra el reinado en el río, donde los asistentes se mojan y divierten con cantos religiosos y baile. 
En el año anterior fueron acompañados por el monseñor de Penonomé, el padre de Antón, 
estudiantes de colegios, maestras y padres de familia. Este año llegaron como 250 muchachos que 
antes de dedicarse a la fiesta realizaron un retiro espiritual. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

 
Asociación de Productores de 
Café de Chigurí Abajo -
ASPROCH 

Presidente: Ostiano Martínez 
Promotor es el Sr. Candelario 
Martínez. 
Es una asociación que se formó hace 
12 años, ha logrado la capacidad de 
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12 años, ha logrado la capacidad de 
convocatoria y credibilidad en estos 
años. Entre los logros tenemos: 
máquina para pilar café, estación de 
radio y un Centro de Acopio; está 
ubicada a orillas de la carretera 
principal. Los beneficiarios actuales 
son los socios. El café producido es 
pilado en el Centro de Acopio y 
trasladado a Durán. Actualmente, el 
precio está en B/. 60.00.  El Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario (MIDA) 
ofrece la asesoría, más bien en el 
status del reglamento de la Asociación 
que en el mismo proceso de la 
siembra. 
 

Asociación de Padres de 
Familia 
 

Presidente: AquilinoTuñón 
De esta Asociación, salió un Comité 
de Madres, pero el mismo desapareció 
en el 2002. 

Club Deportivo (inactivo) 
 

Presidente: Julio Cedeño y Candelario 
Rodríguez. 
 
Solo se encarga de avisar  la 
realización de un juego con otra 
comunidad. La participación es sólo 
de jóvenes. Cedeño, 

Comité de acueducto (16 años 
de existencia) 

Presidente: Juan Martínez 

Comité de Salud Presidente: Alfredo Martínez 
Una de sus funciones es la 
coordinación para la visitas de las 
giras médicas. 

Grupo Folklórico o Grupo de 
Cumbia 

Presidente: Marisel Osorio, Ediverto 
Domínguez 
Se encargan de organizar y realizar 
presentaciones dentro de la 
comunidad, San Pedro, el Valle y 
otros. 

Grupo Folclórico (escuela)9 Marisel Osorio 
Nueva Esperanza  Ostiono Martínez 
 
 
Asociación de Kinder 

Presidente: Isaías Soto Madrid; 
secretaria: Estelbina Soto; tesorero: 
Carlos Rivera; vocales: Calixto 
Rodríguez y Viviano Sánchez. El 

                                        
9 Se dedica a enseñar a los niños a bailar Típico, la Cumbia y el Tamborito. 
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objetivo es la formación de niños 
menores de 4 años, dado que no eran 
cubiertos por la educación primaria. 
La promotora es Dayra La Barca 
Sánchez y se capacitó en Río Grande. 
La idea nació de la comunidad, sus 
miembros se organizaron y eligieron 
la Sr. Isaías para que hablara con el 
Director Regional de Educación en 
Coclé. En la actualidad se están 
organizando para crear fondos para la 
compra de mobiliario. 

Proyecto Triple C Candelario Martínez/Ostiono 
Martínez 

Comisión Religiosa Edilberto Domínguez/Trinidad 
Rodríguez 

Grupo Juvenil 
Justo Gil 

Presidente Edgardo TDP. Realizan 
actividades de apoyo a cualquier 
necesidad de la comunidad. 

Delegado de la palabra Apolonio Mendoza 
 
Comité Comunitario “Nueva 
Esperanza” 

Presidente: Ostiano Martínez 
Promotor: Candelario Martínez 
Tienen como objetivo, mejorar la 
calidad de vida y combatir la pobreza. 
Financiado por el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA). Entre 
los proyectos actuales están: el cultivo 
de arroz en fangueo y maíz. Iniciaron 
hace dos años. La tierra utilizada para 
el arroz es propiedad de un socio y la 
del cultivo del maíz es alquilada. Lo 
producido se vende principalmente y 
también se reparten una parte de 
acuerdo al trabajo aportado. 

Comité del Cementerio Presidente: Arístides Martínez. 
En la actualidad se encuentra inactivo. 

Abarrotaría socios unidos Teofilo Soto – Gerente  
Proyecto Cría de Pollos Candelario Martínez 

 
Los principales problemas que presentan estas organizaciones, son: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
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• Normatividad existente o carencia de la misma 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
• Otros 
 
Las principales solicitudes para el fortalecimiento de las organizaciones, son las siguientes: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
• Otros 
 
El Sr. Candelario Rodríguez de la comunidad de Chiguirí Abajo, manifestó que aunque existan 
organizaciones comunitarias, los fines no se persiguen en común. “No hay unificación ni interna ni 
con otras organizaciones y esto depende de los dirigentes, a parte que cuando cambia la directiva 
se pierde la visión del grupo anterior”. 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
Honorable del 
corregimiento  

Franco Ruiz Martínez 

Alcalde Manuel Cárdenas 
Corregidor Isidro Rodríguez 
Regidor Nicanor Ayarza 
Junta Local Nicanor Rodríguez / Isaías Soto 
Director del Centro de 
Salud 

Dr. Irving 

Director de escuela Serafín Rodríguez / Abel Conte 
 
Uso del Suelo 
 
La región de Chiguirí tiene abundante agua, en la parte alta el río San Pablo desemboca en el río San 
Miguel el cual pasa por la zona norte de la comunidad, formándose las quebradas las Marías y los 
Escabeches. 
 
En los últimos años la presencia de bosques secundarios y sistemas de siembra en sombra han 
favorecido el restablecimiento de los bosques secundarios y hay regeneración de los primarios.  Los 
bosques de galería a las orillas del río en algunos casos son significativos. 
 
Anteriormente se comercializaba arroz, yuca, ñame productos que se llevaban a caballo o a pie hasta 
Penonomé, ciudad que queda a tres días de camino (día y medio de ida y día y medio de regreso), 
allí mismo se realizaban las compras para la casa y de la ropa. 
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Algunos grupos han mejorado sus sistemas de producción gracias a programas estatales y de las 
ONGs (Triple C, Natura e ICI).  Actualmente desarrollan programas de producción en cítricos 
injertados, arroz y café, alternados con la siembra de especies nativas y la cría de pollos con técnicas 
nuevas de producción con el apoyo de la Triple C. 
 
La producción ganadera es representativa y en algunos casos se observa sistemas no ordenados de 
silvopastoreo con importante desgaste del suelo por sobrecarga de animales. 
 
Se utiliza el sistema de quema y roza para la siembra, aunque ha disminuido como consecuencia de 
las regulaciones y como efecto de la concientización. 
 
Algunas familias se dedican a la cría de pollos. También se producen yerbas medicinales las cuales 
se cultivan en los jardines de las casas o se recogen en el monte. 
 
Servicios Públicos 
 
La comunidad cuenta con instalaciones deterioradas para un centro de salud que nunca ha 
funcionado; tampoco cuenta con servicio de electricidad. Cuenta con un teléfono público y de 
acueducto por gravedad. 
 
Vivienda 
 
Las viviendas en su mayoría son construidas en bloques y techo de zinc, las demás son de madera y 
penca y muy pocas en barro. 
 
 
ALGUNOS ASPECTOS DE LA CULTURA, LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y OTROS 
TEMAS. 
 
Organización Social 
 
Herencia 
 
En la actualidad, la herencia de la tierra se establece en la mayoría de los casos antes de la muerte 
del jefe de familia, el cual lo expresa verbal o por escrito y en algunos casos, hasta con un croquis 
indicado la parte correspondiente a cada hijo/a. Se trata que la herencia de la tierra se realice por 
parte iguales ya sea para hijos e hijas, aunque los mismos/as  se mantengan fuera de la comunidad. 
 
Hay casos que el hijo/a que está más cerca del padre y al cuidado de éste tiene  mayores 
posibilidades que le asignen la mejor parcela en distancia, tamaño y productividad, dado que el 
padre al no poder continuar la faena, éste o estos (hijos cercanos) asume las tareas tradicionales del 
campo. 
 
Esta tendencia de asignación previa de la herencia es el resultado de experiencias de disputas entre 
los miembros de la familia, pues anteriormente lo común era que la familia dividiera la propiedad 
después de la muerte del padre y que los hijos heredaran equitativamente. 
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Residencia 
 
La tradición es que el hombre se lleve  a la mujer, en este caso si el padre del novio tiene tierras, éste 
la cede al matrimonio pasando a ser propiedad de la pareja. En otro caso el novio deberá comprar la 
tierra. 
 
Cuando el padre cede la tierra a su hijo lo hace como parte del lazo familiar y como una forma de 
compartir las faenas de trabajo.  Aunque, en la actualidad, esta situación no es común, como lo fue 
en los primeros años. También, hay casos que los que ceden la tierra son los padres de la novia. Lo 
que si es común es que la pareja vive desde un principio en su propia casa. 
 
Al respecto, la Sra. Elvira Martínez, de la comunidad de Tambo, expresó que “lo correcto es que la 
nueva pareja sea independiente desde un principio y que los problemas de casa sean resueltos por 
ellos y no con la influencia de la familia”.  Un hecho importante, es que a lo interno de las familias 
son latentes los casos de violencia doméstica y como causa principal está el consumo de bebidas 
alcohólicas. Los padres de familia expresaron reiteradamente que el respeto y la cortesía en los 
jóvenes se están perdiendo. El Sr. Manuel Gordón, de la comunidad de Miraflores señaló la 
influencia negativa de la televisión y la importancia prioritaria de la educación. 
 
El Sr. Fabián Chérigo nacido el 1 de marzo de 1919, expresó lo siguiente: En 1937 llega a la 
comunidad de Tambo, proveniente de Mosquitero, corregimiento de Pajonal, con intenciones solo 
de visitar a su tío Victoriano Chérigo  y desde esta fecha, Tambo se convirtió en su lugar de 
residencia por estos 65 años. 
 
El Sr. Chérigo, hijo de Emiliano Chérigo y Faustina Sánchez, recuerda que al llegar a la comunidad 
de Tambo solo existían pocas viviendas y las mismas se encontraban dispersas. De noche solo se 
apreciaba los centenos (luciérnagas) las cuales marcaban los caminos. Hoy añora aquellos tiempos 
de respeto entre las parejas, fiestas y juntas llenas de diversión sana y de una adquisición de tierra a 
través de un sencillo traspaso familiar. 
 
Cuenta que conoció a Margarita Sánchez cuando fue a visitar a su tía Regina Chérigo, la cual vivía a 
orillas del río. Margarita era hija de la comadre de su tía y estas señoras al observar a los jóvenes, 
planearon una posible unión: “que tal si casamos a Margarita con Fabián”. 
 
El Sr.  Fabián comenta que Margarita le atrajo por el solo hecho de ser mujer y fue así que después 
de seis años de conocerla, se la llevó, después de enfrentar al padre de esta, el temido Santos 
Sánchez procedente de Cuchara y el cual mantenía cuatro hogares a la vez. Margarita le temía, pues 
Santos la maltrataba y la humillaba las veces que quería. 
 
La tía Regina cedió un monte (parcela) a Fabián. Fabián y Margarita vivieron en un terreno cedido 
por el Sr. Emiliano, donde radicaron  por más de 60 años y llegaron a tener 8 hijos. 
 
En lo referente a las juntas, estas eran acompañadas con chicha fuerte y donde se reunían hasta 40 
hombres con sus esposas. Mientras las mujeres pilaban arroz, preparaban chicheme y guisado, los 
hombres realizaban el trabajo asignado. Al final del día bailaban y regresaban a sus hogares con las 
totumas llenas de comida.  En este guisado no faltaba la carne, pues solo costaba 0.03 centavos. 
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Es importante destacar que los matrimonios no se realizan con frecuencia, lo característico es la 
unión libre. 
 
Por otra parte, la extensión de la familia como una forma de control territorial no se realiza pues hoy 
es difícil encontrar tierras y apropiarse de ellas con facilidad. El Sr. Candelario Rodríguez de la 
comunidad de Chiguirí Abajo señaló que sus abuelos llegaron a la comunidad como una forma de 
control territorial, pero que hoy, esto no se puede realizar, pues no hay tierras disponibles, para 
hacerlo, es hacia zonas lejanas. Por ejemplo, señala Candelario, “en mi comunidad una familia se 
fue para un lugar que se llama Villa del Carmen en Donoso (al norte) y lo hacen por necesidad”. 
“Para conseguir tierras, talvez se pueda por Miguel de La Borda más delante de la unión Santeña 
como en Coquillo y eso está muy lejos”. 
 
Relaciones entre las comunidades 
 
La relación entre las comunidades se mantiene en atención principal a una necesidad. Los vínculos 
se establecen ante la búsqueda de una mejora de la escuela (niños que asisten a la escuela de otras 
comunidades); urgencias; servicios de salud; etc., aunque el apoyo sea reducido de moradores por 
comunidad. 
 
También, mantienen lazos en las festividades religiosas o de otro tipo, juegos de béisbol o fútbol 
entre las comunidades. 
 
Religión 
 
Los campesinos de las comunidades de Tambo, Miraflores, Candelaria y Chiguirí Abajo practican 
en su mayoría la religión católica. Realizan ceremonias que por lo general son presididas por el 
Delegado. La presencia del párroco se realiza para las fiestas patronales. Hay moradores que 
practican religiones como la Cuadrangular, Testigo de Jehová, ya asentadas en algunas comunidades  
como en Miraflores. 
 
Fiestas y creencias tradicionales 
 
Patronales 
 
Aunque existan comunidades muy cercanas, cada comunidad cuenta con su propia/a  patrona/o  
religiosa/o, en algunos casos como una forma de autonomía, devoción religiosa, o una situación 
particular que puede ser interpretada como un mensaje divino. 
 
Las actividades que se realizan para estas patronales son las novenas, procesiones, ventas de 
comidas, artesanías. Las mismas son coordinadas por los Comités Religiosos, pues a través de rifas, 
ventas de comidas recaudan lo necesario para la celebración patronal. El día de celebración del 
Patrono/a, la ceremonia es presidida por el Sacerdote, durante el resto del año, el Delegado se 
encarga de la celebración. 
 
Rituales 
 
Bautismo 
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Las familias esperan las fiestas patronales para celebrar los bautizos. Se mantiene la tradición, donde 
la madrina obsequia el vestido al niño y el padrino contribuye con el patacón (recordatorio), de 
acuerdo  a la disponibilidad económica. Se destaca el hecho de que esta celebración ha tenido sus 
modificaciones ya que antes se cooperaba con lo que se podía: gallinas, productos agrícolas, comida. 
En la actualidad, comentan  algunos  moradores ya se habla de regalos en efectivo. 
 
Matrimonio 
 
De igual forma que el bautizo, la tendencia es celebrar los matrimonios en las fiestas patronales, 
aunque éstos han disminuido. 
 
Mortuoria 
 
Cuando una persona fallece, los moradores colaboran con lo que pueden monetareamente, 
proporcionando: Café, maíz, yuca, etc., a los familiares para acompañar durante los novenarios y 
otros se encargan de preparar el hueco para el entierro.  Antaño, en el oficio religioso se pagaba un 
maestro rezador para los nueve días. En el presente, para el novenario se cuenta con un Delegado de 
la Palabra y el día solemne puede estar presidido por el sacerdote. El Delegado reza el rosario y hace 
una meditación de la palabra. Otro cambio, era la larga compañía de los vecinos en el novenario, 
pues antes las personas amanecían en la casa del difunto a diferencia de hoy. 
 
Folklore y cultura popular campesina 
 
Bailes y música popular 
 
El típico es el baile tradicional. Una celebración bailable se realiza una o dos veces al año, pudiendo 
ser para el 3 de noviembre o en el mes diciembre. La música más escuchada es el típico y la 
cantadera. 
 
En la comunidad de Tambo los bailes se realizan en la Junta Local Nuevo Panamá, Jardín Campo 
Rica (privado) propiedad de Ricardo González, Jardín Rubí (privado) propiedad de David González. 
Esta actividad bailable se realiza por iniciativa privada o una actividad colectiva. 
 
Comidas típicas y tradicionales 
 
Entre las comidas típicas y tradicionales se encuentran: el chicheme, guacho de gallo pinto, arroz y 
frijoles. Los productos básicos son el maíz, arroz, frijoles, plá tano y el culantro. 
 
Entre las técnicas más comunes de conservación de los productos están: el guardar los frijoles en un 
recipiente de vidrio y echarle ceniza para evitarle el gorgojo; el arroz en maso se expone al sol y se 
guarda en el jorón y puede permanecer hasta años. 
 
Bebidas 
 
El ron Seco (Herrerano y Gin Caballito) es la bebida alcohólica de mayor consumo en estas 
comunidades, seguida por la cerveza. Este consumo es mayor los fines de semana apreciándose con 
frecuencia en los juegos de fútbol y béisbol. 
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Con respecto a la chica fuerte o fermentada, el consumo ha disminuido porque se ha controlado el 
consumo a través de su prohibición. 
 
El Sr. Bernardino Flores de Miraflores nos comentó el proceso de su elaboración de la chica 
fuerte o fermentada : 
 
“Cinco libras de maíz en un recipiente con agua hasta el día siguiente. Se retira el maíz y se 
introduce en una bolsa o tanque tapado con hojas de tallo. Seis, siete días después el maíz se 
encuentra brotado o enraizado. Posteriormente, se retira, se muele y se cocina con agua por 3 horas. 
El mismo queda como una crema la cual se divide en partes iguales y se introduce en recipientes con 
agua, tapándose. Se deja por dos días hasta que esté agrio; nuevamente se cocina y se le hecha 
raspadura o azúcar morena. Una vez se retira, se deja enfriar, se cuela, se tapa y se deja 
aproximadamente por tres días. Lo “fuerte” depende de esto último”. 
 
Artesanías 
 
En estas comunidades, las artesanías como la elaboración de sombreros de bellota, junco; muebles, 
se mantiene en algunos moradores, pues se considera que el mismo no asegura ingresos por la 
competencia en el mercado. También, expresan que el recurso natural como la bellota está 
escaseando y ante esta situación tienen que comprar el recurso. Un cogollo de bellota esta al precio 
de 0.15 centavos y para elaborar un sombrero se necesitan 25 cogollos; 15 hojitas (pajitas) de chonta 
a 0.10 centavos. 
 
La Sra. Elvira Martínez de la comunidad de Tambo, nos explica el proceso en la elaboración de un 
Sombrero pintado; destreza que heredó de sus padres. 
 
Los recursos utilizados son: cogollo nuevo de la bellota, hojas de chonta, hojas de chiná (es un 
bejuco), hoja de pita (se extrae de una palma). 
 
“Se extrae un cogollo nuevo de la bellota, se quita aquella parte de la orilla más gruesa de la hoja 
(pajita) quedando la parte del centro, más nueva, en color verde claro. Estas hojitas (son largas y 
delgadas) se cocinan por una hora, hasta que queden blancas. Al día siguiente se saca hojita por 
hojita y se deja al sol por dos días y tres noches de sereno.  Con esto empezamos a tejer de 2-2 para 
un lado y 3 por debajo. Para esta trenza se utilizan 15 hojitas o pajitas”. 
 
Con respecto a los diseños en tarco, este se elabora en base a la chonta  y la chiná (el cual es un 
bejuco que se machaca, saliendo un color rojo). La chonta y la chiná se cocinan juntas y después se 
mezcla con el lodo de ciénaga, dejándolos toda una noche, después se deja secar, tomando un color 
negro. 
 
La pita (del tipo larga y ancha). Se extrae la hoja y se raspa, del cual va quedando como un hilo, el 
cual se lava con jabón y se coloca al sol y se empiezan a crear los hilos. La función de la pita es para 
coser. 
 
De un cogollo de bellota salen 9 trozos tejidos, cada trozo tejido es una enjira crineja, a la cual se le 
van adicionando otras, hasta completar 9 crinejas. Una vez elaborado esto, se pasa a elaborar los 
tarcos. Para el mismo se necesita 15 hojitas (ó pajitas) blancas y 15 de la chonta (ya negras). Se teje 
una blanca con una negra, manteniendo la blanca arriba y la negra abajo, en una vuelta, terminada la 
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vuelta, se cambia la forma de tejer, con la blanca abajo y la negra arriba. Esto, es para lograr el 
diseño que se aprecia en el sombrero. Para esto, la medida es de 4 gemes en la plantilla. En un 
sombrero pintado solo son dos vueltas de tarco en la plantilla, dos en la copa y alas. 
 
El sombrero pintado consta de plantilla, copa y ala, con seis elaboraciones con chonta cada una con 
dos vueltas. Al comprarse, el valor del sombrero se establece por las vueltas y la finura de la crineja. 
El precio de un sombrero oscila entre B/. 130.00. 
 
Del bosque se extrae la madera, paja para embarre y hoja de palma (penca) para la construcción de 
viviendas; leña para cocinar; bejuco, bellota y palma de chonta para la confección de artesanías; 
plantas medicinales y plantas  ornamentales; bosque mixto en frutales para el consumo de: guayabo, 
mango, marañón, guanábana, limones, mameyes, achiote; como protección para arroyuelos y aguas 
pluviales o corridas; como protección de fauna y flora; y bosque de llanura. 
 
Vivienda 
 
El barro sirve para las viviendas, se mezcla con la paja para embarrar, se utiliza para fogón Lorena, 
para hornos, ollas (cazuelas) y para la confección de tejas. 
 
Curanderismo 
 
Agentes y recursos tradicionales 
 
La tendencia de la población es acudir a loas puestos o centros de salud más cercanos. Estas 
comunidades cuentan con una variedad de plantas medicinales que son usadas para aliviar dolencias 
como el dolor de cabeza, problemas estomacales, resfriados y hasta mordidas de culebras y 
alacranes. Sin embargo, es considerado una alternativa para casos leves. Entre algunas de las plantas 
medicinales encontramos:  
 

- Salvia, usada para el dolor de cabeza, resfriados. 
- Hierba Buena,  para resfriado. 
- Orozul, para resfriado. 
- Saúco, para resfriado. 
- Hoja de guanábana, para la diarrea. 
- Paico, para las lombrices. 
- Contragavilana, para el hongo en la piel. 
- Hoja de pasmo, para el aire. 
- Mastranto, para el estómago. No es recomendable tomarlo mucho. 
- Diente de león, para limpiar los riñones. 
- Cabima, para adelgazar la sangre. 
- Guabito amargo, para los riñones. 
- Valeriana y tilo, para los nervios. 
- Toronjil, para el estómago 

 
El Sr. Fabián Chérigo de la comunidad de Tambo, comenta con relación a las parteras que las 
mismas se encontraban en la comunidad hasta entrado los años 80. Recuerda a Cristina Tuñon, 
originaria de Tambo, Seferina Alonso de procedencia tableña, Eliécer Núñez de Miraflores. En 
aquéllos tiempos el aprendizaje era heredado o traspasado de una a otra persona, y el mismo se 
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perfeccionaba con la experiencia. En un parto difícil, hacían oraciones que facilitaba que la mujer 
diera a luz. También, eran comunes los casos de mujeres que daban a luz en sus casas con el apoyo 
de sus esposos. 
 
En la actualidad, hay personas que se dedican a curar el mal de ojo, como el Sr. Marín Rivera y 
Silvestre Sánchez en la comunidad de Tambo, pero no son consideradas curanderos, ni hierberos, 
sólo son personas que se buscan para casos de fiebre de ojo. Sus conocimientos son secretos a través 
de oraciones. 
 
El mal de ojo es considerado por los pobladores como una afectación común en los niños. El poder 
de la vista en algunas personas no se pone en duda. De igual forma una persona que fue ojeada, 
afecta también  a otros niños. El poder de la vista afecta también a las plantas. 
 
“Los niños con mal de ojo se reconocen por: brazos y piernas frías, el pecho y la barriga caliente, 
la mirada decaída y cabeza caída”. Además, de las oraciones para el mal de ojo, existe una práctica 
de los tiempos de los abuelos en que se agarraba un sapo, se colgaba por una patita y el niño con la 
mirada fija en el sapo, causaba que el sapo cambiara de color a un rojo intenso y empezaba a secarse 
hasta morir. El niño se recuperaba. 

 
Entre las leyendas y creencias se mantienen las siguientes: 

 
- Se cuenta que por la Loma del Sapo aparecía el chivato. 
 
- Bultos oscuros que cruzan por delante de los caminantes a altas horas de la noche. 
 
- Una mujer vestida de blanco en el cementerio o sentada en una piedra a orilla del camino. 
 
En Tambo, se recuerda aquella ocasión en que al Sr. Jacinto TDP por Tambo Arriba, de regreso a 
casa, después de algunas cervezas con un grupo de vecinos, sintió una presencia que caminaba a su 
lado, acercándose cada vez más hacia él, hasta lograr agarrarlo y arañarlo. El para alejar esta 
presencia empezó a rezar y esto desapareció y así se dio cuenta que estaba en un monte lejano del 
camino inicial y se encontraba arañado. 
 
Las brujas que en la noche juegan con las personas quitándoles las sábanas o cambiándolos de su 
posición inicial. 
La presencia de los duendes, cercana a los niños. 
 
Si alguien toca la puerta en la noche no debe abrirse y si se escucha que alguien llama no debe 
responderse. 
 
División Social del Trabajo 
 
Las mujeres y los niños realizan tareas similares, tales como hacer los mandados, lavar, botar la 
basura, limpiar el hogar, fregar los utensilios de cocina, recoger la cosecha los productos agrícolas y 
alimentar las gallinas. Igualmente, las mujeres y los hombres comparten tareas comunes como 
sembrar y cosechar los productos agrícolas, cortar y cargar la leña, limpieza del monte, confección 
de sombreros. Es importante señalar que las mujeres participan activamente en el hogar y en las 
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faenas agrícolas. La tendencia en los jóvenes es buscar trabajo asalariado pero el mismo es 
relacionado al consumo de las bebidas alcohólicas. 
 
Organizaciones Comunitarias 
 
Las organizaciones comunitarias trabajan aisladamente sin coordinación entre ellas, afectando sus 
propias actividades. Hay casos de reuniones y actividades programadas para la misma fecha. Por 
otra parte, algunas de ellas, están inactivas. Los moradores destacan la importancia de una eficiente 
dirección  organizativa, liderazgo a través de la capacitación de líderes, organizaciones y actividades 
de autogestión. Esta desarticulación entre las propias organizaciones es una de las causas  de la baja 
participación de los moradores en las reuniones. Otro factor tomado en cuenta, son los distintos 
intereses políticos que causa aún más divisionismo entre los pobladores. 
 
Por otra parte, se puede apreciar que la iglesia católica a través de los Comités Religiosos logra 
convocar a los pobladores en la participación de las distintas actividades. 
 



Abt Associates/ Planeta Panamá  Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final 
 

 
Febrero 2004  39 

 
Taller 3 

 
Lugar:  Chiguirí Arriba 
Fecha:  26 y 27 de septiembre 
Comunidades participantes  7. San Miguel Arriba 

 8. San Miguel Centro 
 9. Vaquilla 
10. Quebrada Grande 
11. Chiguirí Arriba 
12. Renacimiento U 

 
 
7. COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ARRIBA10 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de Chiguirí Arriba, distrito de Penonomé, provincia de 
Coclé, en la subcuenca del río Toabré en cercanía de Chiguirí Arriba. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar hacia los años de 1920 en adelante. 
 
Para la definición del nombre de la comunidad se escuchan dos explicaciones: 
 
i) El nombre “San Miguel” obedece a la historia de unas personas que estaban “monteando” a 

orillas del río en la parte alta y se le apareció el Ángel San Miguel; 
ii) “Arriba”, porque la comunidad se encuentra ubicada en la parte alta del nacimiento del río 

San Miguel. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias herederas de: 
 

Familia Procedencia 
Tanislao Reyes Chiguirí Arriba 
Celestino y Bernardina Ovalle Chiguirí Arriba 
Juan y Gertrudis Martínez Chiguirí Arriba 
José Rosario Ojo  San Juan de Dios 
Familia Sánchez desconocida 
Andrés Ruiz  desconocida 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son los Martínez y los Ovalle, quienes 
tienen cierto nivel de consanguinidad ya que el cambio de apellidos se dio en la generación de los 
padres, “en la época que las madres daban los apellidos a los hijos”, afirma Isabel Ojo Ruiz persona 
entrevistada. Pero además sobresalen las familias de apellido Rodríguez y los Sánchez. 
 
Por otro lado, se consideran autoridades segmentarias a: 
 

                                        
10  Entrevista con Liborio Ovalle y Javier Martínez. 
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• Roberto y Epifanio Martínez 
• Eudocio Ovalle Alveo 
• Prudencio Ojo 
• Juan y Cirilo Sánchez. 
 
Otras personas importantes de la comunidad son: 
 
• Alejandro y José Quintín Ovalle 
• Isabelo Ojo 
• Pantaleón Ruiz 
• Cecilio Martínez. 
 
Aproximadamente en 1928 se realizaron las primeras clases en una casa construida de penca. La 
nueva escuela fue construida en el año de 1976. 
 
La Capilla y la patrona 
 
Las primeras celebraciones religiosas se realizaron en la escuela hasta que se construyó una casa de 
madera y penca. En 1971 se logró la construcción de la Capilla de cemento. 
 
En la comunidad de San Miguel Arriba, la Patrona es la Inmaculada Concepción cuya fiesta es 
celebrada el 29 de enero. La iniciativa de escoger la patrona fue de la Comisión religiosa, quienes se 
encargaron de llevar su imagen cuando se construyo la iglesia. 
 
En la actualidad, la misma es acompañada por San Isidro conocido como el Santo del Agricultor, ya 
que en 1986 sufrieron una sequía que nos le permitió sembrar arroz y maíz. Los moradores 
preocupados pidieron ayuda a San Isidro, posteriormente la situación mejoró y en agradecimiento, 
adquirieron la imagen de San Isidro y en la actualidad el 8 de mayo es celebrado por el favor de San 
Isidro. 
 
Otro hecho destacado de la comunidad fue la construcción del acueducto, pero ven con temor el 
agotamiento del recurso hídrico y consideran que una de las ayudas más importantes construir 
estanques para almacenamiento de agua. 
 
Los hechos más destacados en la historia de comunidad han sido los siguientes: 
 
• La construcción de la escuela (año de 1976) 
• La construcción de la capilla en cemento (año de 1971) 
• La construcción del acueducto 
• La apertura del camino (sin terminar) 
• La llegada del teléfono público. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Pedro Ojo 
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Comité Deportivo Carlos Martínez (béisbol) 
Raúl Sánchez (fútbol) 

Comité de Agua Presidente: Andrés Martínez 
Comité de Salud Presidente: Roberto Martínez 
Comisión Religiosa Presidente: José de la Cruz Martínez 
Delegado de la palabra Eusebio Medina 
Comité de Campo Santo Fiscal: Berto Ruíz 
Comité de la Granja (19 socios) Presidenta: María Liboria Alveo 

Isidoro Martínez 
 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Limitado acceso a la información 
• Falta de estrategias para alcanzar los objetivos 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas y proyectos de las organizaciones 
• Bajo nivel de convocatoria. 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a información 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
• Intercambio de experiencias. 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
Honorable del Corregimiento Franco Ruiz 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor José Quintín Ovalle 
Junta Local Presidente: Alejandro Ovalle 
Director de Escuela Robin Urrieta 

 
 
 
8. COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CENTRO11 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca Alta del río Toabré, microcuenca del Río San Miguel en el 
corregimiento de Chiguirí Arriba, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
                                        
11  Entrevista con Víctor Andrés Ovalle y Juan Rodríguez. 
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Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar hacia los años de 1900 en adelante. 
Otras versiones incluso hablan del año de 1890 y la mayoría afirma que fue hacia 1920. 
 
Para la definición del nombre de la comunidad se escuchan dos explicaciones: 
 
i) Por el nombre del río alrededor del cual creció la comunidad: Río San Miguel 
ii) Porque se encuentran localizados en el Alto Río San Miguel y dentro del valle del mismo 

nombre. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias herederas de: 
 

Familia Procedencia 
Juan Pablo Rodríguez Río Antón (antes de la guerra 

de los mil días). 
Gil Sánchez Quebrada Grande 
Francisco González Tulú 
Paula de León Antón 
Candelario Ovalle San Miguel 
Aniceto Chirú N. S. 
Leonardo González N. S. 
Juan Hernández Brazo de U 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Rodríguez 
• Ovalle 
• Sánchez 
• Chirú 
• Morán. 
 
Se consideran autoridades segmentarias a: 
 
• Matías Silvestre Ovalle  
• Eudocio Rodríguez 
• Víctor Rivera 
• Inés y Miguel Sánchez 
• Gervacio y Florentino Morán 
• María Generosa Cárdenas 
• Santiago Gordón 
• Miguel Rodríguez 
• Toribio Chirú 
 
Otras personas importantes de la comunidad son: 
 
• José del Pilar Rodríguez 
• Leonardo Mendoza 
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• Juan Rodríguez 
• Anastacio Cárdenas 
• Víctor Ovalle 
 
Era una comunidad que pertenecía al corregimiento de Pajonal.  
 
El educador Candelario Ovalle procedente de Río Indio es recordado como uno de sus más activos 
fundadores. 
 
El educador Candelario Ovalle por iniciativa propia dictó clases a moradores de San Miguel Centro 
y se comenta que se “destacó como secretario de Victoriano Lorenzo”. En honor a este educador, la 
Escuela Primaria se llama Candelario Ovalle. 
 
En 1925 o 1927 se realizó las primeras reuniones religiosas en una casa de rancho. Después, se 
construyó una casa de ladrillos. Recientemente fue derrumbada la Capilla para construir una más 
firme.  
 
El Patrono es San Miguel Arcángel, su adopción es una expresión de bendición y fortalecimiento al 
nombre de la comunidad. Lo celebran el 29 de septiembre. San Miguel Arcángel es acompañado por 
la Virgen del Perpetuo Socorro del 16 de junio, pues anteriormente la patrona era ésta virgen (por 
devoción de un maestro de escuela) y fue precisamente la primera imagen en San Miguel Centro. 
Luego ocurrió que un sacerdote sugirió el cambio. También, se acostumbra celebrar la fiesta de la 
Virgen del Carmen, el 27 de julio. 
 
Los hechos más destacados en la historia de comunidad han sido los siguientes: 
 
• La construcción de la escuela 
• La construcción de la iglesia (año 1927) 
• La construcción del acueducto 
• La apertura del camino (sin terminar) 
• La escogencia del patrono (a) 
• La construcción del puesto de salud. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Presidente: Gilberto Pérez 
Comité Deportivo Benjamín Morán 
Club Los Pumas (béisbol) Santiago Gordón 
Comité de Agua Modesto Morán 
Comité de Salud Presidente: Erasmo y Natividad 

Rodríguez/ Víctor Ovalle 
Comité Religioso Teófilo Cárdenas 
Delegado de la palabra Alfredo Ovalle 

Edilma Domínguez 
Teófilo Cárdenas 



Abt Associates/ Planeta Panamá  Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final 
 

 
Febrero 2004  44 

Catequista Luis Ovalle 
Comité de Campo Santo Fiscales: David Rodríguez y 

Agustín Rivas 
Granja Sostenible 
Existen dos grupos 

Presidente: Juan Bautista Rodríguez. 
Se dedican a la producción de arroz 
en fangueo, cría de gallinas, patos, 
cabras. En la actualidad participan 
14 familias. Se encuentran en su 
primer año. 

Triple C (arroz de fangueo, 
reforestación, granja sostenible): 
en formación 

José Pilar Rodríguez 
Anastasio Cárdenas 
Santiago Gordón 
Juan B. Rodríguez 

Comité agro forestal (ACP) Santiago Gordón 
Comité de arroz en Fangueo Anastasio Cárdenas 

 
 
Grupo No. 1 y 2 de San Miguel 
 
Son 47 socios. 
 
Reforestación de 20 hectáreas con café, cítricos y especies nativas y con el apoyo de la fundación 
Natura y la ACP. 
 
Comité de Artesanías de Cucía 
 
Se dedican a elaborar vestidos y otros artículos alusivos a esta danza con el propósito de venta a 
turistas. 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
Honorable del Corregimiento Franco Ruiz 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidores (hay 2) • Víctor Andrés Ovalle (sector 1) 

• Saturnino Ovalle (sector 2) 
Junta Local (hay 2) Presidentes: 1. Anastasio Cárdenas 

2. Inés Sánchez 
Ayudante puesto de salud Natividad Rodríguez 
Director de Escuela Reyes González 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
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• Limitado acceso a la información 
• Falta de estrategias para alcanzar los objetivos 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a información 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
• Intercambio de experiencias 
• Asistencia técnica. 
 
9. COMUNIDAD DE VAQUILLA12 
 
Se encuentra ubicada en la subcuenca del río Toabré, en el corregimiento de Chiguirí Arriba, distrito 
de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado.  
 
Sus orígenes se encuentran en 1900 – 1910 en adelante, pero su concentración en población data 
aproximadamente entre 1920 – 1923, según afirmaron sus actuales moradores. 
 
El origen del nombre de la comunidad se tiene dos explicaciones: 
 
i) Se cuenta que en aquellos tiempos era común la práctica de la cacería y uno de esos días, dos 

señores cazaron una vaca de monte (familia del tapir) en la boca de dos quebradas a la salida 
del río, en presencia de otros pobladores. De aquí surge la idea del nombró del río y 
posteriormente de la comunidad. 

ii) También se dice que en aquel tiempo se encontró una vaca de monte muerta cerca de los 
primeros asentamientos y de allí surgió la idea. 

 
Las familias Benítez (Juan, Remigio, Jacinto, Dionisia y Francisco Benítez) se destacan como los 
primeros pobladores provenientes de Chiguirí Arriba. También se menciona a Catalino Rivera, 
Lorenzo Gordón y los Vargas. 
 
Sin embargo, se reconoce como fundadores de la comunidad las familias herederas de: 
 
• Benítez 
• Vargas 
• TDP 
• Chirú 
 
Así mismo, las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
• Vargas 
• Benítez 

                                        
12  Entrevista con Pedro TDP. 
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• Chirú. 
• TDP 
• Moran 
 
Por otro lado, se consideran autoridades segmentarias: 
 
• Florentino Benítez 
• Clemente Vargas 
• Pedro González 
• Felipa Benítez 
 
Otras personas importantes de la comunidad son: 
 
• Pedro Velázquez 
• Marcelino Chirú 
• Lorencio Vargas 
• Felix Martínez 
• Tomas Rivera Rodríguez 
 
La escuela primaria se creó aproximadamente en 1935 y fue una de las primeras que se hicieron con 
el apoyo de la comunidad. La Capilla se construye en 1989 en paredes de cemento y techo de zinc, 
posteriormente se le han realizado mejoras en diseño y ampliaciones. 
 
Recientemente han puesto el servicio de energía eléctrica en ola comunidad y se están beneficiando 
las personas que residen cerca de la vía principal. 
 
En la comunidad de Vaquilla, el Patrono es San Pablo y su fiesta es celebrada el 30 de junio. En un 
principio, se celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción y de la Virgen del Carmen, el 8 de 
diciembre y 16 de julio, respectivamente. Pero, en una de estas celebraciones y a la llegada del 
párroco Aurelio García, éste le comunico a la comunidad lo difícil que era para él llegar en estas 
fechas y les recomendó que buscaran otro patrono y fue así que se decidió por San Pablo, del 30 de 
junio. Otras personas afirman que fue escogido en consenso por los comunitarios y el padre García 
lo sugirió. 
 
También celebran la fiesta de la Virgen del Carmen todos los 16 de julio, lo cual lo explican por la 
devoción que algunas personas le tienen. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Presidenta: Erica Rodríguez 
Comité Deportivo Reinadlo Vargas 

Simón Gil 
Faustino González 

Junta de Agua Presidente: Pedro Isidro  
Comité de Salud (promotores de Guillermo González 
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salud) Modesto Morán 
Comisión Religiosa Nicolás Vargas 

Simón Gil  
Faustino González 

Comité Central Presidente: Domingo Chirú. 
Se encarga de la coordinación de los 
trabajos entre los diferentes Comités 

Granja Sostenible (Fe y 
Alegría), Proyectos de Triple C 

Tomas Rivera 
Everardo Morán 
Epifanio Gil 

Comité de Amas de casa Liberta Gil 
Delegado de la palabra Isaías Mendoza y Diomedes Vargas 
Comité de Electrificación Rural Presidente: Félix Martínez 
Comité de Cementerio Feliciano TDP 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
Honorable del Corregimiento Franco Ruiz 
Corregidor Isidro Rodríguez 
Alcalde  
Regidor Antonio Sánchez 
Junta Local Pedro TDP 
Extensionista del MIDA Rufino Magallón 
Director de Escuela María Elisa Saldaña 

 
Los principales problemas que presentan estas organizaciones, son: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Mayor dialogo y comunicación al interior de la comunidad, mantener informados a todos y 

tomar las decisiones en conjunto. 
 
Las principales solicitudes para el fortalecimiento de las organizaciones, son las siguientes: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
• Apoyar el fortalecimiento las relaciones entre los miembros de la comunidad y entre los comités. 
 
10. COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE13 
 
                                        
13  Entrevista con Ambrosio Gómez. 
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Se encuentra ubicada en la micro cuenca del río U, en el corregimiento de Chiguirí Arriba, distrito 
de Penonomé, provincia de Coclé. 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Se crea en 1993. Anteriormente era parte de la comunidad de San Miguel Centro y de Vallecito (Río 
Indio Arriba). Todo inicia con el impulso de moradores como: Ambrosio Gómez, procedente de Las 
Marías de Río Indio, Benjamín Rodríguez de San Miguel Centro y Pascual Mendoza de Vallecito; 
ante la preocupación por la lejanía de la Escuela Primaria de Río Indio Arriba en Vallecito. Estas 
personas se organizaron y transmitieron sus inquietudes y así formaron una Comisión Provisional. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias herederas de  
 

Familia Procedencia 
Juan Gómez Chiguirí 
Marcelino Mendoza Renacimiento de U 
Aquilino Gordón Renacimiento de U 
Benito Valdés Bocas Las Minas 
Familia Rodríguez Comunidades vecinas (valle de 

U) 
Familia Sánchez Comunidades vecinas (valle de 

U) 
 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son los 
 
• Mendoza 
• Gómez 
 
Por otro lado, se consideran autoridad segmentaria al señor Benito Valdés. 
 
Otras personas importantes de la comunidad son: 
 
• Pedro Celestino Alabarca 
• Alberto Mendoza 
 
Entre las tareas de esta Comisión Provisional, conformada por Ambrosio, Benjamín y Pascual, 
estuvo el informarse en la mejor manera de hacer efectiva la propuesta, hablaron con el H. R. de 
aquellos años, Omógono Martínez y así llegaron a la Dirección Regional de Educación.  A mediados 
de 1992, obtuvieron la respuesta esperada, de la construcción de su propia escuela. 
 
En 1993 se construyó una casa de penca, con piso de tierra y paredes de madera y aquí se realizaron 
las primeras clases.  
 
En el mismo año se iniciaron la construcción de la capilla con materiales de penca, madera y piso de 
cemento. 
 
La Virgen de Guadalupe es la Patrona de la comunidad de Quebrada Grande y su celebración es 
realizada el 18 de agosto; sin embargo, los moradores, realizan una misa el 12 de diciembre, fecha 
de celebración de la Virgen de Guadalupe e invitan a comunidades como Altos de Uracillo, 
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Vallecito y San Miguel Centro. Esta Virgen fue elegida por consenso, recibiendo el visto bueno del 
Párroco en aquellos años. También se comenta que fue escogida en el año 2001 por una promesa 
que hizo el señor Benito Valdés a raíz de una enfermedad de su padre. 
 
Cabe mencionar que en esta área donde está asentada la comunidad de Quebrada Grande, 
anteriormente conocida como el Chorro de U, fue el escenario de la disputa sangrienta entre 
Victoriano Lorenzo y Pedro Hoyo, de la cual salió victorioso Victoriano. Según, algunos moradores 
de aquí empezó a fortalecerse la guerrilla e inició la Guerra de Los Mil Días. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia José Rosas Mendoza 
Comisión religiosa Natividad Vargas 
Delegado de la Palabra Ambrosio Gómez 
Comité Deportivo Natividad Cárdenas 
Junta de Acueducto Sabino Mendoza 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
Honorable del Corregimiento Franco Ruiz Martínez 
Corregidor Isidro Rodríguez 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Pedro Celestino Alabarca 
Junta Local Catalino Valdés 
Director de Escuela Rutilio Martínez Valdés 

 
Los principales problemas que presentan estas organizaciones, son: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajos niveles de capacitación 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Limitado acceso a información 
 
Las principales solicitudes para el fortalecimiento de las organizaciones, son las siguientes: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
11. COMUNIDAD DE CHIGUIRÍ ARRIBA14 
 

                                        
14  Entrevista con Néstor Gil y Euclides Torrero. 
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Se encuentra ubicada en la subcuenca del río Toabré, en el corregimiento de Chiguirí Arriba, distrito 
de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Sus orígenes se encuentran antes en el siglo antepasado 1890 – 1904. En un principio fue un área 
poblada de indígenas, destacándose el cacique Chiguirí, el cual habitaba la parte alta del río 
Chiguirí. Se cuenta que al morir Chiguirí, se decía, murió Chiguirí Arriba y de aquí nace el nombre 
de la comunidad. 
 
Entre sus primeros pobladores se encontraron el Sr. Ovalle y la Sra. Benítez, procedentes de 
comunidades cercanas. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias herederas de: 
 
• Ovalle 
• Benítez 
• Morán 
• Rodríguez 
• Ruiz 
 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Rodríguez 
• Morán 
• Martínez 
• Benítez 
• Gil 
• Ovalle 
• Sánchez 
 
Por otro lado, se consideran autoridades segmentarias a: 
 
• Eleuterio Benítez 
• Aquilino Martínez 
• Octaviano Ruiz 
 
Otras personas importantes de la comunidad son: 
 
• Franco Ruiz 
• Alcibíades Gil 
• Isidro Rodríguez 
• Eleuterio Alveo 
• Teodoro Moran 
• Floilan Chirú 
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La escuela primaria se fundó en 1924. La escuela después se le nombró Pablo Alzamora  en honor al 
primer educador en la comunidad. Pablo Alzamora proveniente de Penonomé mostró vocación y 
entrega con su arduo trabajo formativo y apego a la comunidad, permaneciendo en la misma hasta 
su muerte. 
 
El Patrono es San Isidro, El Labrador y se celebra el 15 de mayo de cada año. Relatan algunos 
moradores que para 1942, los pobladores se reunían en una casa a realizar sus oraciones, pero hasta 
esa fecha no contaban con un patrono. Un día el párroco de apellido Guardia, les dijo que debían 
tener su propio santo. Ellos pensaron en la Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima y entonces,  el 
Párroco les sugirió a San Isidro, un Santo para los pobres. Su fiesta es celebrada el 15 de octubre, 
fecha de llegada a la comunidad, pues el día de San Isidro es el 15 de mayo. Acostumbran también 
celebrar en el mes de enero la fiesta de la virgen de Fátima. 
 
Los hechos más destacados en la historia de comunidad, han sido los siguientes: 
 
• La construcción de la escuela de primer ciclo 
• La construcción de la iglesia 
• La escogencia del patrono 
• La construcción del acueducto 
• El cementerio 
• La apertura del camino 
• La llegada de la luz 
• La construcción del centro de Salud (1964) 
• La casa de reuniones 
• La mejoras a las viviendas 
• Los teléfonos públicos 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Presidente: Nicasio Ovalle 
Comité de Madres de Familia Presidenta: Concepción Velásquez 
Comité Deportivo Darío Morán 
Comité de Agua (son 7) Sector 1: Larquillo Arriba: Pascual 

Gil 
Sector 2: Chiguirí Arriba: Valentín 
Ovalle 
Sector 3: Los Pinos: Eleuterio 
Martínez 
Sector 4: La Vieja: Alonso Cárdenas 
Sector 5: Tavidal Arriba: Félix 
Rivas 
Sector 6: Tavidal Abajo: 
Hermenegildo Rodríguez 
Sector 7: Chiguirí Centro: Juan 
González 
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Comité de Salud Presidente: Rafael Gil 
Comisión Religiosa Presidente: Presentación Valdés 

(Pastoral en Conjunto) 
Comité de Transporte Presidente: Vidal Morán 
Granja sostenible Saturnino Gil 
Comité de Campo Santo: son 4 Larguillo: Jaime Navarro 

El Pajarito: Andrés Gil 
Palmilla: Celina González 
Chiguirí Arriba: Gumersinda 
Martínez 

 
Comité de Granja Sostenible: Presidente: Saturnino Gil. El proyecto lo trajo Félix Morris, hace dos 
años y están dedicados a la cría de puercos, plátanos, arroz en fangueo, gallinas ponedoras, peceras 
y jardinería. Hay 12 familias participando. La venta se realiza en la comunidad. 
Se puede apreciar que los moradores se han organizado según sus necesidades, pero falta, aún el 
liderazgo, la coordinación entre cada una y el apoyo de los demás moradores no solo en la asistencia 
a las reuniones, sino también en  asumir responsabilidades al momento del cambio de la directiva. 
Hay una tendencia a que las mismas personas, se encuentras en varios Comités. 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
Honorable del Corregimiento Franco Ruiz Martínez 
Corregidor Isidro Rodríguez 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor (hay 4) Justo Gil. 

Tavidal arriba 
La vieja 
Tavidal abajo  
Palmilla 

Junta Local Presidente: Lucas Gil / Eudocio 
Moran 

Junta Comunal Presidente: Franco Ruiz 
 
Los principales problemas que presentan estas organizaciones, son: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajos niveles de capacitación 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Las principales solicitudes para el fortalecimiento de las organizaciones, son las siguientes: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
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• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
 
 
 
12. COMUNIDAD DE RENACIMIENTO U15 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de Chiguirí Arriba, distrito de Penonomé, provincia de 
Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundada como comunidad en 1982. Anteriormente hacia parte de la comunidad de San Miguel 
Centro, pero por la ubicación lejana de la escuela un grupo de moradores se organizaron 
encabezados por el señor Celso Rodríguez y con el apoyo de Virgilio Morán, Blas y Julián Gordón 
principalmente, y realizaron las diligencias pertinentes para la creación de una nueva escuela 
cercana a sus viviendas. Celso Rodríguez fue designado responsable de las diligencias ante la 
Regional del Ministerio de Educación en Penonomé -Coclé, logrando respuestas satisfactorias el 2 
de febrero de 1982. El 16 de agosto de 1982 se fundó la Escuela Primaria de Renacimiento U y se 
considera este momento como la fecha de fundación de la comunidad. 
 
El origen del nombre de obedece a la existencia de dos quebradas que se unen en forma de U en 
cercanías de la comunidad y que forman el río que lleva el mismo nombre: Río U. 
 
Se considera a los herederos de la familia de José Máximo Gordón como los que primeros 
pobladores. 
 
Las familias más numerosas son: 
 
• Gordón 
• Chirú 
• Rodríguez 
• Ovalle 
 
La Capilla y la patrona 
 
En lo referente a la Capilla, en sus inicios los moradores se reunían en una casa construida de 
quincha, techo de zinc y piso de cemento, donde realizaban sus oraciones con el apoyo de los 
delegados de la palabra. Poco tiempo después, sintieron la necesidad de contar con la presencia de 
su propia patrona y así se decidieron por la Virgen La Candelaria. 
 
En la comunidad de Renacimiento U, la Patrona es La Virgen de La Candelaria, dado que su 
celebración es el 2 de febrero y fue precisamente un 2 de febrero de 1982 que recibieron la visita en 
la comunidad de autoridades como el Director Regional de Educación y el H.R. de aquellos años 
para informarles la construcción de la escuela. 
 

                                        
15  Entrevista con Felipe S. Gordón. 
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La escuela 
 
Las primeras clases se realizaron en una casa con paredes de madera y quincha, techo de zinc y piso 
de cemento. Con el pasar de los años han ido realizando mejoras a la escuela y en la actualidad está 
construida de cemento con techo de zinc. En el año 2002 con el apoyo del Fondo de Inversión Social 
(FIS), se logró adecuar las instalaciones con la construcción de tres aulas, dos cuartos para los 
maestros, un comedor y cuatro baños. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Marcial Chirú 
Comité de deportes Director: Claudio Vargas 
Comité de Agua Juan de la Cruz Gordón 
Comité de Salud Santiago Gómez 
Comisión Religiosa Arsenio Ovalle 
Comité de Luz Genaro Rodríguez 
Comité Deportivo Claudio Vargas (fútbol) 
Comité de Campo Santo Presidente: Rodolfo Martínez 
Comité de granja Nicolás Rodríguez 
Delegados de la Palabra Virgilio Morán 

Anselmo Rodríguez 
 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
Honorable del Corregimiento Franco Ruiz 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Junta Local Presidente: Marcelino Gómez 

 
Los principales problemas que presentan estas organizaciones, son: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Normatividad existente o carencia de la misma 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
• Otros 
 
Las principales solicitudes para el fortalecimiento de las organizaciones, son las siguientes: 
 



Abt Associates/ Planeta Panamá  Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final 
 

 
Febrero 2004  55 

• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
• Otros 
 
ASPECTOS CULTURALES 
 
Organización Social 
 
Herencia 
 
La herencia de la tierra en la mayoría de los casos la realiza el jefe de familia en vida. La misma 
puede ocurrir una vez el hija/a se case, cediendo el padre del novio el terreno para la construcción de 
la vivienda y también se puede decidir con el trabajo constante a través de los años, es decir, el hijo 
crece trabajando una parcela la cual el padre le dejará por herencia. 
 
Cabe señalar, que aunque se mencione que la herencia debe ser por partes iguales para hijos e hijas, 
jefes de familias comentaron en forma personal que hay casos (algunos, de ellos mismos) donde los 
suegros no le han dejado nada a sus hijas bajo la justificación de que sus esposos tienen su propia 
tierra. Es decir, el factor de la distancia no es decisivo, como si lo es el hecho de ser mujer u 
hombre. 
 
Residencia 
 
La tendencia es que el hombre se lleve a la mujer y como se mencionó anteriormente, por lo general 
es el padre de éste el que cede tierra para la construcción de la vivienda. Esto obedece a la 
comunicación y unión establecida del padre hacia los hijos (estos desde muy temprana edad) a 
través de las faenas agrícolas. Desde que los hijos están pequeños empiezan a compartir el trabajo 
agrícola con el padre. Podemos decir que la familia es aún patriarcal. Viven cercanos abuelos, 
padres, hijos, nietos, relacionados entre sí y se ayudan como una gran familia en las faenas 
domésticas y agrícolas. 
 
Migración / Emigración 
 
Razones de trabajo y educación lleva a los/las jóvenes de estas comunidades a emigrar, 
destacándose principalmente el caso de las mujeres jóvenes. 
 
Uniones y matrimonios son la causa de nuevos/as pobladores en estas comunidades, en su mayoría, 
es el hombre el que regresa con su pareja, al contrario de la mujer que regresa de visita con su nueva 
familia a la comunidad. Hay casos donde son los padres de esta, los que se encargan de la crianza de 
los niños, mientras ella trabaja o forma una nueva familia.  
 
Relaciones entre las comunidades 
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Fiestas patronales, juegos deportivos y actividades bailables son los principales motivos para reunir 
a varias comunidades. De igual forma, ante una necesidad (educativa, salud, transporte, etc.) y casos 
de urgencias, moradores de varias comunidades se unen para resolver tal dificultad. 
 
En la actualidad, a lo interno de las comunidades y fuera de las mismas, el tema de los posibles 
embalses crea incertidumbre  y diferencias entre los moradores. 
 
Fiestas y creencias tradicionales 
 
Religión 
 
Los moradores de estas comunidades en su mayoría practican la religión católica y son propiamente 
las actividades dirigidas hacia la mejora de la capilla, recaudar fondo para la celebración patronal, lo 
que fortalece los lazos  a lo interno de la comunidad. Los Comités Religiosos se destacan como una 
de las organizaciones con capacidad de convocatoria y credibilidad en las comunidades.  
 
Por su parte, los moradores muestran una entrega, respeto y devoción fuerte en la fiesta de su 
Patrono, e interés de cooperar en cada una de las actividades, manteniendo una celebración 
meramente religiosa. Se celebra el día de llegada del Santo a la comunidad ó su propia fecha y para 
la misma se cuenta con la presencia del Párroco. 
 
Patronales 
 
Cada comunidad cuenta con su Patrono, como expresión de fe, testimonio, autonomía, esperanza y 
gracias recibidas. 
 
Para la realización de las fiestas patronales, los moradores se preparan,  bajo la coordinación de los 
Comités Religiosos en la colaboración de las diferentes actividades para recaudar fondos. Entre 
algunas de las actividades se encuentran: rifas, ventas de comidas, productos agrícolas, artesanías, 
juegos como el de la argolla, principalmente. Previo al día de la fiesta patronal se inician las novenas 
y el día último, se realiza una procesión; la misa es dirigida por el Párroco. Esta fecha, también es 
muy esperada para bautizos, confesiones y matrimonios (aunque, éstos últimos son muy pocos). 
 
Rituales 
 
Bautismo 
 
Se realizan por lo general en las fiestas patronales de cada comunidad. La tradición en el obsequio 
del vestido por parte de la madrina y el pago de los B/. 3.00 para la inscripción del niño a bautizar ó 
alguna reunión, por parte del padrino se mantienen de acuerdo a las posibilidades económicas de los 
mismos. También, se arroja pastillas al terminar la ceremonia. 
 
Matrimonio 
 
La celebración patronal es la fecha indicada para realizar los matrimonios. Cabe destacar que son 
muy pocos los que se realizan. Los moradores aducen que entre las principales razones están: 
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- Anteriormente se casaban por la iglesia, sin estar necesariamente casados por el civil. En la 
actualidad para casarse por la iglesia se debe estar casado por el civil. Para este último 
exigen una serie de exámenes y requisitos que resultan muy costosos (según ellos, 
aproximadamente B/. 120.00). Por ende, deciden mejor no casarse. Al respecto, falta 
información en el trámite de registrar la unión ya conformada por varios años (parejas que 
tienen hijos adultos) y la presencia de testigos, ya que los moradores desconocen esto. 

 
- Algunos padres de familia señalan que el respeto y la seriedad entre las parejas se han 

perdido. Antes, el novio hablaba con los padres de la joven para visitarla y posteriormente 
preparaban el matrimonio. Ahora se evita el compromiso del matrimonio. 

 
También, expresan que de realizarse matrimonios, es común que sea de parejas ya conformadas y 
con hijos, más que de parejas recientes. Se acostumbra que el vestido de la novia sea sencillo pero 
blanco para la joven que se une por primera vez y rosado para la Señora. 
 
Mortuoria 
 
La costumbre a la muerte de un morador es avisar al Comité Religioso, para que prepare los oficios 
religiosos en la Capilla y  localizar al Sacerdote. Algunos miembros de la comunidad se encargan de 
preparar la fosa, otros de construir el ataúd, cooperar con productos como: café, pan, bollos, para 
acompañar  a la familia durante el novenario. Algunos, señalan que la ayuda es durantes esos días, 
es decir, si la persona muere en el preciso período de cosecha, y la mujer queda sola con niños 
pequeños, se colabora en la cosecha de ese período.  
 
Cementerios 
 
Las comunidades a través de los Comités de Cementerio o Campo Santo, organizan las tareas de 
limpieza y cuota para el mantenimiento del cementerio. Hay algunos cementerios que tienen 
nombre, como son los casos de los cementerios conocidos como: Corotú en Renacimiento U; El 
Limón en San Miguel Arriba; Virgen del Carmen en Quebrada Grande. 
 
Folklore y cultura popular campesina 
 
Bailes y música popular 
 
El típico es el baile por preferencia. La cumbia se práctica en celebraciones familiares y es 
acompañada por instrumentos como: Caja, tambor, armónica, Churruca y güiro. 
 
Aunque una fiesta bailable solo se realiza, como ellos dicen, si acaso una vez al año (hay 
comunidades donde tienen varios años de no realizarse una fiesta), estas son amenizadas por un 
conjunto típico y realizan ventas de comidas y bebidas (entre ellas cervezas y seco). A la vez, esto 
último es una de las razones para no realizar este tipo de actividad, que en la mayoría de los casos 
termina en violencia. 
 
Por su parte, la comunidad de San Miguel Centro se caracteriza por ser el pueblo de la danza del 
Cucuá. Sus orígenes, pueden estar más allá de 500 años, con manifestaciones religiosas, reflejando 
la relación hombre – naturaleza y entrelazando otros elementos culturales y folclóricos con la lucha 
entre el bien y el mal; es una de las ceremonias más autóctonas de Panamá en ella además se 
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observa la influencia indígena que habitaban la región, cucuá es una voz indígena cuyo significado 
se desconoce, cucuá es el nombre del árbol de donde sacan la corteza para hacer los vestidos de los 
bailadores. 
 
La Danza del Cucuá 
 
Se cuenta que desde el Siglo XV en ciertas partes de las montañas de Coclé y Veraguas, los indios 
Doraxes, Xuries utilizaban una corteza del árbol del cucuá como tela para sus vestidos. Por los 
últimos 200 años miembros de esta comunidad han usado el vestido de los cucuá para los diablicos 
de su danza tradicional que es una representación del cuento del Corpus Cristhi. En la actualidad, el 
único pueblo en Panamá que todavía está practicando esta tradición es San Miguel Centro, 
llegándose a decir que el Cucuá es el alma de esta comunidad. Al parecer en Uracillo también 
danzaron la danza del cucuá hasta hace algunos años. 
 
Los educadores Bolívar Ramos y Valentin Ubarte son una de las personas que se ha dedicado a 
recoger parte de la historia de la danza y a contribuir en que no desaparezca. El Sr. Juan Rodríguez, 
instructor de la danza del grupo infantil, expresó en que consiste la Danza del Cucuá: 
 
La danza salía todos los años a Penonomé al Corpus Cristhi, dada su expresión religiosa. Era la 
controversia entre el ángel San Miguel y el Diablo Mayor por el alma (representada por una niña). 
La danza está compuesta de 5 hasta 25 unidades, si es posible y debe ser impar 9, 11, 13 para que se 
vea una fila larga, donde 5 y 5 (depende de la cantidad de danzantes) están a los lados y el diablo 
mayor (mandamás) está en el centro. 
 
Hay tres unidades principales que mandan en ese pelotón de personas o de danzantes, el jefe de 
ellos, el diablo mayor  se ubica en el centro, seguido por el capitán y por último el teniente. 
 
Tiene su ritmo particular de danzar y solo se compone por danzantes. Antaño, la música de la danza 
eran solo cascabeles. No había violín, tambor, esto se incorporó después. Se utilizan las mismas 
redondillas para mantener lo autóctono. Inicia el diablo mayor, seguido por el capitán y por último 
el teniente. Por ejemplo: el diablo mayor empieza; “yo soy el diablo mayor que vengo del otro lado 
en busca de una muchacha que tenga el pelo colorao”.  Lo que dan el tono afirmativo son los 
rasos; entra el capitán, “yo soy el capitán del diablo” y los otros dicen mhum, “cuando yo estaba 
chiquito me gustaba jinetear”, mhum, “le puse una silla a un sapo, animal para corcobear”, buaa 
(contestan los rasos). 
 
Los instructores pueden inventar redondillas, pero no se realiza ya que faltaría a la autenticidad de la 
danza. Una redondilla inventada: “Me crié en la montaña, comiendo chicheme, yuca, saltando en un 
solo pie”. 
 
La danza no debe tener pareja, “cuando usted vea la danza, a la par entre las parejas, eso no es 
danza, una cosa es danza y otra baile”, la danza es individual. 
 
Cabe agregar, que el cucuá, en el lenguaje indígena, significa corteza y es la materia prima con que 
se confecciona el vestido. Este árbol crece en áreas cercanas al cauce de un río. El proceso inicia al 
despegar la corteza del árbol, labor que desarrollan los hombres, teniendo cuidado  que su látex no 
haga contacto con la piel ya que es urticante. Con dos estacas se va quitando la cáscara. La corteza 
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se golpea para ir despegando la fibra vegetal. Se pasa por agua caliente para lavarse con jabón en el 
río. 
 
La pintura utilizada es natural, el color negro es de un bejuco llamado ojo de venao, el rojo y rosado 
de un árbol llamado guaymí y el amarillo del junquilla. En la cabeza, la máscara se confecciona de 
una jaba con bejuco rajado, utilizando la mandíbula del zaíno y los cuernos son de venao, los cuales 
pueden ser de dos puntas o varias puntas, dependiendo del tamaño de la persona que lo va usar. 
 
En la actualidad, tienen una directiva que es la encargada de organizar las presentaciones y 
coordinamente  con la escuela, ya cuentan con un grupo infantil, que ha estado presente en varios 
eventos. También, están iniciando un proyecto llamado SECA con la Embajada Holandesa, que 
busca el objetivo de impulsar el reconocimiento, valorización de la danza, así como la conservación 
de los recursos naturales de los cuales es confeccionado el atuendo para la danza. 
 
Su aspiración además, es lograr que el Instituto Nacional de Cultura o el Instituto Panameño de 
Turismo, así como otras organizaciones los apoyen. 
 
Bebidas 
 
La bebida alcohólica más consumida es el Seco, el cual es comprado en la comunidad de Tambo. El 
consumo de la chicha fuerte se ha reducido, dada la prohibición de la misma y su consumo se realiza 
discretamente, “a nadie se ve bebiendo, solo cuando pasa cayéndose”. Algunos moradores aducen 
que la prohibición de cualquier actividad donde haya consumo de chicha fuerte se debe a que la 
misma no paga impuesto, contrario al seco y las cervezas. El consumo de cerveza es ocasional ya 
que en estas comunidades, excepto en Chiguirí Arriba y Vaquilla, no cuentan con luz. 
 
Comidas típicas y tradicionales 
 
Entre las comidas típicas y tradicionales se encuentran: el sancocho con gallina de patio y arroz con 
frijoles. 
 
Artesanías 
 
En la comunidad de Renacimiento U, se destaca la elaboración del sombrero junco y de bellota. La 
venta se realiza para Penonomé y comunidades vecinas. En la comunidad, también hay ebanistas 
que confeccionan sillas y mesas. Anacleto Vargas, Anselmo Rodríguez, Genaro Rodrigo y 
Marcelino Rodríguez  son algunos artesanos de muebles de madera en la comunidad. Los muebles 
son vendidos a los vecinos entre B/. 2.00 y B/. 4.00.   
 
De igual forma, en las comunidades de San Miguel Arriba, San Miguel Centro, Chiguirí Arriba, 
Vaquilla y Quebrada Grande, también se elaboran sombreros pintados y de juncos y algunos 
muebles, solo que son destrezas que han mantenido algunos miembros de la comunidad. Esta 
práctica está desapareciendo, sólo se observa en adultos mayores y donde los jóvenes no participan 
y algunos no tienen siquiera la idea en el proceso de la elaboración. Razones como que es 
demasiado trabajo a bajos precios y la escasez del recurso natural, está llevando, según estas 
personas a que la elaboración de la artesanía no se realice como antes. 
 
Curanderismo 



Abt Associates/ Planeta Panamá  Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final 
 

 
Febrero 2004  60 

 
La tendencia de los pobladores es buscar atención médica en el puesto o centro de salud cercano. 
Sin embargo, ante una situación de urgencia (mordida de culebra) o malestares menores (resfriados, 
mal de ojo, vómitos y diarreas) recurren a los bien  llamados curanderos, hierberos o simplemente 
personas que saben curar mal de ojo. 
 
Así, hay ocasiones en que los moradores de Renacimiento U son atendidos por los hermanos Benito 
y Juan Chirú de la comunidad de San Miguel. Benito ha recibido entrenamiento por el Ministerio de 
Salud (MINSA) y es reconocido por atender mordidas de culebras, mal de ojo, molestias 
respiratorias y partos. Por su parte, Juan  tiene una farmacia que es atendida por su hija. 
 
En la comunidad de San Miguel Arriba hay un hierbero, Julio Martínez (a consideración de los 
moradores) que receta solo hierbas y ha atendido algunos partos, aunque no ha recibido 
entrenamiento. 
 
En San Miguel Centro, hay un partero llamado Crupenc io Rodríguez certificado por el MINSA que 
coordina con el asistente de Salud y el Sr. Juan Morán, el cual atiende solo a niños con mal de ojo. 
 
La comunidad de Vaquilla cuenta con dos parteros: Modesto Morán y Guillermo González y como 
curandero se menciona a Adrián Vargas. 
 
En la comunidad de Quebrada Grande se encuentra el curandero Basilio TDP.  
 
El Sr. Aquilino Martínez es reconocido como curandero y partero en la comunidad de Chiguirí 
Arriba. 
 
Es apreciable parteros empíricos que no han recibido entrenamiento del MINSA, los cuales en el 
ejercicio de curar utilizan hierbas y secretos, principalmente; mientras que el partero certificado se 
maneja en una forma técnica. 
 
El curandero, según los moradores, es aquella persona que tiene conocimientos  y habilidades 
integrales para atender cualquier enfermedad o urgencia como puede ser una mordida de culebra y 
demás,  a través de hierbas, secretos y medicamentos. El hierbero es aquella persona con el 
conocimiento amplio y activo en las plantas, también se les llama botánico. 
 
Leyendas 
 
Entre las anécdotas y cuentos se mantienen el de las brujas, las cuales se distinguen como las 
comunes y las zánganas. Las primeras son las que acostumbran jugar con las personas (dejan 
moretones, y hacen del sueño una sensación pesada) y las segundas, consideradas las malas, son las 
que se transforman en animales y pueden llegar a provocar daños físicos y emocionales. También, se 
menciona que para las mismas, hay personas que saben oraciones que las pueden hacer caer o dejar 
sin movimientos. Se dice, que si se escucha el silbido de una bruja, haga la prueba de ofrecerle sal y 
a la mañana siguiente, ella llegará a donde usted. 
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Taller 4 

 
Lugar: Bajito de San Miguel 

 
Fecha: 30 de septiembre y 1 de 

octubre de 2003 
Comunidades 
participantes: 

13. Bajito de San Miguel 
14. Altos de San Miguel 
15. Santa Ana 
16. Valle de San Miguel 
17. Altos Los Darieles 
18. U Centro 

 
13. COMUNIDAD DE BAJITO DE SAN MIGUEL16 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río San Miguel en el corregimiento de Toabré, distrito 
de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar hacia los años de 1920 – 1930 en 
adelante. Sin embargo, durante el desarrollo del TDP se mencionó al periodo 1942 – 1948.  
Para la definición del nombre de la comunidad se escuchan tres explicaciones: 
 
(i) El nombre de “San Miguel” obedece al santo patrón que llego por primera vez a la 

comunidad; 
(ii) Primero se llamaba Altos de San Miguel y fue con la llegada de un programa que sectorizó la 

comunidad en dos para facilitar el trabajo: Bajito y Alto de San Miguel; 
(iii) Posteriormente, cuando llego a trabajar en la comunidad el padre Guillermo Sosa al 

encontrar la comunidad dividida en dos sectores, decidió seguir con el modelo y de esta 
forma se estableció de manera formal la comunidad. 

 
Al respecto del origen de la comunidad, se nos comentó lo siguiente: Antaño era conocida como 
Altos de San Miguel. Sucedió que en aquellos días los moradores estaban preparando el monte para 
la siembra y recibieron la visita del párroco Guillermo Sosa. Este al llegar al sitio observa que se 
encontraba en el punto más alto de la comunidad, el que considera el más apropiado para la 
construcción de la Capilla (hasta ese momento de había planificado la construcción en la parte baja). 
Al parecer el Padre Sosa de inmediato le comunicó a los moradores la idea de construirla en la parte 
alta. Desde aquel día se empezó a nombrar en la misma comunidad un “bajo” y un “alto” que 
después se convirtieron en las comunidades de Bajito de San Miguel y Altos de San Miguel. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias lo siguientes: 
 

                                        
16  Versiones del TDP y Además se entrevistó a Aurelio Soto Núñez, Ismael Domínguez, José Villarreta y Benigno 
Rodríguez. 
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Familia Procedencia 
Benigno Sánchez Áreas cercanas 
Ramón Núñez Altos de San Miguel 
Mauricia Coronado Áreas cercanas 
Pío Sánchez Áreas cercanas 
Valentín Martínez Altos de San Miguel 
Porfirio Rivas Naranjal 
Familia Muñoz Áreas cercanas 
Bruno Pérez Áreas cercanas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Valdés 
• Villarreta 
• Sánchez. 
• Núñez 
• Rodríguez 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Ismael Domínguez 
• José de La Rosa Villarreta 
• Miguel Rivas 
• Federico Valdés 
• Misael Mendoza 
• Abel Troya 
 
La Capilla y la patrona 
 
En la comunidad de Bajito de San Miguel la Patrona es la Virgen de Fátima y su fiesta es celebrada 
el 13 de mayo. La acogida de la Virgen de Fátima se dio después de proponer varios santos a la 
comunidad como patronos, la iniciativa fue de los Sres. José Villarreta, Salomón Fernández, Pío 
Sánchez y el apoyo del Padre Guillermo Sosa. Anteriormente se celebraba el 3 de mayo “Día de la 
Cruz”. 
 
La capilla se construyó en 1978 y fue derrumbada en julio de 2003 por su avanzado estado de 
deterioro. El Comité Religioso cuenta en el momento con un pequeño fondo para iniciar la 
construcción en el mismo lugar. Actualmente los moradores se reúnen para los actos religiosos en 
un rancho casa-comedor, propiedad comunal. 
 
El Reverendo Padre Guillermo Sosa (una figura recordada) 
 
Nació el 12 de septiembre de 1915 en la Ciudad de Panamá, hijo de Antonio Sosa Calviño y Ana 
Teresa Icaza de Sosa. Fue ordenado sacerdote el 22 de mayo de 1948. En 1966 inicia su vida 
misionera recorriendo unos 13 lugares del Distrito de Penonomé y 12 lugares de La Pintada. En 
1968 empieza a formar grupos de dirigentes en las comunidades. Valiéndose de los cursillistas que 
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complementaba la formación de líderes, propone hacer guiones litúrgicos todas las semanas y 
enviarlos a los 180 cursillistas para que los prediquen en sus propias comunidades. 
 
En 1972 inicia el proyecto de construcción de capillas iguales en diferentes comunidades, éstas 
serían en su mayoría de 8 metros de ancho por 16 metros de largo, las más pequeñas eran de 7 
metros por 14 metros y fueron levantadas encima de los ranchos antiguos que servían de capilla o de 
las casas comunales. Las capillas eran de pilares de madera fina, revestidas de alambre de púas, con 
base y paredes de bloques de cemento. 
 
El Padre Sosa conseguía dinero para sus causas pidiendo a personas y negocios en la ciudad de 
Panamá junto con su hermano el padre Jesuita Carlos Sosa y otra parte del dinero al parecer, eran 
recursos propios. Les hacía llegar el material a un lugar de Tambo a donde esperaban reunidos los 
campesinos. 
 
En el año 1974 empezó el proyecto de construcción de viviendas con paredes de madera fina, 
forrada en alambres de púas y con paredes de bloques que eran fabricados con cemento y arena del 
río o de tierra arenosa y techo de zinc. Al respecto de ésta experiencia nos comentan que “más tarde, 
los que no hicieron sus viviendas (no todos los campesinos donde se llevó el proyecto aceptaron la 
oferta), decidieron conseguir zinc para cambiar los antiguos techos de paja, pero ya a un costo tres 
veces mayor de lo que habían pagado los primeros”. 
 
En 1975 el Padre Sosa decidió terminar la preparación de futuros Delegados de La Palabra. En 1976 
realizó los retiros de iniciación de la “Renovación en el Espíritu”, entrando, también jóvenes y hasta 
niños de nueve años en adelante. También comentan que no todos los proyectos que llevo adelante 
tuvieron éxito, “también tuvo sus proyectos fracasados como fue el de las porquerizas”. 
 
Una de sus últimas misas fue en la comunidad de los Altos de San Miguel en febrero de 1988. 
 
La escuela y el puesto de salud 
 
Las primeras clases se realizaron en una casa construida de penca en 1942 cuando todavía era Altos 
de San Miguel. Su primer maestro fue Pablo Tuñón procedente de Podrí. En los años 70 Ramón 
Núñez y Valentín Martínez  intentan trasladar la escuela para el “alto”, como había sucedido con la 
construcción de la Capilla, pero a razón de la dificultad del servicio del agua en la escuela la idea 
fue descartada. 
 
El Puesto de Salud se construye en 1986 con el apoyo de uno de los programas del Gobierno. 
 

Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia Catalina Sánchez 
Club Deportivo  Ya no existe. Antes era Federico 

Valdés 
Comité de Acueducto/junta de 
agua 

Miguel Rivas 

Comité de Salud Misael Fernández 
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Patrón de la Salud Paulina Valdés 
Comisión Religiosa Oliverio Troya, Cristina Sánchez 
Comité del Cementerio Oliverio Troya 
Delegado ante ACP Aurelio Soto 
Delegados de la Palabra José Villarreta, Miguel 

Rodríguez 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Guillermo Cedeño 
Regidor Ismael Domínguez 
Junta Local Miguel Rivas 
Ayudante puesto de Salud Delfina Mendoza 
Director de escuela Rodolfo Santos 
Extensionista agrícola Señor Ortega 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Credibilidad frente al cumplimiento de las metas propuestas. 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
 
14. COMUNIDAD DE ALTOS DE SAN MIGUEL17 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río San Miguel, en el corregimiento de Toabré, distrito 
de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar hacia los años de 1942 en adelante. 
Sin embargo, algunos miembros de la comunidad opinan que para 1920 Altos de San Miguel era una 

                                        
17  Versiones de los resultados del TDP y la entrevista sostenida con Facundo Pérez (autoridad segmentaria). 
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comunidad con una extensión territorial mayor a la actual, hasta que por los años 70 con la 
construcción de la capilla en el punto más alto de la comunidad se origina una separación de los 
moradores del “bajo” y del “alto” que llevó al establecimiento de la comunidad de Bajito de San 
Miguel (ver comunidad No. 13). Para la definición del nombre de la comunidad se escuchan dos 
explicaciones: 
 
(i) El nombre de “San Miguel” obedece al santo patrón que llego por primera vez a la 

comunidad; 
(ii) Porque queda ubicada en la parte alta y para diferenciarse de Bajito de San Miguel. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias: 
 

Familia Procedencia 
Núñez San Miguel 
Martínez. desconocida 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad, son: 
 
• Pérez 
• Núñez 
• Sánchez. 
 
La Capilla y el patrono 
 
En el año 1976 se construyo la capilla en el punto más alto de la comunidad a petición del Padre 
Guillermo Sosa, su patrono es San Miguel Arcángel, y se adoptó porque en aquellos tiempos había 
un educador que tenía una imagen de San Miguel. Su fiesta es celebrada el 29 de septiembre. 
 
La escuela 
 
La comunidad no cuenta con escuela. Como ya dicho en la década del 70 se dieron intentos también 
de trasladar la escuela hacia la parte elevada por algunos moradores (Ramón Núñez y Valentín 
Martínez), pero no se pudo porque no se podía garantizar el servicio del agua en esta área. En la 
actualidad, la escuela primaria continúa ubicada en la comunidad de Bajito de San Miguel. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia No hay 
Comité de Madres Presidenta Faustina Gómez 
Club Deportivo  Presidente Reinaldo Morán 
Comité de Agua Presidente Alexis Pérez 
Comisión Religiosa Presidente Genaro Morán 
Delegado de la Palabra Facundo Pérez  
Comités de Madres maestras Presidenta María Inés Reyes 
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15. COMUNIDAD DE SANTA ANA18 

 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río San Miguel en el corregimiento de Toabré, distrito 
de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar hacia los años de 1950 – 1960 en 
adelante, aunque hay algunos que afirman que es más antigua la ocupación  
 
Para la definición del nombre de la comunidad se escuchan dos explicaciones: 
 
iii)  Antiguamente se llamaba Obré en honor a las obras realizadas por un cacique indígena; 
iv) Con la adopción de Santa Ana como Patrona y con el apoyo del Padre Guillermo Sosa se 

cambia el nombre de la comunidad de Obré a Santa Ana, aproximadamente en 1966. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias herederas de: 
 

Familia Procedencia 
Vidal Pérez Sánchez La Martillada 
Calixto Tuñón De origen colombiano 
Familia Castañeda Comunidades vecinas 
Sebastián Sánchez Comunidades vecinas 
Familia Cueto Comunidades vecinas 
Tomas Tuñón  
Andrés Valdés  
Martina Tuñón Obré 
Familia Hernández Comunidades vecinas 
Tile Vanega Comunidades vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Sánchez (Gertrudis Sánchez) 
• Cedeño 
• Pérez 
• Vargas 
 
Por otro lado, se consideran autoridades segmentarias a: 
 
• Macedonio Sánchez 
• Epifanio Cáceres 
                                        
18  Versiones de los resultados del TDP y las entrevistas  sostenidas con Vidal Pérez -autoridad segmentaria, José de los 
Santos Valdés y Magdaleno Martínez. 
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• Vidal Pérez 
• Petra Castañeda 
• Isidora Morán Vda. De Vargas 
• Gregorio Cedeño. 
 
Otras personas importantes de la comunidad son: 
• Sixto Pérez 
• Arístides Cedeño 
• Gertrudis Sánchez 
• Casimiro Zurita 
• Benjamín Cedeño 
• Adriano Cueto. 
 
La Capilla y la patrona 
 
Antes de 1966 había pequeñas y dispersas casas y fue en una de ellas donde se celebraron las 
primeras reuniones religiosas. En 1967 se  realizaron mejoras a la primera casa de oración y a las 
viviendas (bajo la orientación del Padre Sosa), el cual les enseñó a fabricar algunos de los recursos 
utilizados para la construcción de las viviendas y de la capilla. 
 
La Patrona es la Virgen de Santa Ana su acogida se dio por sugerencia del Padre Guillermo Sosa, y 
su fiesta es celebrada los 26 de julio. Es propiamente a su llegada cuando se cambia el nombre de 
Obré por el de Santa Ana a la comunidad. Celebran también la fiesta al Jesús de Los Milagros del 
14 de septiembre. Este llegó el 5 de mayo de 1995 y su adquisición fue en la Ciudad de Panamá. 
 
La Escuela 
 
La creación de la escuela fue en 1940 cuando era la comunidad de Obré, Carmen y Luisa Baloy son 
recordadas como las primeras maestras. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de 
Familia 

Jorge Castillo, Orsino Vargas 

Comité de Madres Isabel Domínguez 
Club Deportivo (hay 2 comités) 1. Anastacio Sánchez, Ciriaco Pérez 

2. Aquilino Vargas, Ciriaco Pérez 
Comité de Agua (hay 4 
Comunitarias): 

1 Juan Vanega 
2 Gregorio Cedeño 
3 Víctor Vargas 
4 Granja Comunitaria. 

Comité de Salud Juan Vanegas 
Comité Católico Eusebio Pérez, Adriano Cueto 
Junta Local Francisco Ortega 
Comité del Cementerio Fiscal Eugenio Hernández 
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Otras Autoridades 
 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Guillermo Cedeño 
Regidor Casimiro Zurita Villarreta 
Junta Local Francisco Ortega Vargas 
Director de escuela Tomas Pérez 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización. 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
 
 
16. COMUNIDAD DE VALLE DE SAN MIGUEL19 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca Alta del Río Toabré, microcuenca del Río San Miguel en el 
corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar hacia los años de 1940 en adelante, 
sin embargo, durante el TDP se acordó el periodo comprendido entre 1960 - 1963  
Para la definición del nombre de la comunidad se dice que obedece a dos razones: 
 
(i) Su ubicación baja en medio de los cerros del valle del Río San Miguel; 
(ii) Por influencia del padre Guillermo Sosa quien propuso que se llamara el Valle de San 

Miguel para diferenciarlos de las otras comunidades que están cerca al Río San Miguel. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias herederas de: 

                                        
19 Versiones de los resultados del TDP y las entrevistas sostenidas con Luis Carlos Domínguez, Teodoro Hernández 
Villarreta, Sergio Domínguez, Lázaro Troya y Paulino Villarreta. 
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Familia Procedencia 

Dionisio Martínez oriundos del área 
Lázaro Troya oriundos del área 
Magdaleno y Rafael Villarreta oriundos del área 
Valentín y Rosa Sánchez Desconocido 
Cleotilde Domínguez Desconocido 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Familia Pérez 
• Familia Troya 
• Familias Sánchez 
• Familia Domínguez. 
 
Por otro lado, se consideran autoridades segmentarias a: 
 
• Paulino Villarreta (padre) 
• Lázaro Troya (padre) 
• Paulino Mendoza. 
 
Otras personas importantes de la comunidad, son: 
 
• Marcelino Pérez 
• Lázaro Troya 
• Aníbal Pérez 
• Víctor y Hermel Pérez. 
 
La Capilla y la patrona 
 
En 1965 se construyó una pequeña capilla de penca, en 1966 recibió la primera visita del padre. En 
1970 se construyó de cemento. Su Patrono es San José y su fiesta se celebra los 19 de marzo; 
propuesto por el padre Guillermo Sosa, pero otros afirman que fue por iniciativa de la primera 
maestra de la escuela y luego hubo acuerdo general de la comunidad. En esta comunidad las 
actividades religiosas son muy bien organizadas a juicio de los entrevistados. 
 
La Escuela 
 
En 1963 se realizaron las primeras clases en una escuela construida de penca con paredes de barro. 
La primera maestra fue Teodolinda Santana; en 1974 se mejoró la escuela con techo de zinc y 
paredes de tabla; en 1985 se construyó en paredes de cemento y techo de zinc. 
 
En 1976 se construyó un Ciclo Básico el cual funcionó por tres años. Algunos moradores aducen 
que fue por la influencia militar ya que el Ciclo estaba ubicado al lado de un Puesto de Policía, 
donde llevaban reos a trabajar. Otros, señalan que fue la baja matrícula. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
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NOMBRE ORGANIZACIÓN DIRIGENTES 

Autoridades Funcionales 
Asociación de Padres de Familia José Alexis Pérez 
Comité Deportivo  Marcelino Pérez 
Comité de Acueducto (hay 2): Lázaro Troya, Juan Flores 

Juan Flores 
Comisión Religiosa Teodoro Hernández 
Delegados de la palabra Domingo Sánchez 

Sergio Domínguez 
Líder Ballestero 

Comité del Cementerio Aquilino Pérez 
Comité de Madres de Familia María de Los Santos Martínez 
Comité de Madres Maestras Teodolinda Martínez 
Comité de Puente Víctor Samuel Pérez 
Comité Pro-Carretera Diego Sánchez 
Granja Sostenible Gilmenio Ruiz 
Sindicato de Trabajadores 
Agrícolas San Miguel 

Presidente Juan Villarreta 

Comité Pro Ciclo Básico Juan de Dios Troya 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Guillermo Cedeño 
Junta Local Abel Pérez 
Director de escuela Saturnino Moreno 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
 
 
17. COMUNIDAD DE ALTO DE LOS DARIELES 20 
 
Se encuentra ubicada en la microcuenca del Río U, en el corregimiento de Toabré, distrito de 
Penonomé, provincia de Coclé. 

                                        
20  Entrevistas con Julián Espinosa y Bartola Mendoza. 
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Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
La comunidad primero se llamó Río Culebra, pero como a la gente no le gustaba ese nombre y al 
tomaron el nombre actual: 
 
(i) Porque alguien vio ese nombre en un periódico; 
(ii) Su nombre obedece a un tipo de guineo que se da en la montaña. 
 
Se cree que los orígenes se pueden remontar hacia 1975 – 1977 en adelante, cuando en realidad nace 
la comunidad de Alto de Los Darieles ya que anteriormente era parte de la comunidad de Quebrada 
U. Todo inicia en 1974 por las diferencias entre algunos moradores de Quebrada U con el H.R. y un 
maestro por el traslado de la escuela a un área lejana de los hogares de éstos. Al darse el traslado, 
estas familias se sintieron excluidas y deciden extenderse hasta el río Culebra retando a las 
autoridades. 
 
Eduardo Hernández procedente de Toabré cedió los terrenos para el establecimiento de la nueva 
comunidad. El Sr. Hernández es considerado el fundador de Alto de Los Darieles pues su vivienda 
fue la primera en esta área. El regidor de aquellos años, Cristóbal Pérez de Quebrada U apoyó a este 
grupo de moradores en las diligencias necesarias. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias herederas de: 
 

Familia Procedencia 
Eduardo Hernández Toabré 
Aurelio Sánchez El Coco de Toabré 
José de La Cruz Alonso Desconocido 
Familia Espinosa Desconocido 
Zoilo Cedeño Banaso 
Bartolo Mendoza Quebrada de U 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad, son: 
 
• Familia Martínez 
• Familia Espinosa 
• Familia Sánchez 
• Familia Lorenzo 
• Familia Méndez 
 
Por otro lado, se consideran autoridades segmentarias a: 
 
• Aurelio Sánchez 
• Bartolo Mendoza 
• Ambrosio Rodríguez 
• Bartolomé Rosa 
• Marcial Alveo Martínez 
Otras personas importantes en la comunidad, son: 
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• Jorge y Leandro Mendoza 
• Eleuterio Hernández 
• Catalino y Julián Espinoza 
 
La Escuela 
 
Como dicho, cuando el traslado de la escuela los padres de familia afectadas no enviaron ese año a 
sus hijos a la escuela. Al año siguiente por gestiones del mismo grupo de moradores consiguieron el 
primer maestro de nombre Dagoberto Reyes, pero sin contar con la aprobación del Ministerio de 
Educación. 
 
Posteriormente, solicitaron el apoyo al profesor Leoncio Acosta del Ciclo Básico de Valles de San 
Miguel y a la policía y así lograron obtener la aprobación de su propia escuela. La elección de la 
ubicación de la escuela estuvo determinada por la cercanía de los recursos: arena, piedra, etc. Esto 
sucedió en 1977 y es así como nace la comunidad de Alto de Los Darieles. 
 
La Capilla y el patrono 
 
Mientras resolvían la situación de la escuela, las familias se reunían en una casa construida de penca 
y de quincha para realizar sus oraciones. Pocos años después la misma fue mejorada y ampliada por 
esfuerzo de la comunidad y el terreno fue cedido por Eduardo Hernández.  
 
En ésta comunidad el Patrono es el Sagrado Corazón de Jesús , aunque en sus inicios los 
moradores habían decidido por San Juan de Dios, pero no encontraron su imagen en los lugares de 
ventas. La fecha de celebración del Sagrado Corazón de Jesús es movible, dependiendo de la 
Semana Santa, pero generalmente se realiza en el mes de junio. También le dan especial importancia 
al Corazón de María. Según afirman algunos moradores, en ésta comunidad el Padre tiene varios 
años que no los visita. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de 
Familia 

Pablo Méndez 
Nicanor Antonio Domínguez 

Club Deportivo  Tomas Martínez 
José Cáceres 

Comité de Acueducto 
(acueducto familiar e 
individual) 

José De La Cruz Mendoza 

Comisión Religiosa Bartola Mendoza 
Sixto Cárdenas, Pedro Martínez 

Delegados de La Palabra Nicolás y Julián Espinosa 
Comité del Cementerio  
Comité de Granja José Tomás Martínez 
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Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Guillermo Cedeño 
Regidor Jorge Mendoza 
Junta Local Eleuterio Hernández 
Director de escuela Yanisel Trejos 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
 
18. COMUNIDAD DE U CENTRO21 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del río U cuenca del río Toabré, en el corregimiento de 
Toabré, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar hacia los años de 1913 en adelante, 
según lo acordado en el TDP. 
 
Su nombre obedece a dos explicaciones: 
 
(i) Por encontrarse ubicada en un área céntrica, dividida por el río U. 
(ii) U fue el resultado de la presencia indígena. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias herederas de: 

                                        
21  Entrevista con Julián Pérez Alveo. 



Abt Associates/ Planeta Panamá  Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final 
 

 
Febrero 2004  74 

 
Familia Procedencia 

Fundador: Cristóbal Alabarca Vecino de la región 
Familia Pérez Desconocido 
Familia Domínguez Desconocido 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Domingo 
• Alabarca 
• Pérez. 
 
La Capilla y la patrona 
 
En la comunidad de U Centro, la fe católica inicia con la construcción de una Cruz para celebrar la 
Semana Santa, después se adopta por iniciativa del Sr. Santiago Pérez y el educador José Reyes 
Mendoza, el 3 de mayo “Día de la Cruz”, considerado como un día apto para la siembra. 
 
En 1945 se construye la capilla con materiales de penca. Posteriormente, el educador José Reyes 
Mendoza y el Monseñor Sergio López motivaron a la comunidad para que acogieran a la Virgen de 
Asunción como la patrona;  su fiesta es celebrada el  15 de agosto. 
 
La escuela y la salud 
 
En 1940 se dictan las primeras clases en una casa construida de jira, penca y quincha. Su primer 
maestro fue Antonio Sánchez.  
 
En 1977 se construye el Puesto de Salud, después de varias visitas de las giras médicas. Su primer 
asistente de salud y actual es Germán Rodríguez. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia Directiva: Eusebio Rodríguez, 
Ricardo Pérez Gilberto Alabarca, 
Hermógenes Benítez, José Rodríguez, 
Juan Domínguez, Ignacio Pérez 

Club Deportivo (2 comités de 
béisbol y 1 de fútbol)  

Hermógenes Benítez, Fidel Ovalle,  
Juan Sánchez 

Comité de Acueducto (hay 4) 1. Marcelino Ovalle 
2. Vicente Tamayo 
3. Dionisio Alabarca 
4. Alfredo  Domínguez. 

Comité de Salud Luciano Espinosa, Gilberto Alabarca, 
Juan Pérez, Pabla Domínguez, Pedro 
Martínez 
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Comisión Religiosa Directiva: Simón Pérez, Santiago 
Benítez, Santiago Pérez, Migdonio 
Cedeño, Liandro Hernández, Inés 
Ovalle, Asunción Ruiz 

Comité de Madres Rufina Sánchez, Cristina Domínguez  
(escuela) Maximina Mendoza, Delia 
Martínez, Patricia Soto, Alejandra 
Mendoza  (Comisión religiosa) 

Comité de Damas Católicas Maximina Mendoza 
Triple C (13 familias) Presidente: Juan Pérez Alveo, Aura 

E : Ojo, José Rodríguez, Inés R. Pedro 
Martínez, José Reyes Sánchez 

Comité del Cementerio Ricardo Pérez, Hermógenes Benítez 
Delegados de la Palabra José Nieves Domínguez, Pedro 

Martínez,  
Pablo Martínez 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Guillermo Cedeño 
Regidor Inés González 
Junta Local Pedro Velázquez, Gabriel Ovalle, Pablo 

Domínguez 
 
ASPECTOS CULTURALES 
 
Organización Social 
 
Herencia 
 
Los padres ceden tierra a los hijos, es una costumbre de los jefes de familia, cuando sus hijos toman 
responsabilidades de familia. Sin embargo, la herencia está determinada por la cantidad de hectáreas 
con la que cuente el jefe de familia. Sucede que a veces el padre no cuenta con la suficiente 
cantidad de tierra para la cantidad de hijos que tiene, entonces serán los primeros que toman pareja 
los que asegurarán su herencia. 
 
Hay una tendencia, donde es el hombre el que se lleva a la mujer, por ende son a los hijos (varones) 
a los que se les debe asegurar la herencia. Esto también, se enmarca dentro del fortalecimiento y 
mantenimiento de los lazos familiares. 
 
Residencia 
 
Mientras las nuevas parejas dispongan de tierra dentro de la comunidad para residir, ya sea por 
herencia o no, se mantienen  dentro, “ya no hay tierra que buscar, todo tiene dueño”. Es común 
observar que los hijos se mantienen con sus familias cerca de la vivienda del jefe de familia. 
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Migración / Emigración 
 
Las jóvenes principalmente son las que emigran a más temprana edad para realizar trabajos 
domésticos en Penonomé y Panamá y en algunos casos para estudiar.  
 
Para los padres de familia es tan difícil enviar a sus hijos/as a continuar los estudios de Pre-media 
por la falta de recursos económicos, de igual forma para los/las  jóvenes es agotador, pues tienen 
que trasladarse hasta Toabré, representando el tener que caminar por varias horas. Algunos, solo 
asisten un año y terminan retirándose. 
 
Cabe agregar que la salida y la entrada de personas a la comunidad son consideradas por algunos 
moradores como la causa de los malos hábitos que hoy se reflejan en la interacción familiar y 
comunal. Señalan que el respeto se ha perdido, las reglas de cortesía y afecto ya no se observan. 
 
Fiestas y creencias tradicionales 
 
Patronales 
 
Las patronales son las principales fiestas (ó únicas, en algunos casos) celebradas en estas 
comunidades, contando con su propia fecha de celebración, de acuerdo al Santo o Santa acogido/a. 
 
Para estas celebraciones se realizan actividades todo el año para recaudar fondos. Llegado el mes de 
la celebración empiezan las actividades patronales como la novena, ferias, procesión y la visita del 
Padre. 
 
Rituales 
 
Bautismo 
 
La costumbre es realizar los bautizos en las fiestas patronales de la forma más sencilla y de acuerdo 
a las posibilidades de la familia y de los padrinos. Lo que si se mantiene es el detalle de arrojar 
pastillas al final de la ceremonia. 
 
Matrimonio 
 
En la actualidad son muy pocos los que se realizan. La tendencia es la unión libre y se señala como 
una de las causas que obliga la unión, el embarazo. También, se menciona el hecho de que para 
casarse por la iglesia es necesario estar casado por el civil, lo cual representa cumplir con una serie 
de exámenes que se traducen en gastos difíciles de cubrir. 
 
Mortuoria 
 
Al morir una persona los pobladores acostumbran bañar el cuerpo y cubrirlo con una mortaza 
(vestido blanco) y encender  velas.  
 
En todo el novenario se acompaña a la familia y grupos de vecinos y familiares se disponen a 
preparar el entierro. 
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Cementerios 
 
Los moradores a través del Comité de Cementerio se organizan para las distintas actividades para 
recaudar fondos y así mantener el cementerio. Esto se realiza a lo interno de cada comunidad o bien 
entre las comunidades, cuando hay comunidades que no cuentan con un cementerio.  
 
Así, los moradores de Altos de San Miguel utilizan el cementerio de Paso Real. Los moradores de 
Alto de Los Darieles utilizan los cementerios de las comunidades de Quebrada U, Los Molejones y 
Santa Ana. Estas comunidades cooperan con una cuota por morador y con trabajo. 
 
Otras celebraciones 
 
Para navidad y año nuevo se acostumbra a las 12:00 media noche realizar una liturgia y una comida 
para la comunidad. Cualquier actividad depende de las gestiones realizada durante el año por el 
Comité Religioso y el apoyo de la comunidad a las mismas. 
 
En la comunidad de Bajito de San Miguel se acostumbra matar un puerco y realizar una celebración 
comunal el 23 de diciembre. Para final de año se hace un muñeco con cabeza de totuma y se ubica 
por cinco días al frente de la Cooperativa y el día 31 de diciembre se pasea a caballo y a las 12:00 
p.m. se quema y se lee un testamento, previamente preparado por los moradores, de las bondades 
del nuevo año. 
 
Para los carnavales se tranca el río San Miguel y realizan el acto del torito guapo, el cual es 
acompañado al son del tambor y el acordeón. Aunque esta actividad no es celebrada todos los años, 
solo se realiza en el Bajito. 
 
Folklore y cultura popular campesina 
 
Bailes y música popular 
 
Entre los bailes se encuentran la cumbia y el típico. La cumbia se acompaña con la armónica, la 
caja, el tambor y el güiro y es practicado por lo general por la población adulta mayor, los jóvenes 
prefieren el típico. De igual forma la música popular es el típico y la cantadera de mejorana. 
 
Comidas típicas y tradicionales 
 
Un plato de arroz no falta en la mesa de estas familias. El mismo puede ser acompañado por 
frijoles, plátano y en ocasiones carne. Es muy gustado el guisado que consiste en yuca picada con 
carne y suficiente guiso. El café acompaña a cualquier hora. 
 
Bebidas 
 
El seco y la chicha fuerte son las bebidas más consumidas. El consumo de la chicha fuerte se ha 
controlado a través de permisos para su expendio. La experiencia en estas comunidades en el 
consumo de seco y la chicha fuerte ha dejado víctimas por violencia y accidentados (cortados). 
 
En la comunidad de U Centro se recuerda el trágico hecho de 1996 cuando se suscitó una riña en 
una actividad bailable el Sábado de Gloria que terminó con la vida de Ovidio Pérez, su agresor fue 
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detenido y encarcelado, en la actualidad está libre y reside fuera de la comunidad. A raíz de este 
hecho, las fiestas bailables y cualquier reunión o actividad que promueva el consumo de bebidas 
alcohólicas están prohibidas en esta comunidad. 
Artesanías 
 
Algunos moradores mantienen la elaboración de los sombreros de bellota y junco. Entre las 
principales razones señaladas por los moradores de la disminución de esta actividad se encuentran: 
 

- La competencia. 
- La escasez de recursos económicos que dificulta estar saliendo a realizar la venta, obligando 

a depender de intermediarios que pagan a bajos precios. 
- La escasez de recursos naturales para la confección de artesanías como: la bellota, chiná, el 

bejuco de mimbre,  el bejuco real, etc. 
 
- Proceso de elaboración del motete o canasta 
 
El Sr. Aurelio Soto, artesano de la comunidad de Bajito de San Miguel, nos comentó el proceso de 
la elaboración de un motete o canasta, el cual consta de: borde, base y el cuerpo (que es el tamaño 
del mismo). 
 
“Los recursos utilizados son: bejuco marica, bejuco verde, granadilla. Se inicia cortando dos 
brazas. Hay que tener 2 a 3 rumos  de bejucos que equivalen a 34 fibras entre los tres bejucos para 
hacer un motete de tamaño normal. Por cada bejuco se extraen 14 o 16 fibras. 
 
Se empieza a tejer con 26 fibras para hacer la base del motete, se toma otra fibra para darle la 
forma de horma y se continúa tejiendo las vueltas hasta llegar al tamaño deseado. Una vez llegado 
al borde se regresa y se teje hacia abajo, al punto de inicio (base) y se finaliza el tejido cerrando 
las fibras para que no se suelten y los pedazos que sobran se cortan. Se elabora un acabado al 
borde”. 
 
El precio de un motete de tamaño normal puede estar para los miembros de la comunidad en B/. 
4.00. Para una canasta de de ropa, puede variar el tejido y se le incorpora madera, como el sangrilla 
ya que esta es flexible. También, se elaboran las bolsas de mercado y canastas para la cosecha del 
café. 
 
El Sr. Aurelio reitera  la dificultad para encontrar el material, “hay que buscar un monte que en 15 o 
20 años no se haya desmontado”, a parte que es un trabajo dedicado y al final poco se le saca. Yo 
aprendí ayudando a mi abuelo, ahora, solo un hijo aprendió a confeccionar sombreros, motetes, ya 
que mis demás hijos están estudiando”. 
 
La venta de motete se puede realizar en la comunidad y en otras, ya que un motete es considerado 
una herramienta de trabajo en la producción y la cosecha. “Una cosecha de maíz, sin motete es 
difícil”. Sin embargo, aun así, el motete es desplazado  por sacos que montan a los caballos. Hay 
cierta resistencia de algunos moradores de adquirir un motete pues consideran que B/. 4.00 es caro a 
diferencia de otros años que costaba B/. 2.00. “Mientras el recurso natural sea difícil  de encontrar, 
el precio se mantiene o aumenta”.  
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Por otra parte, los muebles de mimbre se elaboran con los bejucos de marica, verde y granadillo, 
solo que para la consistencia o parte fuerte se utiliza la palma de matamba. 
 
Leyendas 
 
Algunos pobladores manifestaron que anteriormente se mantenían variadas creencias y leyendas y 
que el hecho de habitar en medio de las  montañas en forma aislada, apoyaba cualquier historia. Los 
niños y jóvenes de aquellos tiempos creían en todo lo que les decían sus mayores. En la actualidad, 
la juventud busca descubrir y si se escucha algo extraño, es considerado como algo cotidiano. 
 
Aún así mencionaron algunas leyendas como: 
• La vieja de monte, el cual es un espíritu andante a la orilla de los ríos. 
• Los rugidos de un tigre y el monoprieto. 
• Las brujas. 
• Los duendes tras los niños. 
  
Hay un hecho que sucedió en el año 2000 en Bajito de San Miguel. Es el caso de la niña Rosa 
Barrios de apenas 3 años que un día salió  con la mamá a buscar leña, la misma se alejó y estuvo 
desaparecida por dos noches en la montaña. Al encontrarla, la niña se encontraba en buen estado de 
salud y sin señales de cansancio o deshidratación. 
 
Medicina tradicional 
 
La tendencia es buscar atención médica en el puesto de salud más cercano, pero se reconoce la 
importancia de los curanderos pues, son ellos en la mayoría de los casos los que proporcionan los 
primeros auxilios. El Sr. Benigno Rodríguez de la comunidad de Bajito de San Miguel recuerda la 
ocasión en que lo mordió una culebra y empezó a manifestar los síntomas de dolor de cabeza, 
náuseas y otros malestares y fue el curandero Agustín Hernández (quien también es partero 
certificado por el Ministerio de Salud) que con tomas de curarina y santiguos, lo alivió, hasta que 
pudieron sacarlo a Penonomé. 
 
En la comunidad de U Centro se destaca el curandero Luciano Espinosa  y en la comunidad de 
Santa Ana, está el curandero Sixto Pérez, ambos están certificados por el MINSA. Estas personas 
atienden  los casos de mordidas de culebra, vómitos, ojeados, pujo, y otros, a través de hierbas, 
medicamentos y secretos. 
 
También, hay un uso activo de las plantas medicinales. Entre las más usadas están: 
 
• Hierba Buena: dolores de estómago, lombrices. 
• Toronjil: malestares estomacales y mareos. 
• Paico: lombrices. 
• Salvia: dolor de cabeza 
• Sábila: inflamaciones, limpieza, quemaduras. 
• Hoja de guanábana: malestares estomacales. 
• Hoja de marañón: malestares estomacales. 
• Curarina: tomas para mordida de culebra. 
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En estas comunidades se observan las secuelas en personas que fueron afectadas por la 
leachmaniasis, la cual es denominada como la picada del bayano. Esta la relacionan con un bejuco 
llamado bayano, que se encuentra en áreas boscosas. 
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Taller 5 

 
Lugar: Bajito de San Miguel 

 
Fecha: 3 y 4 de octubre de 2003 

 
Comunidades 
participantes: 

19. Boca de Tucué 
20. Tucué 
21. Paso Real 
22. Bito 
23. San Pedro 

 
19. COMUNIDAD DE BOCA DE TUCUÉ22 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Tucué y la cuenca del Toabré, en el corregimiento de 
Toabré, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1911 cuando se establecieron en 
la región las primeras familias herederas de Alejandro Lorenzo, Tomás Alabarca, Rosa Villarreta y 
Salomón Villarreta, todos oriundos del área. Sin embargo, en el TDP se estableció como fecha de 
fundación los años de 1965 - 1966 en adelante. 
 
Para la definición del nombre de la comunidad se escuchan dos explicaciones: 
 
(iv) Porque es el lugar donde el río Tucué desemboca en el río Toabré y allí empieza la 

comunidad; 
(v) El nombre de Tucué es una voz indígena heredada del nombre de un cacique indígena. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias lo siguientes: 
 

Familia Procedencia 
Alejandro Lorenzo La cuesta de Marica/Negrita 
Rosa y Salomón Villarreta Áreas cercanas 
Tomás Alabarca Áreas cercanas 
Familia Troya Valle de Antón y Cuenca de 

Marica 
Domínguez Áreas cercanas 
Espinoza Áreas cercanas 
Alveo Áreas cercanas 
Martínez Áreas cercanas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 

                                        
22  Versiones del TDP, además se entrevistó a Juan Bautista Lorenzo y Marcos Troya Lorenzo, Gregorio y Paulina 
Lorenzo y Pablo Sánchez 
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• Lorenzo 
• Troya 
• Sánchez. 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Paulina Lorenzo 
• Marcos Troya 
• Ismael Sánchez 
• Juan Bautista Lorenzo 
• Héctor Troya 
• Wilfredo Sánchez 
• Felicito Rodríguez 
 
Antecedentes y hechos destacados 
 
Marcos Troya Lorenzo comenta que la familia Troya fue la cuarta en llegar a Boca de Tucué en el 
año de 1948, llegaron en búsqueda de tierra fértil para la agricultura. La comunidad contaba en 
aquel entonces con 3 viviendas de propiedad de Timoteo Lorenzo, Enrique Albeo y Valentín 
Espinosa, gente nativa de allí y que habitaba desde hacía mucho tiempo; no existía vecindad debido 
a que las viviendas quedaban distanciadas. Como en esa época no existían tierras baldías pues las 
tres familias antes mencionadas afirmaban que eran sus dueños,  compraron un lote en la montaña 
en el que construyeron un rancho. 
 
Comenta que en aquel entonces, “había mucha madera gruesa, criaban puercos, gallinas y patos los 
cuales eran consumidos cuando no era época de pesca. Igualmente se podía ir a la montaña con una 
escopeta y sin tener que caminar mucho se encontraba abundante caza de animales como venados, 
zainos, ñeque, conejos pintados y pavo real. También había pescado róbalo, boca checa, sábalo, 
guabino y camarón”. 
 
Educación 
 
Para muchos de los entrevistados el desarrollo de la comunidad está relacionado con la escuela. Al 
respecto nos comentan que lo primero que se construyó fue la escuela. Los muchachos estudiaban 
primero en la escuela de Tucué para lo cual tenían que caminar por la montaña alrededor de cuatro 
horas, dos de ida y dos de vuelta. Al pasar el tiempo, y como había suficientes muchachos en la 
comunidad, se reunieron varias personas y pensaron que tenían que luchar para logra la 
construcción de una escuela. Es así como elaboraron un memorial para llevarlo a la Inspección en 
Penonomé. A pesar de la oposición de la gente de la comunidad de Tucué siguieron adelante y 
lograron construir la primera escuela en el año de 1972. El señor Timoteo Lorenzo a través de su 
hijo Juan Bautista Lorenzo cedió el terreno para su construcción. 
 
Las clases se iniciaron con 25 niños con la dirección de la maestra Dalila Losada llegada de 
Sonadora, Penonomé, después la siguió el educador Humberto Walter Rosa. Hoy en día cuentan con 
2 maestros. 
 
La Capilla y la patrona 
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Después de la escuela se formaron grupos como el Club de Padres de Familia a través del cual 
realizaban diferentes actividades entre otras la construcción de la capilla católica, que se inició con 
la colaboración de la comunidad y posteriormente con ayuda del representante. En 1968 se 
realizaron las primeras reuniones religiosas en una casa propiedad de la familia del señor Timoteo 
Lorenzo. La capilla se construyó en el año de 1970 y se escogió como patrona por devoción a la 
Virgen de la Inmaculada Concepción cuyas fiestas se celebran el 18 de junio de cada año. 
Cuentan con una imagen pequeña de la virgen que fue regalada por la comunidad de Tucué cuando 
estos consiguieron una imagen más grande. 
 
Las fiestas son organizadas por un comité religioso: se inician con ocho días de novena durante los 
cuales toda la comunidad se reúne para la realización de diferentes actividades; miembros de la 
comunidad aportan comida, tamales y otras cosas que se vende en la noche de novena para recoger 
recursos destinados a las necesidades de la iglesia. El día de la patrona viene un sacerdote y todo el 
pueblo se reúne en torno a la procesión, la celebración de la misa y una pequeña actividad con todo 
el pueblo. Esa es la fecha más importante que celebran como comunidad. Después de esa fiesta, 
están las patrias organizadas todos los años por la escuela conjuntamente con la regiduría; también 
se celebran las fiestas navideñas con la comunidad o en la casa. 
 
El Cementerio 
 
Anteriormente sus muertos eran enterrados en el cementerio de Tucué. Debido a la distancia, la 
comunidad consiguió un lote donde construyó el cementerio en el año de 1974 con la ayuda del 
representante de gobierno que se llamaba Rafa Ibanega. El campo santo es administrado por la 
Junta Local y su limpieza está a cargo de toda la comunidad. 
 
Servicios Públicos (agua, salud, carretera) 
 
El actual acueducto fue construido por las autoridades del Ministerio de Salud en el año de 1990. 
No obstante este acueducto no abastece a toda la comunidad en la época seca y en las viviendas 
ubicadas en las zonas altas deben tomar el agua de pozos subterráneos. 
 
Los problemas relacionados con la salud, son atendidos en el puesto de salud que existe en la 
comunidad de Tucué. 
 
El primer corte de la carretera se hizo en el año de 1964 hasta un lugar denominado San Isidro que 
se encuentra un poco más al sur de la comunidad de Tulú. Fue abierto por el proyecto “Punto 
Cuatro” por una compañía norteamericana con el apoyo del gobierno panameño a raíz de la idea de 
hacer una carretera que comunicará el sur con el norte hasta el Caribe panameño. Posteriormente, el 
corte se perdió, se volvió montaña y se cerró por descuido del mismo gobierno. 
 
Posteriormente en 1980 vinieron los aisladores y dieron el apoyo para cortar nuevamente el camino, 
de allí en adelante ha mejorado, todos los años se piden las cuchillas y se le da un corte. 
 
El proceso de construcción del puente sobre el río Tucué fue liderado por el Sr. Juan Bautista 
Lorenzo y construido con una partida circuital entre 1994 y 1999. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
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NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 

Autoridades Funcionales 
Club de Padres de Familia Ismael Sánchez 
Comité de Madres Miriam Lorenzo 
Comité de Acueducto Rural Presidente: Benjamín Rivera 
Comité de Salud Ismael Sánchez  
Comisión Religiosa Jaime y Pablo Sánchez 
Damas Católicas Nereida Sánchez 
Comité del Cementerio Héctor Troya 
Comité Agroforestal Emiliano Sánchez 
Delegados ante la ACP Ismael Sánchez, Emiliano 

Sánchez 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Guillermo Cedeño Urriola 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Juan Bautista Lorenzo 
Junta Local Héctor Troya 
Director de escuela Gladis Pinzón 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Establecer un reglamento que obligue a las personas a participar 
 
 
20. COMUNIDAD DE TUCUE (Centro)23 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca del Río Toabré, en el corregimiento de Toabré, distrito de 
Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 

                                        
23  Versiones del TDP, además se entrevistó a Carlos Iván Chérigo, Tereso Chérigo Villarreta, Eulalia Morán, Misael 
Rodríguez, Victoriano Rivera Sánchez y Cipriano Chérigo. 
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Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1920 - 1930 cuando se 
establecieron en la región las primeras familias. Sin embargo, en el TDP se estableció como fecha 
de fundación el año de 1912.  
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la herencia y en honor al cacique 
indígena que llevaba ese nombre. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Fermina Chérigo Boca de Chiguirí / Tambo 
Pedro Rodríguez Tucué y áreas cercanas 
Rosa Villarreta Áreas cercanas 
Isidoro Sánchez Tulú 
Rafael Hernández Áreas cercanas 
Alejandro Lorenzo Áreas cercanas 
Felipe Rodríguez Áreas cercanas 
Jovina Magallón Áreas cercanas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Chérigo 
• Rangel 
• Rodríguez 
• Quiroz 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Ruperto Rivera 
• Cipriano Chérigo 
• Pedro Chérigo 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Rubén Flores 
• Vitalio Rangel 
• Daniel Chérigo 
• Rufino Chérigo 
• Eulalia Magallón 
• Victoriano Rivera 
• Faustina Rivera 
• Tereso Chérigo. 
 
La escuela 
 
En 1915 se realizaron las primeras clases por el educador Manuel Jaén Rodríguez (otros dicen que 
fue en 1929). En honor a este educador, la escuela lleva su nombre y dentro de la misma se 
encuentra su imagen tallada. 
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La Capilla y la patrona 
 
En 1925 el educador Manuel Jaén Rodríguez motivó a la población de Tucué Centro a reunirse para 
orar. Así lo realizaron en un rancho cercano a la escuela. Al construirse la primera capilla en 1940 
se acoge a la virgen de la Inmaculada Concepción cuya fiesta se realiza el 21 de febrero de cada 
año. Se afirma además, que fue dicho educador quien dono la primera imagen de la virgen, por ser 
una persona muy devota, y la imagen actual, fue donada por un político en los tiempos de Harmodio 
Arias. 
 
Salud y acueducto 
 
El Puesto de Salud se construye en 1964 por gestiones del H.R. de aquellos años, Rafael Vanegas. 
 
El mejoramiento del acueducto se realizó en el año 1980, logrando la cobertura a toda la comunidad 
en aquella época. Sin embargo Tucué alcanza hoy día un número de viviendas de aproximadamente 
90 y en la época seca el agua escasea y no hay capacidad para tener una cobertura sobre todas, solo 
se benefician un poco más de la mitad. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Presidente Viralito Rangel 
Roberto Quirós 
Antonio Rivera 

Club Deportivo Roben Flores 
Comité de Acueducto Presidente Carlos Iván Chérigo  
Comité de Salud Daniel Chérigo 
Comité Religioso Presidenta: Hildaura Chérigo de 

Núñez 
Comité de madres Presidenta Bernalda Madrid 
Comité de familia (MJMNFA) Presidenta Vilma Muñoz 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Guillermo Cedeño Urriola 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Cipriano Chérigo Villarreta 
Junta Local No hay 
Auxiliar puesto de salud Florentino Flores 
Director de escuela Aída Lorenzo / Mariela del Busto 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
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• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
 
 
21. COMUNIDAD DE PASO REAL24 
 
Se encuentra ubicada en la parte alta de la cuenca del Río Toabré, en el corregimiento de Toabré, 
distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso, conformada por 65 hogares. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1970 - 1980 cuando se 
establecieron en la región las primeras familias. Sin embargo, en el TDP se estableció como fecha 
de fundación el año de 1970. Para 1888 la comunidad la conformaban ocho viviendas.  
La definición del nombre de la comunidad es explicada de la siguiente forma: 
 
(i) Nombre del río que pasa cerca de la comunidad; 
(ii) Por estar ubicada a orillas de la única vía por donde pasaban miembros de otras 

comunidades que viajaban más allá del Río Toabré; 
(iii) También se dice que obedece a la vivencia de una pareja que al pasar por el río observaron 

en una gran piedra un pavo real, desde ahí, todo el que se refería al área la llamaba Paso 
Real (la piedra continúa allí). 

 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias lo siguientes: 
 

Familia Procedencia 
Pantaleón y Mónica Morán Áreas cercanas 
Bernardino Morán La Cuesta de Maricas 
Paulo Agrajel Tulú 
José Domínguez Áreas cercanas 
Pedro, Aniceta y Fabián Rivera Áreas cercanas 
Eduvigio Troya Áreas cercanas 
Familia Muñoz Áreas cercanas 
Víctor Madrid Áreas cercanas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 

                                        
24  Versiones del TDP, además se entrevistó a Dolores Flores, Georgina Muñoz, María del Carmen Rodríguez, Ponciano 
Rodríguez Villarreta y Secundina Benítez Pérez. 
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• Morán 
• Rivera 
• Rodríguez 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Dolores Flores 
• Ariel Rodríguez 
• Margarito Rodríguez  
• Benito Muñoz 
• Angelina, Pablo y Cornelio Domínguez 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Georgina y Benito Muñoz 
• Severo Rivera 
• Aniceto Rodríguez 
• Ceberina Rodríguez 
• Ponciano Rivera 
• Adelina Morán 
 
La Capilla y la patrona 
 
Aproximadamente en 1970 se inaugura la capilla, por iniciativa del Padre Guillermo Sosa con su 
proyecto de construcción de capillas en las comunidades; posteriormente, en reunión general de la 
comunidad solicitan el apoyo para conseguir una imagen de la virgen del Carmen o de San Juan 
Bautista. 
 
Al final Paso Real se acoge a San Juan Bautista como patrono motivado por el Padre Sosa. La 
historia narrada por los entrevistados dice que los moradores en un principio sentían también 
devoción por la Inmaculada Concepción, pero la misma era la patrona de Tucué y Boca de Tucué, 
entonces decidieron realizar una reunión con el Padre Sosa y es aquí donde los motiva por San Juan. 
La fecha de celebración es el 27 de julio, día que llegó a la comunidad. 
 
La escuela  
 
Recién fue creada en el año 2001 con el apoyo de Juan Antonio Fabrega 25 y cuenta con 40 alumnos, 
pero todavía no cuentan con un maestro nombrado oficialmente. Anteriormente, los niños de Paso 
Real asistían a la escuela de primaria ubicada en la comunidad de Tucué a media hora, enfrentando 
riesgos al cruzar el río crecido. 

                                        
25 Administrador de proyectos de reforestación en la región. 
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Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia Presidente: Demetrio Domínguez 
Club Deportivo (son 2, béisbol, 
invierno) 

Alcides Mogarusa (béisbol) 
Arístides Rivera (fútbol)  

Comité de Agua Presidente: Juan Rivera 
Club de Madres María Edelmira Rodríguez 
Comisión Religiosa Presidente: Abdiel Rodríguez 
Comedor Escolar María E. Rodríguez 
Comité del Cementerio Fiscal: Cesar Flores 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Guillermo Cedeño Urriola 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Dolores Flores 
Junta Local Anastacia Rivera 
Director de escuela Abdiel Almanza 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación para trabajar organizadamente como comunidad; 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública. 
 
 
22. COMUNIDAD DE BITO26 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río San Miguel, en el corregimiento de Toabré, 
distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Los inicios de la comunidad se remontan a 1903 con la llegada de los primeros pobladores y la 
construcción de las primeras viviendas dispersas en la región. Otros afirman que como comunidad 
realmente se puede señalar a 1950 - 1960 cuando realmente refleja un aspecto comunitario con su 
                                        
26  Versiones del TDP, además de entrevistas con Gumercindo Soto, Arturo Figueroa y Ernesto Núñez. 
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escuela, capilla y nuevas viviendas. Sin embargo, en el TDP se estableció como fecha de fundación 
el año de 1890. La definición del nombre de la comunidad es explicada de la siguiente forma: 
 
(i) El nombre de Bito obedece a un árbol llamado ubito. 
(ii) Por el nombre del río que pasa cerca de la comunidad que se llama Bito. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron: 
 

Familia Procedencia 
Lázaro Sánchez,  Áreas cercanas 
Sebastián y Bernabé 
Figueroa 

Áreas cercanas 

Isidro Núñez Áreas cercanas 
Pedro y Julio Figueroa Áreas cercanas 
Esteban y Aguido Muñoz Caño de San Miguel 
Florencia Sánchez Áreas cercanas 
Secundino Cáceres  
Pantaleón Arias  
Jacinto Vásquez La Pintada 
Victoriano Sánchez Áreas cercanas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Figueroa 
• Núñez 
• Sánchez 
• Hernández 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Anastacio Muñoz 
• Arturo Figueroa 
• Alejandro Figueroa 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Tomas Soto 
• Sotero Figueroa 
• Raúl Chirú 
• Ernesto Núñez 
• Gumersindo Soto 
 
La Capilla y la patrona 
 
En 1950 recibieron la visita de un grupo de párrocos en la escuela primaria, que sirvió de estimulo 
para las gestiones de la construcción de la capilla. Para 1964 se construyó la capilla de penca, jira, y 
madera. En un principio se adoptó como patrona la Virgen del Carmen, pero dado que la misma 
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había sido prestada por la Sra. Secundina Cáceres, los moradores empezaron la tarea de buscar otra 
patrona y no fue hasta la llegada del Padre Guillermo Sosa en 1973, cuando con su apoyo eligen en 
conjunto a Santa Rosa de Lima, cuya celebración es el 30 de agosto. 
 
La escuela 
 
En 1949 se efectuaron las primeras clases con el educador Nemesio Martínez. En un principio, los 
padres de familia pagaron estas clases, posteriormente, el Ministerio de Educación nombró a la 
educadora Silvia Quijada. La ubicación de la escuela se ha mantenido en los terrenos cedidos por el 
Sr. Sebastián Figueroa. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia Daniel Núñez 
Comité de Deporte Santiago Figueroa 
Comité de Agua Sotero Figueroa 
Centro de Salud Alejandro Figueroa 
Comisión Religiosa Gumersindo Soto 
Junta Local Raúl Chirú 
Comité del Cementerio Gumersindo Soto 

Bonifacio Acosta 
Comité de Nutrición Escolar 
(madres) 

Daniela Quirós 

Delegados de la palabra Anastacio Núñez 
Juan B. Rodríguez 
Luis Figueroa 

Damas Católicas Vidalina Mendoza 
Triple C Vidal Soto 
Granja Sostenible Teófilo Hernández 
Delegados  ante Fundación Natura Paulino Núñez, Sotero Figueroa 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Guillermo Cedeño Urriola 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Ernesto Núñez 
Junta Local Raúl Chirú 
Subcentro de salud Alejandro Figueroa 
Director de escuela Martín Ruiz 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
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• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización. 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
 
23. COMUNIDAD DE SAN PEDRO27 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca Alta del Río Toabré, micro cuenca del río San Miguel, en el 
corregimiento de Chiguirí Arriba, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1950 - 1960 cuando se 
establecieron en la región las primeras familias. Sin embargo, en el TDP se estableció como fecha 
de fundación el año de 1964. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de nombre del río San Pedro que pasa 
cerca de la comunidad, nombre que fue puesto por los españoles en la época de la conquista; 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Silvestre y Asunción 
Chirú 

La Negrita – Pajonal 

Juan Soto Tambo 
Pedro Ovalle La Negrita - Chigore 
Juan Velásquez Atré 
Andrea Morán Boca de Las Minas 
Pascual Villarreta La Negrita 
Juan Chirú La Negrita 
María Soto Tambo 
Pedro Velásquez La Negrita 
Benita Velásquez Atré 

Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 

                                        
27  Versiones del TDP, además se entrevistó a Pedro Hernández Méndez, Florencia Ruiz, Natividad y Roberto Chirú, 
Pedro Ovalle y Antonio Rodríguez Sánchez. 
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• Chirú 
• Soto 
• Ovalle 
• Velásquez 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Natividad Chirú 
• Pedro Ovalle 
• Gregorio Velásquez 
• Eufracio Ojo 
• Alejandro Mendoza 
• Mariano Ruiz 
• Rufino Benítez 
• Pedro Hernández 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Francisco Velázquez 
• Luis Villarreta 
• Trinidad Ovalle 
• Roberto Chirú 
• Raúl Mendoza 
• Erasmo Ovalle 
• Florencia Ruiz 
 
La Capilla y el patrono 
 
Los moradores se organizaron para planificar la construcción de la capilla que se termino de 
construir para el año 1950. El patrono de la comunidad es San Pedro y su fiesta se celebra el 29 de 
junio de cada año. 
 
La escuela 
 
El 19 de octubre de 1946 se iniciaron las clases. Anteriormente, los niños tenían que caminar por 
hora y media hasta la comunidad de Vaquilla. El primer maestro fue Plácido Arosemena. El terreno 
para la construcción de la escuela fue cedido por el Sr. Asunción Chirú Velásquez y en 
agradecimiento a él, la escuela se llama Escuela Básica Asunc ión Chirú. 
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Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia Presidenta: Florencia Ruiz 
Club Deportivo (son 2): Béisbol: Presidente: Pablo E. Sánchez, 

Isabel Gil 
Fútbol: Presidente: Elías S. Chirú, 
Roberto Chirú.  

Comité de Acueducto  Presidente: Lorenzo Soto  
Elíseo Mendoza, Marcial Ovalle y 
Cornelio Gil. 

Comisión Religiosa Presidente: Rafael Ojo 
Comisión de Apoyo a la 
Comisión Religiosa 

Presidenta: Diluvina Chirú 

Comité del Cementerio Fiscal: Aquilino Soto 
Asociación de productores de 
café de San Pedro (ACASAP) 

Marcial Rodríguez 

Granja Sostenible Presidente: Ricardo Chirú 
Triple C (Grupo de Desarrollo y 
Progreso) 

Marcial Rodríguez 
Ricardo Chirú 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del Corregimiento  Francisco Ruiz 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Pedro Hernández Méndez 
Junta Local Tribal Chirú – Feliciano Mendoza 
Director de escuela Diomedes Atencio 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Limitado acceso a información 
• Apoyo para mejorar las comunicaciones entre las personas de la comunidad. 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
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• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
 
ASPECTOS SOCIALES 
 
Organización Social y otros  
 
Herencia 
 
Según las personas entrevistadas, la forma de heredar, va a variar de una familia a otra. 
A quienes lo hacen en vida y otros, que lo dejan a decisión de la familia. También, de 
acuerdo al tipo de familia se realizará una distribución equitativa de la tierra para hijos e 
hijas.  
 
Residencia  
 
La nueva pareja vive por lo general en tierras cedidas por los padres. Hay algunos casos 
que al juntarse viven en la misma vivienda de los padres, pero después pasan a vivir 
independientes. En caso de traslado hacia otra comunidad será porque alguno de los dos 
tiene familiares en ella o una herencia de tierra. 
 
“Este sistema de herencia o interés provoca, en algunos casos desunión o 
irresponsabilidad en las parejas, por su dependencia a los padres”, señaló el Sr. Juan 
Bautista Lorenzo. 
 
Migración / Emigración 
 
La población joven emigra en busca de trabajo y educación. Se destaca el hecho que son 
las mujeres las que a más temprana edad emigran.  
 
Por lo general, se considera que es el varón el que tiene una participación activa dentro 
de las faenas agrícolas, mientras que las mujeres,  aunque colaboran, se les ubican 
dentro de las tareas domésticas, que son realizadas por las madres de estas  y niños y 
donde ella, tiene la obligación de salir a buscar trabajo. 
 
Relaciones entre las comunidades 
 
Las relaciones entre las comunidades son consideradas buenas. Actividades deportivas, 
patronales y de cementerio son las principales para el encuentro y la participación de 
varias comunidades. 
 
Fiestas y creencias tradicionales 

 
Patronales 
 
Las patronales son las únicas fiestas que se celebran en la comunidad, por ende, el 
Comité Religioso tiene la responsabilidad principal de organizar las diferentes 
actividades para recaudar fondos. Los moradores expresan su regocijo al hablar de ellas.  
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En Tucué y Boca de Tucué se recuerda al Padre Aurelio García y en las otras al Padre 
Guillermo Sosa. 
 
Rituales 
 
Bautismo  
 
Los bautizos se realizan en las fiestas patronales y la costumbre es lanzar pastillas a los 
invitados al salir de la capilla. Lo importante del bautizo es cumplir con el sacramento, 
no así con la obligación de realizar una fiesta. Dependiendo de las posibilidades 
económicas de los padres y padrinos puede realizarse una reunión familiar y de vecino s, 
la compra del vestido del ahijado/a por parte de la madrina; lo que si se mantiene es la 
costumbre de que el padrino pague la inscripción de B/. 3.00 para el bautizo. 
 
Matrimonio 
 
Según, el Sr. Gumersindo Soto de la comunidad de Bito, en la actualidad hay nuevos 
requisitos para lograr casarse por la iglesia: exámenes que generan costos y charlas. Los 
matrimonios de antes no recibían charlas, solo se hablaba con el Padre y éste indicaba 
la fecha, según sus posibilidades de estar en la comunidad o comunidades vecinas. La 
inscripción costaba B/. 5.00 para los matrimonios de parejas recientes, mientras que 
las parejas conformadas no pagaban nada. También, recuerdo aquellos casos, donde el 
hombre se robaba a la mujer, cuando el padre de esta era considerado bravo y difícil 
para acceder. 
 
El Sr. Juan Bautista Lorenzo de la comunidad de Boca de Tucué, señaló: los 
matrimonios de antes, aunque no recibían charlas, se respetaban y eran fieles. Ahora se 
ajuntan por algunos días y se separan por otros, no hay seriedad. 
 
También, algunos matrimonios se realizaban con la ayuda de una matrona. Si estas 
señoras se encontraban en una fiesta y observaban el encuentro y simpatía de dos 
jóvenes, por los siguientes días los continuaba observando hasta decidir si hablaba con 
los padres de los mismos y preparar el matrimonio. 
 
Por otra parte, la vestimenta de cada uno  de los novios el día de la boda es sencilla y de 
acuerdo a sus posibilidades económicas. El largo del vestido de la mujer es debajo de la 
rodilla y en cualquier color y en el hombre no falta su sombrero, pantalón, camisa o 
suéter.  
 
Mortuoria 
 
Aunque se mantienen acciones de solidaridad comunitaria a la muerte de una persona en 
la construcción del ataúd, preparación de la fosa y acompañamiento en el novenario; 
hay costumbres que se han ido perdiendo, como bien lo expreso el Sr. Juan Bautista  
Lorenzo de la comunidad de Boca de Tucué: 
 
Antes, al morir una persona mayor, los moradores no trabajan el día de su entierro 
porque era una forma de solidaridad con el sentimiento de la familia. 
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La comunidad vecina guardaba duelo con la comunidad del difunto y los moradores se 
trasladaban a dar el pésame a la familia afectada. 
 
Después de dos rosarios en un novenario, vecinos y amigos expresaban su apoyo a los 
familiares del difunto, a través de fuertes abrazos. 
 
Antes, se amanecía acompañando a la familia doliente por un mes. 
 
En la actualidad al morir una persona se efectúa un rosario en casa, al día siguiente se 
efectúa el entierro presidido por una liturgia y posteriormente, los rezos del novenario. 
La costumbre de no cerrar la puerta y el vaso de agua después de los nueve días se ha 
ido perdiendo. Solo se coloca una vela. 
 
Cementerios 
 
Las comunidades a través de los Comités de Cementerios organizan las actividades para 
el mantenimiento de los cementerios. El fiscal del cementerio se encarga de recoger la 
cuota mensual por familia, destinada para la pintura y la limpieza. Las comunidades que 
comparten el cementerio, aportan en trabajo y en la cuota. 
 
Folklore y cultura popular campesina 
 
Bailes y música popular 
 
Según, el Sr. Juan Bautista Lorenzo, los bailes de hace 40 años eran la fachenda, cumbia 
y tamborito, desfrutados en su plenitud y bien hechos. 
 
“La fachenda o cuerda, en el cual intervenían hasta dos parejas.  Se acompañaba con 
la guitarra, tamborito y violín. Aunque, se bailaba en cualquier momento se destacaba 
en una situación particular: Al morir un serafín (niño) los padres bailaban en una 
demostración de venia o respeto al hijo. Los padrinos y tíos acompañaban 
seguidamente. 
 
Cumbia, con varias parejas. Se acompañaba con el tambor, caja, churuca y violín. En 
la cumbia las parejas bailaban en una distancia prudente, como muestra de respeto. 
Las mujeres se mantenían cerca de los músicos.  
 
En la actualidad, la cumbia la bailan como el tamborito de antes, con polleras anchas. 
La cumbia se bailaba con vestidos sencillos para destacar la belleza y la elegancia de 
la mujer, donde no se permitía que esta usara pantalones. 
 
Ahora, no existe fachenda, cumbia y tamborito. Lo que hay es una invención”.   
 
Aunque, en estas comunidades la realización de bailes es casi nula, hay una preferencia 
por el típico o pindín. La cumbia es la que todavía se baila por algunos  adultos 
mayores. 
 
Tamborito, con tres parejas. Se acompañaba con un repicador, dos pujadores, una caja 
grande. Las cantantes mujeres eran algunas veces acompañadas por los hombres. 
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Bebidas 
 
 La chicha fuerte se mantiene para no olvidar las costumbres, así expresó, Gumersindo 
Soto de la comunidad de Bito. Sin embargo, su consumo es menor que el seco, el cual 
en una encomienda se adquiere en Tambo. La chicha en la actualidad al ser clandestina 
ha disminuido su consumo y por esto ha proliferado el seco, señaló el Sr. Lorenzo . 
 
Artesanías  
 
Todavía se encuentra artesanos que trabajan la madera, el bejuco para muebles de 
mimbres, confección de sombreros, motetes, canastas.  
 
En la comunidad de San Pedro se destaca la artesanía de mimbre, la cual se vende en 
Penonomé a través de un contrato los días lunes, viernes y domingos. Lo s precios 
pueden estar entre B/. 5.00 y B/. 15.00 
 
Leyendas 
 
El Sr. Lorenzo nos relató algunas leyendas que fueron contadas en algún momento por 
sus antecesores: 
 
“Había una vez una pareja en Boca de Tucué que regularmente mantenía desacuerdos 
en el hogar. Una noche lluviosa  la  Sra. escuchó que las gallinas estaban espantadas, 
la mujer alterada llamó a su esposo para que saliera y observara que pasaba; este 
obedeció pero al no observar nada anormal, se acostó. Nuevamente, la mujer escuchó a 
las gallinas espantadas y llamó a su esposo, quien en esta ocasión no atendió; a lo cual 
ella enojada le dijo que era un soquete y decidió, entonces salir ella. Esta vez el esposo 
escuchó las gallinas espantadas y el grito de su esposa, él rápidamente salió y sólo 
alcanzó a observar que se llevaban a arrastras a una persona y así también lo 
observaron otras personas. Nunca más supo de la mujer.  
 
Extrañas visitas a parejas en sus dormitorios y en las cuales las mujeres despertaban 
con la huella de un tigre, en señal de la presencia maligna. 
 
Un cazador que no creía en las brujas y tenía la costumbre de salir en altas horas de la 
noche. Un día este señor se encontró con una vecina y esta le hizo la salvedad de 
cuidarse de las brujas a lo que él le contestó que si estas le aparecían, el sabría 
tumbarlas. Llegó la noche, observó un venado, apuntó y disparó y con su lámpara de 
carburo empezó a caminar hacia allá, más adelante la lámpara empezó a fallar, algo le 
tumbó la escopeta y sintió una sensación extraña. Al llegar al sitio y lograr alumbrar se 
percató que se encontraba en el lugar de inicio y  con poca ropa. 
 
Al amanecer él escuchó un ruido de persona y observó su pantalón a un lado y todo 
aparecía normal y tranquilo. De regreso a su casa se encontró nuevamente a la vecin a, 
él le contó lo sucedió a lo que ella solo asintió con una risa, esta era la bruja que había 
jugado con él toda la noche”. 
 
El Sr. Juan B. Lorenzo al respecto, aconseja que no es sano manifestar en público y 
donde hay personas extrañas, no creo, pues el diablo existe. 
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También se relata en la comunidad de San Pedro lo siguiente: 
 
En los Arenales antes de llegar a San Pedro se observan  en algunas ocasiones a una 
puerca paría y en otras, a una mujer desnuda, a las 12:00 p.m. En el cementerio, hay 
noches que se escuchan voces. 
 
A altas horas de la noche, en ciertas ocasiones se escucha la vieja de monte. 
 
Pasando por la loma del Cucuá, cercana a la comunidad de Los Pilares y Alto del Coco, 
algunos moradores se han encontrado con una gallina a veces negra, otras, blanca, cerca 
de la cruz de cemento, lo extraño es que esta es un área desolada, donde no hay 
viviendas cercanas. De igual forma, también se ha observado el bulto de una mujer 
amamantando a su hijo. Esto sucede pasado las 12:00 p.m.  
 
Medicina tradicio nal 
 
El Sr. Juan Bautista Lorenzo nació el 27 de diciembre de 1929 en la comunidad de Boca 
de Tucué. Sus padres fueron: Timoteo Lorenzo procedente de Tucué y Casimira 
Villarreta procedente de San Vicente, de cuya unión nacieron 9 hijos.  
 
El Sr. Juan Bautista se casó con Hipólita Troya procedente del Naranjal en 1978 y 
tuvieron 3 hijos: Roberto, Máxima y Vilma. 
 
Se ha destacado como corregidor en los años 72-75 y actualmente, es el regidor de la 
comunidad, función que ha cumplido en otras ocasiones y es reconocido como el 
curandero o partero del área, ó como él se denomina, consejero tradicional. El 
Ministerio de Salud lo certificó como partero y curandero tradicional. Funciones que 
combina con su papel de abuelo, ya que él se encarga de cuidar  a sus nietos y biznietos. 
 
En 1992 tomó un seminario en la Regional del Ministerio de Salud en Penonomé como 
partero.  Ha asistido a  otros seminarios y a un Congreso en Santiago. 
 
Antes de 1992, él se desempeñaba como consejero tradicional, atendiendo casos de 
mordeduras de culebra, aire y ojo, principalmente.  Sus primeros conocimientos los 
obtuvo de los maestros curanderos, los hermanos Bernal, uno en la comunidad de 
Toabré y el otro en la Boca de San Miguel. Estos, le enseñaron a trabajar con hierbas y 
secretos (oraciones a los Santos), después con la experiencia ha perfeccionado sus 
destrezas iniciales. Trabaja con la ayuda de la Virgen del Carmen y San Martín. La 
devoción a la Virgen del Carmen se debe a que es ella la que promete, que quien lleve 
su escapulario o cuelgue su medalla y rece dos avemarías diarias no perecerá sin el 
auxilio divino. En el caso de San Martín, es considerado el Santo dotado para curar. 
 
Hay un testimonio de la Virgen del Carmen, sucedido a Victoriano Lorenzo y que ha 
sido conservada por la familia del Sr. Juan Bautista Lorenzo. Según el Sr. Lorenzo, 
Victoriano mantenía colgada de su cuello una medalla de la Virgen del Carmen y fue 
esta, la que lo salvó en reiteradas ocasiones de morir, no así, al final cuando en Chiriquí 
fue tomado prisionero, le quitaron sus vestiduras,  su medalla y fue fusilado. 
 
Aproximadamente, ha asistido 40 partos y 30 casos de mordedura de culebra, después 
de la certificación del Ministerio de Salud, aunque son muchos casos más. Cuenta con 
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un maletín que contiene: guantes, perilla, tijera, olla de desinfectar, pinzas, tenedor, 
bata, etc. 
 
El Sr. Lorenzo considera que ha tenido la bendición de buenas experiencias en la 
atención de enfermedades, accidentes u otros. Solo, recuerda el caso de la muerte de un 
bebé, por la falta de atención médica. El parto se complicó por la caída de la placenta, 
precisamente uno de los casos que no son atendidos por los parteros tradicionales ya 
que son casos de atención especializada. Ante una situación de este tipo, el partero tiene 
que llenar una hoja de referencia y enviarla con la persona afectada al centro de salud 
más cercano o el hospital.   Cuando se presentan los nacimientos, el partero procede a 
llenar una hoja de inscripción para los datos de nacimiento. 
 
Los parteros o curanderos tradicionales tienen una supervisión una vez al año, toman 
seminarios; en este caso el Sr. Lorenzo los toma en Tucué, manteniendo una estrecha 
relación con el asistente de salud. El Sr. Lorenzo, también atiende en otras 
comunidades. 
 
Hasta ahora su último parto fue en junio. Él tiene que presentar un informe de cada 
parto, donde explica las condiciones del parto, del estado de la madre y del hijo, si hubo 
o no riesgos. Si el niño o la madre necesitan alguna ayuda, el continua atendiéndolos. 
 
El Sr. Juan B. Lorenzo nos mencionó algunos de los casos más comunes y sus 
remedios: 
 
Tapujo 
 
Es cuando el bebé manifiesta pujos. Entre las principales causas se encuentran: la 
influencia o mirada directa de un borracho sobre la criatura, de una embarazada, de una 
mujer con el período menstrual, etc.  
 
Remedio 
 

- Utilizar ruda, paños tibios, aceite de ruda o castor y vicks (mentolato) en el 
ombligo. 

 
Ojo 
 
Se puede ojear a niños de meses hasta los 3 años. Los síntomas son: fiebre, diarrea, 
náuseas, agitación, cabeza y tronco caliente, mirada caída. Es necesario tener presente 
que se ojea por cariño, la cual se cura fácilmente ó por desprecio, ésta difícil de curar. 
 
Remedios 
 
- Una botella transparente con agua en la cual  se  introduce tres pare vivo en la 

mañana y al sol. Se coloca al niño frente a la botella, tratando que la mire fijamente, 
en el transcurso de una hora se obtiene los resultados. Si es ojo, los pare vivo se 
desmayan o pueden hasta morir, dependiendo del tipo de ojo (cariño o desprecio) y 
el niño se recupera. 
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- Se compra una onza de aceite ruda y se le hace un masaje en forma de cruz desde el 
cuello hasta el ombligo y se dice: yo te curo (se dice el nombre del niño). Después, 
con una prenda de vestir usada de la persona que se tiene la sospecha de que ojeó, 
se abriga al niño por dos horas. Al retirar la prenda de vestir se le hace una pequeña 
cruz en la frente. 

 
Es preferible realizar estos remedios los martes y viernes, pues son los días de dolor y se 
considera una tradición.  
 
Mordedura de culebra  
 
Remedio 
 
Se raya la fruta del cedrón para hacer una forma de píldora pequeña. Se lavan tres raíces 
de culantro y se machaca. La píldora del cedrón y el culantro se disuelven en una onza 
de agua. También se puede mezclar cuatro astillitas de hombre grande o hoja amargo – 
amargo, bien limpias. Se le dan dos cucharadas a la persona mordida de culebra, una 
primero y dos horas después la otra y así se evita que el veneno corra en el cuerpo de la 
persona. 
 
Es importante y fue reiterado por el Sr. Lorenzo, la fe de la persona afectada, “tú crees 
en este procedimiento, vamos a trabajar”. De lo contrario no resulta. 
 
Para ilustrar lo antes mencionado, nos relató: 
 
Un día el joven de la comunidad de Miraflores, Aquilino Alveo se disponía a formar 
parte de la procesión del vier nes santo, pero antes quería bañarse en el río. Los padres le 
advirtieron que no lo hiciera pues ese era un día muy grande, y que se bañara en la 
pluma. El no atendió los consejos de sus padres y se fue al río. Solo hizo meterse al río 
cuando una culebra lo mordió. Fue llevado al hospital Aquilino Tejeira, donde le 
recetaron inyecciones por 8 días, las cuales se cumplieron, pero el seguía mal con el 
dolor, fiebre y tenía momentos donde la escena del río se le repetía una y otra vez. El 
padre del joven preoc upado por su hijo habló con el Sr. Lorenzo, pero éste no sentía el 
deseo de ayudarlo, pues el muchacho había manifestado en reiteradas ocasiones que no 
creía en curaciones tradicionales. Al final lo atendió, le preparó un té y lo recuperó. 
 
El Sr. Juan Bautista nos hizo la salvedad que el no trabaja  asuntos de hechicería, pues 
hay que tener conocimientos de esto y él nunca ha sentido el deseo de abordar los 
mismos. 
 
Recordó que en el año 1973, siendo corregidor, le llegó una queja del encuentro de  una 
tumba abierta y en la cual faltaban partes de los restos. El solicitó ayuda a la Policía y 
conjuntamente inspeccionaron la vivienda de la persona sospechosa. En esta vivienda se 
encontraron  3 huesos, 2 escorpiones, 3 partes de cordones umbilicales (la tripa en 
polvo) y un libro del Anima Sola. Los huesos tenían nombres de personas diferentes, 
entre lo que estaban el propio Juan Bautista. Este era un caso de magia negra. 
 
La comunidad de Tucué Centro cuenta con la partera certificada por el Ministerio de 
Salud, Faustina Rangel. En San Pedro, se encuentra Antonio Rodríguez y Máximo Ruiz 
considerados curanderos. 
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La tendencia de los pobladores es buscar atención médica afuera, pero por razón del alto 
costo del transporte y que los puestos de salud no cuentan con los medicamentos 
básicos, recurren a los curanderos tradicionales. Estas personas asumen un papel 
importante en la comunidad  al responder a los casos de emergencia con su medicina 
alternativa. 
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Taller 6 

 
 

Lugar: Boca de Tulú 
 

Fecha: 6 y 7 de octubre de 2003 
 

Comunidades 
participantes: 

24. Lurá Centro 
25. San Isidro 
26. Boca de Cuiria  
27. Lourdes 
28. Boca La Encantada 
29. Boca de Tulú 
30. Boca de Lura 
31. El Guayabo 
32. Santa Elena 
33. Cuiria de San Francisco 
34. Nuevo Rosario  
35. San Vicente 
36. San Antonio  

 
24. COMUNIDAD DE LURÁ CENTRO28 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río San Miguel, en el corregimiento de 
Tulú, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1930 – 1940. Sin 
embargo, en el TDP los participantes establecieron como fecha de fundación el año de 
1945.  
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de: 
 
(i)  En honor a un cacique indígena que vivía en la región; 
(ii) Por el llamado cerro Lurá que da origen al río Lurá; 
(iii)  Por el nombre del río que pasa cerca de la comunidad y desemboca en el río 

Toabré; 
(iv)  Se le agrego “Centro” para diferenciarla de las comunidades de Boca de Lurá y 

Lurá Arriba, cuando en 1972 se hizo la primera gira médica en la región. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia 
Andrés y Juan Hernández desconocido 
Julián Figueroa áreas vecinas 

                                        
28

  Versiones del TDP, además se entrevistó a Pastor  Hernández, Antonio Domínguez, Enrique 
Domínguez Figueroa, Evangelio Figueroa. 
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Silvestre Domínguez áreas vecinas 
Bernabel Banega áreas vecinas 
Pedro Flores áreas vecinas 
Eulogio Velázquez áreas vecinas 
Fermín Martínez áreas vecinas 
Casimiro Rivas áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Domínguez 
• Figueroa 
• Hernández 
• Castillo  
• Sánchez 
• Navas 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Pedro Hernández 
• Antonio Domínguez 
• Evangelio Figueroa Domínguez 
• Pascual Domínguez 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Enrique Domínguez F. 
• Anastasio y Pastor Hernández 
• Felix Flores 
• Gabriel Navas 
• Andrés Castillo  
 
La Capilla y el patrono  
 
Los moradores se organizaron con el apoyo del Colegio Javier para planificar la 
construcción de la capilla y el patrono de la comunidad es el Sagrado Corazón de 
Jesús celebrando su onomástico el 13 de junio de cada año. 
 
Salud y acueducto 
 
El puesto de salud existe desde el gobierno de Torrijos 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Juan Bautista Velázquez 
Comité de Agua: hay un comité 
central que atiende dos áreas: 

Comité central: Guillermo 
Flores 
1. Área de la arenosa: Juan 
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Domínguez 
2. Área de Pera: Leonicio 
Domínguez 

Comité deportivo José María Hernández 
(béisbol) 

Delegado de la Palabra Andrés Castillo 
Comité de Salud Concepción Domínguez 
Comisión Religiosa Pascual Domínguez 
Club de Amas de Casa María Edilia Rodríguez 
Asociación de Madres de familia  Raquel Castillo 
Comité del Cementerio  Concepción Domínguez 
Gobierno estudiantil Milton Ordóñez 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Vidal Guzmán 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Evangelio Figueroa 

Domínguez 
Junta Local (no funciona) Arcadio Rodríguez 
Ayudante puesto de salud Rogelio Ordóñez 
Director de escuela Jesús Castillo 

 
Problemas de  las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Otro: Hacen falta líderes en la comunidad. 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Otros: recursos. 
 
25. COMUNIDAD DE SAN ISIDRO29 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de Tulú, distrito de Penonomé, provincia de 
Coclé en la cuenca baja del Río Toabré. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 

                                        
29

  Versiones del TDP, además se entrevistó a Agripino Castrejón, Damián Troya Aguilar, Isidro 
Villarreta Hernández, José L. Castrejón . 
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Todos los entrevistados y el resultado del TDP establecen como fecha de fundación el 
año de 1980. 
 
Antecedentes 
 
Los señores José L. y Agripino Castrejón afirman que primero la comunidad se llamaba 
“Tortuga” y estaba ubicada en un lugar donde en tiempo seco hacia falta agua, razón por 
la cual, cuando el gobierno quiso establecer un subcentro de Salud en la comunidad no 
lo pudo hacer, entonces el señor Isidro Villarreta Hernández dio la solución y promovió 
la construcción del subcentro en el lugar actual. De esta forma poco a poco los 
miembros de la comunidad se fueron trasladando hasta ese lugar y se decidió cambiar el 
nombre por el de San Isidro en agradecimiento al señor Isidro Villarreta. 
 
Otra versión sobre el origen del nombre dice, que al ir poblándose se le denominó San 
Isidro por la coincidencia de nacimientos de varios niños el 15 de mayo, los cuales 
fueron llamados Isidro. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia  
Bruno Jiménez San Luis de Cuatro Calles 
Santos Castrejón La Encantada 
Sixto Domínguez Tortuga  
Isidro Villarreta Tortuga  

 
Las familias con mayor número de mie mbros en la actualidad son: 
 
• Castrejón 
• Domínguez 
• Martínez 
• Jiménez 
• Villarreta 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Santos Castrejón 
• Santos Villarreta 
• Eduardo Jiménez 
• Isidro Villarreta 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Bruno Jiménez 
• Benito Jiménez 
• José Villarreta 
 
La escuela  
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En 1980 se construyó la escuela con hoja de aclona, bara y piso de tierra. La primera 
educadora fue Marina Ledezma Oses, procedente de Caño de Natá. 
 
En 1990 se traslada la escuela y se construye de bloque y techo de zinc. 
 
La Capilla y el patrono  
 
Los moradores se organizaron para planificar la construcción de la capilla que se 
termino de construir en penca para el año 1982. En aquellos tiempos recibía la visita del 
Padre Celestino Sáenz. 
 
Cuenta con el patrono de su mismo nombre. San Isidro quien es adoptado en nombre 
de la devoción que tenían los moradores por el Santo Agricultor y fue una de las razones 
de que nombraron a la comunidad, igual. Su celebración es los 15 de mayo. 
 
Salud y acueducto 
 
En 1980 se funda el Puesto de Salud. El primer asistente fue Isidro Villarreta. 
 
En la actualidad, el acueducto solo abastece a las viviendas más cercanas al centro, el 
resto consume agua de las quebradas. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION  DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Luis Antonio Cedeño 
Comité de Agua  Santos Villarreta  

Benito Jiménez 
Comité deportivo Eduardo Jiménez 

Santos Villarreta  
Comité de Salud José L. Castrejón 
Comisión Religiosa Benito Jiménez 
Delegado de la palabra Israel Pinzón 
Club de Amas de Casa católicas María Silvia Aguilar 
Triple C – (Granja sostenible) José L. Castrejón 
Comité de mantenimiento motor Agripino Castrejón 
Gobierno estudiantil Ricardo Domínguez Aguilar 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Vidal Guzmán 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Agripino Castrejón 
Asistente de salud Isidro Villarreta 
Director de escuela Omar Abdiel Cortés 
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Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
 
26. COMUNIDAD DE BOCA DE CUIRIA30 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del río Cuiria, cuenca del río Toabré, en el 
corregimiento de Tulú, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Antiguamente se le conocía como “Lajita de Cuiria” porque la quebrada Cuiria que pasa 
a la orilla de la comunidad presenta a lo largo de su cause lajas en piedra; luego cuando 
se inicio como comunidad para definir el nombre, se escuchan varias versiones: 
 
(i)  Se tomo en cuenta la desembocadura del río Tulú y se le nombró Boca de 

Cuiria; 
(ii) Por el cacique Cuiria. 
 
Algunos de los entrevistados afirman que los orígenes de esta comunidad se pueden 
remontar a 1932 cuando llegan a la región las familias más antiguas, sin embargo, en el 
desarrollo del TDP, los participantes dejaron como inicio el periodo comprendido entre 
1960 a 1971. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia  
Casimiro Alveo Nativos del área 
Tanislao Araya Nativos del área 
Ruperto Ortiz Nativos del área 
Agustín Araya  Boca de Toabré 
Genaro Ortiz Los Santos 
Marcelino Alabarca Boca de Tulú 
Martínez Desconocido 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 

                                        
30

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Marcelino Alabarca Pérez, Crispino Sánchez y Mariela 
Núñez. 
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• Alveo 
• Araya 
• Ortiz 
• Alabarca 
• Villarreta 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Agustín Araya 
• Crispriano Sánchez 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Marcelino Alabarca 
• Genaro Ortíz 
 
La escuela  
 
En 1972 se construye la escuela de penca. Los primeros maestros fueron: Filomeno 
Alveo y Alfredo Chérigo. En 1982 se realizaron mejoras a la escuela, pero en la 
actualidad se mantiene deteriorada. 
 
La Capilla y la patrona  
 
Por iniciativa del Padre Guillermo Sosa se construye la capilla de penca. La Capilla 
continua ubicada en el mismo sitio, en 1986 se reconstruyó de cemento. 
 
Por influencia del mismo sacerdote se adopta a la Virgen de la Inmaculada 
Concepción como patrona de la comunidad. Su celebración es los 8 de diciembre. 
 
Salud 
 
En la actualidad tienen como proyecto la creación de un Puesto de Salud en la 
comunidad. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia  Valentina Araya 
Comité de Madres Luz Eneida Castro 
Comité de Agua  Marcelino Alabarca Pérez 
Comité deportivo Pablo Hernández (béisbol) 

Isabel Ortiz 
Comisión Religiosa Agustín Araya 

Crispiano Sánchez 
Delegados de la palabra Cristiano Sánchez 

Filomeno Alveo 
Julio Martínez 
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Rosa Flores 
Damas Católica Florentina Castillo 
Comité del Cementerio Agustín Araya 
Organización Sindical de Tulú Secretario General: Marcelino 

Alabarca Pérez 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Vidal Guzmán 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Mariela Núñez 
Junta Local No hay 
Director de escuela Robin Urrieta 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
 
 
27. COMUNIDAD DE LOURDES 31 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río Cuiria, cuenca del Río Toabré, en el 
corregimiento de Tulú, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Se estableció que el año de creación de la comunidad fue 1963. Sin embargo, para 1911 
era conocida como Boca de Banaso, pero en 1963 se cambió el nombre a Lourdes por la 
adopción de la Virgen de Lourdes como patrona de la comunidad. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la influencia del 
sacerdote Guillermo Sosa cuando llego con la imagen de la virgen de Lourdes. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia  
Olegario Bernal Toabré 
Guillermo, Virgilio y Daniel 
Núñez 

Monte Bueno  

Luciano, Calixto y Pedro nativos del área 
                                        
31

  Versiones del TDP, además se entrevistó a Vicente Ceballos y Gerardo Bernal R. 
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Hernández 
Irene Rivera  Cañazas 
Ordóñez Desconocido 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Bernal 
• Figueroa 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Feliciano Bernal 
• Daniel Núñez 
• Arquímedes Cedeño  
 
La escuela  
 
En 1983 se realizaron las gestiones para la creación de una escuela por los moradores: 
Vicente Ceballos, Gerardo Bernal Rodríguez, José Domínguez, Nieve Hernández, Pedro 
Hernández y se logra su construcción con penca y cerca de caña blanca ese mismo año.  
 
La primera maestra fue Leyda Domínguez procedente de La Pintada. En 1989 se 
realizaron mejoras a la escuela primaria. 
 
La Capilla y la patrona  
 
Los pobladores en 1963 se reunieron para decidir sobre la necesidad de tener una capilla 
y después se dirigieron al padre Guillermo Sosa, quien les sugirió la construcción de un 
rancho para la realización de las reuniones religiosas. 
 
A petición de la comunidad de Boca de Banaso en 1973 se acogió a la Virgen de 
Lourdes como patrona, para lo cual se organizaron y la mandaron a comprar su imagen 
con el padre Guillermo Sosa. Su celebración es los 11 de febrero. Posteriormente, la 
comunidad paso a llamarse Lourdes en su honor. 
 
La comunidad cuenta con Cementerio desde el inicio. 
 
Acueducto 
 
El acueducto existe desde 1972. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Feliciano Bernal 
Comité de Agua Vicente Ceballos 
Delegado de la Palabra Daniel Núñez 

Arquímedes Cedeño  
Gerardo Bernal 
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Feliciano Bernal 
Comité de Salud Feliciano Bernal 
Comisión Religiosa José Antonio Figueroa 

Heliodoro Rivera 
Club de Damas Católicas Doris Onelia Hernández 
Comité de Niños Paula Villarreta  
Club de Amas de casa Noris Hernández 
Comité del Cementerio  Gerardo Bernal 
Triple C Juan Domínguez 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Vidal Guzmán 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor José Antonio Figueroa 
Junta Local No referenciado 
Director de escuela Daira Rodríguez 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
 
28. COMUNIDAD DE BOCA DE LA ENCANTADA32 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río U, subcuenca del río Toabré, en el 
corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar al período que va entre 
1950 – 1061, según se estableció por los participantes en el TDP. 
 
Antecedentes 
 

                                        
32

  Versiones del TDP, además se entrevistó a Pedro Jacobo Castrellón Magallón, Juana Flores, Andrés 
TDP, Delfina Flores, Pedro J. Castrejón. 
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Antiguamente conocida como U Abajo, en la actualidad es Boca de La Encantada, 
llamada así, porque la comunidad se encuentra cerca a la desembocadura del río U y el 
nombre de La Encantada, responde a un extraño suceso de encanta miento33. 
 
Hay un relato dejado por Leandra Hernández, procedente de Calabazo de La Pintada, en 
el que afirma que en 1889 llegaron a este lugar los primeros pobladores que fueron José 
de Jesús Domínguez e Isidro Domínguez y sus esposas y amigos provenientes de Los 
Santos. José de Jesús fue padre de Eleuterio Domínguez quien cuando la guerra de Los 
Mil Días, estaba de 14 años y sus padres lo escondieron para que escapara de la cruenta 
batalla. 
 
Posteriormente, Eleuterio Domínguez y Leandra Hernández se casaron y en 1919 nació 
su primer hijo, llamado Julio Domínguez. En 1925, nació su segundo hijo, Pablo 
Domínguez y después, su hija Benigna Domínguez. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Jesús e Isidro Domínguez Los Santos 
Pablo y Julio Domínguez Nativo 
Hernández Desconocido 
González Desconocido 
Isidro Domínguez Los Santos 
Jesús Domínguez Desconocido 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Domínguez 
• Flores 
• Velásquez 
• Sánchez 
• Castrejón 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Andrés Velásquez 
• Román Sánchez 
• Esteban Madrid 
• Santana Pinzón 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Jacobo Castrejón 
• José de Jesús Domínguez 
• Sixta Flores 
• Salomé Sánchez 

                                        
33

 Ver “Sucesos de encantamiento en la Quebrada de La Encantada”, relato de Pedro J. Castrellón M. 
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• Margarita Domínguez de Castrejón 
• Aída Rodríguez 
• Ernestina Hernández 
• Mariano y Pilar González 
 
Historia de la escuela 
 
El 5 de abril de 1960, algunos miembros de las familias decidieron reunirse en la casa 
de Pablo Domínguez ante la imperiosa necesidad de una escuela. Para este tiempo, se 
encontraban nuevas familias descendientes de los Domínguez, entre estos, Pablo 
Domínguez y Julio Domínguez que inquietos por los riesgos que enfrentaban sus hijos 
al cruzar el río U en el invierno para llegar a la escuela de Boca de San Miguel, 
empezaron a gestionar la creación de una escuela. 
 
En esta reunión se formó la siguiente directiva: Presidente: Julio Domínguez, 
Vicepresidente: Pilar González, Secretario: Cecilio Castrejón, Tesorero: Santos Madrid. 
 
Los demás padres de familia que apoyaron fueron: Florentino Domínguez, Juan 
Hernández Mora; Reymundo Castrejón, Hipólito Castrejón, Lorenzo Castrejón, Cenen 
Mendoza, Tasnilo Velásquez, Segundo Velásquez, Julio González, Pablo Gómez, Pablo 
Domínguez, Asunción Sánchez, Gervasio Domínguez, Juan de Mata Troya. También se 
elaboró un listado de matrícula de 24 niños. 
 
En 1961 comenzó el desmonte para la construcción de la escuela en una loma. Este 
trabajo a través de una “junta” especial para cargar la hoja de conga. Para darle 
fundamento, los moradores solicitaron al Corregidor de Río Indio, Julio González el 
nombramiento de un Regidor y así se nombró a Gervacio Domínguez, el primer 
Regidor de la comunidad. 
 
En 1964 miembros de la directiva de educación, se dirigieron a la Dirección Provincial 
de Coclé donde fueron atendidos por Arcesio Guardia Carles, Inspector Provincial de 
Coclé, al cual le notificaron la inquietud y los avances de la comunidad para la creación 
de la escuela. En esta reunión se acuerda una visita de un s upervisor para que observe la 
ubicación de la escuela, visita que fue costeada por los moradores y que costo B/. 15.00 
logrando el compromiso del nombramiento de una maestra. 
 
En 1965, la Comisión presidida por Julio Domínguez y Pilar González (regidora)l, se 
dirige al Ministerio de Educación en la Ciudad de Panamá, ante la demora del 
nombramiento del educador. En esta ocasión fueron atendidos por el Ministro Arístides 
Royo y lograron la confirmación del nombramiento y la responsabilidad de la 
comunidad de velar  por su propia escuela. 
 
En septiembre de 1966, los hermanos Pablo Domínguez y Julio Domínguez donaron un 
cuadro de terreno para la comunidad, para que los moradores que estaban más apartados 
se acercaran a la escuela y así vivieran juntos y recibieran los beneficios que se 
merecían por el esfuerzo comunitario. 
 
El mismo año de la reunión en el Ministerio de Educación en la Ciudad de Panamá, 
llegó la educadora María Vilma Esther Solanilla, procedente de Penonomé y así 
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iniciaron las primeras clases con una matrícula de 80 niños de la comunidad. Hoy día la 
escuela cuenta con 70 estudiantes. 
 
La Capilla y el patrono  
 
Todo el apoyo se inició con la llegada del Padre Guillermo Sosa en junio de 1965, 
ocasión que los moradores Pablo Domínguez y Juan de Mata Troya lo fueron a buscar a 
la comunidad de Tulú Centro. La construcción de la capilla se termino el 20 de marzo 
de 1967 hecha con material de cemento y techo de zinc, esfuerzo de la comunidad. 
Anteriormente a 1967, las reuniones religiosas se realizaron en una casa construida de 
palanquilla (penca) cercada de jira o aclón. 
 
El Patrono de la comunidad de Boca de La Encantada es San Antonio de Padua ya que 
los primeros pobladores, Jesús e Isidro Domínguez al llegar a la comunidad portaban su 
imagen. Su celebración es los 13 de junio. 
 
Toda la comunidad es católica, Hoy día, la escuela y la capilla se encuentran ubicada 
cerca la una a la otra. 
 
No existe cementerio en la comunidad, son enterrados en un lugar llamado Las Minas el 
cual está a una hora de camino 
 
Salud 
 
La comunidad se encuentra en la fase inicial de la adquisición de un terreno para la 
construcción de un Puesto de Salud. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Julio Sánchez (González) 
Comité de Damas católicas María José Domínguez 
Comité de Agua (hay 3): Antonio Sánchez, 

Esteban Madrid 
Serapio Domínguez 

Comité deportivo  Vicente Domínguez 
Comité de Salud Nicolás Quiroz 

Evelio Núñez 
Comisión Religiosa Salomé Sánchez 
Delegado de la palabra Luis Domínguez 
Club de Amas de Casa Andrea González 
Comité de festejo patronal Margarita Domínguez 

Sebastián Valdés 
Comité del Cementerio No existe  

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
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Honorable del corregimiento  Eudocio Chirú 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Esteban Domínguez 
Director de escuela  José María Cedeño  

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
 
 
29. COMUNIDAD DE BOCA DE TULÚ 34 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca del Río Toabré, en el corregimiento de Tulú, distrito 
de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Antecedentes 
 
De las diferentes entrevistas sostenidas con moradores originarios se resume lo 
siguiente. 
 
Para 1920 ya existía la vivienda de Candelario Flores originario de la comunidad de las 
Cuatro Maricas, (corregimiento de Toabré) y después se pobló por Mar iano Araya, 
Urbano Flores, Concepción Flores y Martín Flores, procedentes de Sabanita Verde. 
 
Candelario Flores35 fue el primero en construir casa en la boca del río Tulú, que para la 
época “era montaña y tenía palo gris, pavo real, pava, garlucha, venado blanco corso, 
zaino y otros”. Pero la comunidad como tal se inicia en 1969 con la adición de nuevos 
moradores que conjuntamente con los primeros Cristino y Fabio Flores se organizaron y 
lograron la regiduría. 
 
Comenta que para estos años la comunidad todavía era un área boscosa, pero ocurrió un 
hecho el día 9 de enero de 1969 que cambio el paisaje de los alrededores a causa de 
                                        
34

  Versiones del TDP, además se entrevisto a Ángel Mendoza, Jorge Pinzón, Juan Martínez Cedeño, 
Cristino Flores Quiroz, Favio Flores y Maximina Rodríguez. 
 
35

 La familia Flores muestra una ocupac ión con una antigüedad mayor a los 100 años en la región, incluye 
los segmentos de familia extensa que viven en la comunidad de Santa Elena, Sabanita Verde y Boca de 
Lurá principalmente, quienes son de la misma rama del abuelo (todos son la misma familia, primos, tíos, 
sobrinos).  
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unas fuertes lluvias y una creciente del río que se llevó todo lo que encontró a su paso y 
dejó parte del terreno de la comunidad lib re y plano, propicio para la construcción de las 
viviendas. 
 
Anteriormente, Boca de Tulú era “colonia” de las comunidades de San Miguel y 
pertenecía a la regiduría de El Guayabo, pero a medida que la comunidad fue creciendo 
nació el interés por lograr autonomía, hasta que a principio del gobierno del general 
Torrijas se les concedió la regiduría. 
 
Sin embargo, se estableció en el TDP como fecha de inicio 1970. 
 
La definición del nombre de que la comunidad se explica por dos razones: 
 
(i)  Está cerca a la desembocadura del río Tulú en el río Toabre; 
(ii) En homenaje a un cacique indígena. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia  
Candelario Flores La Cuesta de Marica 
Pantaleón Flores Nativo 
Bernardo Flores Penonomé 
Familia Martínez Churuquita 
Silvestre Villarreta  Penonomé 
Mariano Araya Sabanita Verde 
Paulito López  Desconocido 
Familia Colonia  Desconocido 
Familia Gil Chiguirí 
Familia Mendoza Chiguirí 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Flores 
• Martínez 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Cristino Flores 
• Evaristo Villarreta 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Juan Flores 
• Juan Martínez 
• Fabio Flores 
 
La escuela  
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Al señor Cristino Flores Quiroz, habitante de la comunidad quien tienen 62 años de 
edad y es nieto del fundador e hijo de Pantaleón Flores, en su calidad de regidor (cargo 
que ocupó durante 41 años), le correspondió gestionar la primera escuela, proceso en el 
que participó activa mente toda la comunidad. Las clases se iniciaron con voluntarios de 
la comunidad que enseñaban a los niños apoyados con recursos de los padres, debido a 
que el gobierno no reconocía la escuela. Posteriormente y con el apoyo del 
representante Guillermo Cedeño, se logró en 1970 el nombramiento de una educadora 
interina (Elvia Sánchez) de Penonomé. En ese momento la escuela contaba con 25 
estudiantes de la comunidad y vecinos, hoy día la escuela cuenta con dos maestros. 
 
La apertura de la escuela sirvió mucho y cambio las costumbres, ya no era necesario que 
los niños caminaran grandes distancias hasta el Guayabo. También contribuyó para 
justificarse como comunidad. 
 
La Capilla y la patrona  
 
La primera capilla la construyeron con el apoyo del padre español Celes tino Sáenz, 
quien a pesar de pertenecer a la diócesis de Colón visitaba con frecuencia la comunidad; 
ahí nació la idea de construir una capilla donde poder celebrar los bautizos y la misa. La 
gente de la comunidad se reunió y construyó primero una casa muy rudimentaria, 
después en 1976, llegaron los padres de Penonomé quienes fueron dando instrucciones a 
los comunitarios para la construcción de la actual capilla. 
 
La patrona se llama la virgen de la Medalla Milagrosa y aunque la fecha de 
celebración origina l es el 27 de noviembre, su fiesta se celebra el 23 de enero para 
mayor flexibilidad en la agenda del Padre, pues comunidades como Cañazas entre otras 
celebran el 23 de enero, además por ser verano facilita la movilización del Padre. El 
interés por la Medalla Milagrosa es el resultado de la lectura que realizaron algunos 
moradores sobre la aparición de la Virgen a una vidente y su posterior acumulación de 
medallas. 
 
La imagen llegó donada por la maestra Flor María Vargas de Penonomé, quien trabajó 
primero en la escuela de Boca de San Miguel y luego pasó a ser maestra de la 
comunidad de Tulú. La imagen llegó el 19 de julio de 1985 y desde entonces se 
celebran las fiestas patronales en la que se realizan bautizos, confirmaciones, 
matrimonios, la procesión y la misa con el padre de Penonomé. Dicen que la Virgen ha 
hecho muchos milagros, es famosa en la región, la gente le tiene fe. 
 
Las fiestas se organizan a través de la Junta Patronal que cuenta con su directiva y el 
apoyo de dos delegados de la palabra (José Isabel Pinzón y Reinaldo Aguilar). Se 
organiza la manera de vender comida a la gente que llega de afuera (especialmente 
carne guisada y arroz).  El dinero que se recogen ($500.00 a $700.00), cuyo destino es 
la comunidad y queda bajo la responsabilidad del tesorero, es utilizado en la compra de 
carne para la fiesta, velas, manteles, cemento para arreglar la iglesia y otros. 
 
El Cementerio 
 
El cementerio es más antiguo que el acueducto. Allí llevan a enterrar sus muertos las 
comunidades de El Guayabo, Unión Santeña, Nuevo Rosario, San Isidro, Santa Elena y 
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San Vicente. Existe una directiva o Fiscal del cementerio, encargada de la limpieza y de 
su administración.  
 
El Acueducto 
 
El acueducto fue construido antes de la escuela y de la iglesia. La fuente es tomada de 
un cerro vecino donde el agua es casi limpia, la toma se sello con cemento, se le instaló 
un tubo y se construyó un tanque. Desde entonces funciona sin problema y se encuentra 
a cargo de un comité de agua que se encarga de su administración. La obra se realizó 
con el apoyo del representante Cedeño. 
 
Vivienda 
 
Las viviendas en su mayoría son construidas de penca y cercadas con listones de palma 
de gira, aunque también las hay en cemento y madera con techos de zinc. 
 
Vías de Acceso 
 
Durante el período invernal cuando los ríos y quebradas se crecen, la gente que vive en 
comunidades del lado del Alto Río Indio, tales como La Palma, Riecito, Los Zules, La 
Encantada, Valle de Escobal y Gurbé, no pueden transitar porque los caminos se ponen 
difíciles a tal punto que los caballos arrastran la barriga en el lodo. 
 
Por eso la construcción del puente sobre el río Toabré en 1995, se constituyó en un 
hecho importante para esta y otras comunidades vecinas, facilitándoles la comunicación 
en época de invierno en la que el río es peligroso. Se logró con el apoyo de un señor de 
Penonomé llamado Ramón Sánchez quien hizo los trámites con la AID en Panamá. A 
esta persona le dirigieron una solicitud para que se encargara de hacer los trámites, 
destacando el servicio que podría llegar a prestar el puente a varias comunidades de la 
región como El Guayabo, San Isidro, La Encantada, Los Elegidos, Las Palmas, Los 
Zules y Boca de Tulú. 
 
Llegada la noticia de la aprobación de la construcción del puente, la comunidad eligió 
una directiva para organizar y realizar el trabajo, la AID aportó todo el material 
necesario y el MOP a un ingeniero de apellido Acuña; además las comunidades 
beneficiarias y cercanas enviaron gente como mano de obra para ayudar a construirlo. 
Este ha sido de gran beneficio para todos, incluidas las comunidades del lado de Río 
Indio. 
 
El río Toabré se constituye en otra vía de comunicación que es utilizada para sacar el 
café en búsqueda de mejores precios y para intercambiar y compartir con otras 
comunidades aledañas como Unión Santeña, Boca de Lurá y Guayabo entre otras. 
 
Uso del Suelo  
 
Algunos habitantes se dedican a la ganadería y su producto es vendido a intermediarios 
que llegan de las provincias centrales, pero este es un negocio temporal. Hay gran 
cantidad de terrenos destinados como potreros pero con muy pocos animales. 
La época de las cosechas de café es en los meses de febrero, marzo y abril. Los 
compradores de café llegan hasta la comunidad y la gente vende su café en cereza 
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pesado por lata de 22 libras, que alcanza un precio promedio de $5.00 dólares (junio de 
2003), y en ocasiones sube hasta $6.00. La agricultura es de baja escala pues no cuentan 
con medios ni vías para su comercialización; esto hace que los productos que se 
siembran como yuca y ñame son básicamente para la subsistencia. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Daniel Pedro Flores 
Fabio Flores 

Comité de Agua Aurelio Flores 
María Gregoria Flores 

Comité deportivo Enrique Pérez 
Delegado de la Palabra José Aguilar 

José Isabel Pinzón 
Bernardo Aguilar 

Comisión Religiosa Evaristo Villarreta 
Club de Amas de Casa Reina Flores 
Comité de Protección Civil Raúl Mendoza  

Sabá Pinzón 
Comité del Cementerio  Gumersindo Flores 
Gobierno estudiantil Deisi Martínez 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Guillermo Cedeño  
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor  
Junta Local Evaristo Villarreta  
Director de escuela Eduvina Rodríguez de 

Montenegro 
 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Apoyo de ONGs especializadas 
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30. COMUNIDAD DE BOCA DE LURÁ36 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de Tulú, distrito de Penonomé, provincia de 
Cocle en la micro cuenca del río Lurá, cuenca del Río Toabré. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1911, sin embargo, en 
el TDP se estableció como periodo de inicio de la comunidad el que va entre 1965 a 
1972. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de: 
. 
(i)  La comunidad está cercana a la desembocadura del río Lurá a Toabré; 
(ii) Lurá procede del nombre de un cacique indígena; 
(iii)  Antes, solo se llamaba Lurá pero para distinguirla de Lurá Centro se le colocó 

Boca de Lurá. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Felipe Flores  Llano Grande 
Fermín Martínez San Miguel 
Petra Flores Marica 
Nicolás Domínguez Del área 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Sánchez 
• Flores 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Agapito Sánchez 
• Leonardo Sánchez 
• Eduardo Martínez 
• Pablo Sánchez 
• José Figueroa 
• Alfonso Sánchez 
 
La escuela  
 
En 1968 se crea la escuela. Su primera maestra fue Candelaria Arias. 
 
La Capilla y la patrona  
 

                                        
36

  Versiones del TDP, además se entrevistó a Leonardo Sánchez, Oscar Alexis Alveo, Andrés Lorenzo 
Reyes, Eugenio y Antonia Sánchez. 
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En 1973 se construyó la capilla. Anteriormente, los moradores de Boca de Lurá se 
trasladaban hasta la comunidad de Lourdes, por esta razón el Padre Guillermo Sosa 
toma la iniciativa de la construcción de la capilla, misma que en un principio solo fue 
apoyada por cuatro familias, más adelante se fueron uniendo otros moradores. La 
patrona de la comunidad es la Virgen de Fátima , cuya fecha de celebración son los 13 
de mayo. 
 
Acueducto 
 
Es una comunidad que presenta problemas con el suministro del agua, pues aunque 
cuenta con acueducto, en la época de verano no tiene la capacidad de abastecer a todas 
las viviendas, debido entre otras cosas a la tala de bosques que se ha presentado en las 
fuentes de agua las cuales se han ido secando. 
 
El transporte  
 
El transporte hacia otras comunidades por la carretera se realiza a pie o en caballo, 
debido a que son pocas las veces que llegan vehículos de ruta a la comunidad. 
 
Vivienda 
 
Las viviendas son hechas en madera y cemento con techos de zinc, se conservan 
algunas en barro y piso de tierra. Algunos hogares cuentan con servicios sanitarios y las 
letrinas son hechas también en cemento forradas con hoja de palma real. 
 
Uso del Suelo  
 
La agricultura y cría de animales se realiza en pequeñas cantidades y para la 
subsistencia, debido a que no cuentan con los medios para vender sus productos. 
 
En época de producción del café, este se vende a precios muy bajos a intermediarios que 
llegan a la comunidad procedentes de Tambo, Penonomé y del interior, al igual que el 
poco ganado que se produce. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia  José Danilo  Villarreta  
Eduardo Martínez 

Comité de Agua  Jorge Sanchez 
Delegados de la Palabra José Purificación Sánchez 

Pedro Sánchez 
Comisión Religiosa Mosadiht Sanchez 
Comité del Cementerio Alfonso Sánchez 
Club de Amas de Casa María Marciana Martínez 
Jardín de Párvulos María Marciana Martínez 

Pablo Sánchez 
María Bernal 

 



Abt Associates/ Planeta Panamá   Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final  
 

 
Febrero 2004   123 

Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Vidal Guzmán 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Alfonso Sánchez 
Junta Local Leonardo Sánchez 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
 
 
31. COMUNIDAD DE EL GUAYABO37 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé, provincia de 
Coclé en la cuenca del Río Toabré. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1920, sin embargo, en 
el TDP se estableció como fecha de fundación el año de 1960.  
 
Su nombre se debe a una quebrada y a un apreciable chorro llamado El Guayabo 
ubicado cerca de la comunidad.  
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Agustín y Carmen Sánchez Miguel Centro 
Leonardo Hernández Dominica 
Domínguez Desconocido 
Juana Araya nativos del área 
Aguilar Desconocido 
Flores Boca de San Miguel 
Villarreta  Desconocido 
González Churuquita Grande 

 

                                        
37

  Versiones del TDP, además se entrevistó a Moisés Sánchez. 
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Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
• Domínguez 
• Sánchez 
• Araya 
• Villarreta 
• Hernández 
• Aguilar 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Juan Aguilar 
• Reyes Sánchez 
 
La escuela  
 
En sus comienzos la escuela primaria estaba ubicada en la comunidad Boca de San 
Miguel. A través de las gestiones de Natividad González, Leonardo Hernández, Nicanor 
Domínguez, Clemente Sánchez, Crispiano Sánchez y Gavino Sánchez se logra el 
traslado de la escuela en 1960 a la comunidad de El Guayabo. 
 
Las primeras clases impartidas fueron dictadas por el educador Candelario Arias. La 
primera escuela fue construida de madera y penca. La escuela se encuentra ubicada en 
el mismo sitio, sin embargo, los moradores están organizando la reubicación de la 
misma, pues el acueducto no llega hasta allí. 
 
La Capilla y la patrona  
 
Este mismo año con la llegada del Padre Guillermo Sosa se despierta la inquietud por la 
construcción de una capilla, inquietud que se materializó en la construcción de la 
capilla. 
 
En 1970 se acogió a la Virgen del Carmen como patrona y cuentan en la actualidad 
con dos imágenes donadas por el Padre Sosa. Su celebración es los 16 de julio. 
 
Salud y acueducto 
 
El puesto de salud se termina de construir en 1980 con el apoyo del General Torrijos. El 
primer asistente de Salud fue Vidal González.  
 
La comunidad tiene problemas con el agua por lo que se encuentra localizada en un alto, 
algunas familias toman el agua de un pozo brocal que es visto por el Ministerio de 
Salud con problemas de contaminación 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION  DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Gabino Villarreta  
Emergildo Muñoz 

Comité de Agua Emiliano Sánchez 
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Comité deportivo  Alfredo Domínguez (béisbol) 
Leonardo Hernández (fútbol) 

Comité de Salud Emiliano Sánchez 
Comisión Religiosa Emiliano Sánchez 
Club de Amas de Casa Matías Villarreta 
Comité Campo Santo José Jesús Domínguez 
Comité Triple C Ovidio Aguilar 
Comité de la Granja  Hilaría Hernández 
Jardín de párvulos Abrahán Sánchez 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Guillermo Cedeño Urriola 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor José Jesús Domínguez 
Junta Local  
Ayudante puesto de salud Vidal González 
Director de escuela Edwin Quiroz 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajo nivel de convocatoria 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
 
 
 
32. COMUNIDAD DE SANTA ELENA38 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de Tulú, distrito de Penonomé, provincia de 
Coclé en el curso medio de la cuenca del Río Toabré. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado; cuenta hoy día con 45 viviendas (320 
habitantes aproximadamente), a diferencia de su inicio cuando solo había tres viviendas. 
Está conformada por tres sectores: Cerro Verde, El Centro y Las Glorias. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1901, sin embargo, en 
el TDP se estableció como fecha de fundación el año de 1968.  
 

                                        
38

  Versiones del TDP, además se entrevistó a José Villarreta y Nicolás Cedeño. 
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Para la definición del nombre de la comunidad se explica que anteriormente era 
conocida como Tortuguita, ya que hay una quebrada llamada así. pero el cambio al 
nombre de Santa Elena fue en 1968 a raíz de la llegada de la Virgen Santa Elena como 
patrona. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia  
Aquilino Vergara Nativo del área 
Ermel Cedeño  Las Maricas 
Nicolás Cedeño Desconocido 
Nicolás Figueroa Desconocido 
Liborio Aguilar Desconocido 
Justo Villarreta Desconocido 
Matilde Villarreta Desconocido 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Villarreta 
• Cedeño 
• Aguilar 
• Figueroa 
 
Se considera autoridades segmentarias a: 
 
• Matilde Villarreta  
• Santiago Velázquez 
 
Otras personas importantes son: 
 
• Rafael González 
• Juan Rodríguez 
• Eufemio Sánchez 
 
La escuela  
 
En 1972 se construyó la escuela primaria. La primera maestra fue Digna Arrocha. 
Después de dos años se traslada la escuela por los riesgos que representaba cruzar el río 
Toabre. Hoy en día cuenta con un promedio de 45 alumnos y maestro permanente. 
 
La Capilla y la patrona 
 
A principios del 60 se construye un rancho para las reuniones religiosas. La comunidad 
en aquellos tiempos contó con el apoyo del Padre José María Murillo. 
 
Dada la adopción como patrona a Santa Elena,  a petición de la comunidad se cambia el 
nombre de Tortuguita a Santa Elena. Su celebración es los 3 de febrero. 
 
Salud y acueducto 
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Actualmente, el Comité de Salud está gestionando la creación del Puesto de Salud. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Leocadio Rodríguez 
Comité deportivo  Anacleto Villarreta (fútbol y 

béisbol) 
Delegado de la Palabra Cecilio González 
Comité de Salud Eladio Gómez 
Comisión Religiosa Nicolás Mendoza 
Club de Amas de Casa o Damas 
Rurales 

Hilaria Aguilar 

Granja sostenible  Eladio Gómez 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Vidal Guzmán 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Vicente Villareta 
Junta Local No referenciado 

 
Entre los atractivos naturales de la comunidad se encuentra La Estiladera, que 
desemboca en el río Toabré, su nombre se debe a una laja grande que estila agua y a 
quince minutos se encuentra un Chorro de la Estiladera, el cual llama la atención por su 
altura. 
 
 
33. COMUNIDAD DE CUIRIA DE SAN FRANCISCO39 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé, provincia de 
Coclé en la micro cuenca del Río Cuiria, cuenca del Río Toabré. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1925, según 
concluyeron los participantes en el TDP.  
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de dos razones: 
 
(i)  El nombre de Cuiria obedece al cacique indígena Cuiria; 
(ii) Posteriormente se le adiciona el nombre de San Francisco, cuando se adopta 

como patrono de la comunidad. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 

                                        
39

  Versiones del TDP, además se entrevistó a Andrés Valdés . 
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Familia  Procedencia 

Regino Vargas De áreas vecinas 
Apolinar Velázquez De áreas vecinas 
Segundo Valdés De áreas vecinas 
Paulo Villarreta  Desconocido 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Valdés 
 
La escuela  
 
Las primeras clases fueron impartidas en 1966 con la educadora Edilma González 
procedente de Antón. La primera escuela fue construida de techo de penca de conga, 
paredes de tierra. En su ubicación inic ial reside en la actualidad la familia de Alberto 
Cedeño. 
 
En 1969 se cerró la escuela. Sucedió que a esta escuela asistían también niños de Boca 
de Cuiria, pero Boca de Cuiria al construir su propia escuela dejó sin matrícula a la 
escuela de Cuiria y hasta el educador Alfredo Chérigo se trasladó a la nueva escuela de 
Boca de Cuiria. Posteriormente, Cuiria de San Francisco aumentó su población y logró 
la matrícula necesaria para la apertura de la escuela. 
 
Con la motivación de Cornelio Rodríguez quien estaba recién llegado de la comunidad 
de Tambo se conformó un Comité para que se encargara de representar a la comunidad 
ante la Regional del Ministerio de Educación y en 1973 se reiniciaron las clases en una 
casa construida con techo e zinc, paredes de tabla y piso de cemento. El educador en 
esta ocasión fue Héctor Domínguez.  
 
En 1976 se traslada la escuela a un terreno más amplio. En 1977 nuevamente se 
traslada, esta vez definitivamente a su actual ubicación en el centro de la comunidad, 
cerca de la capilla. 
 
La Capilla y el patrono  
 
Para 1974 se construyó una casa para realizar las reuniones religiosas y se inicia las 
actividades para la construcción de una capilla. 
 
En 1986 se construye la capilla con techo de zinc, paredes de madera y es la que se 
mantiene en la actualidad. El Padre Aurelio García estimuló la organización para la 
construcción.  
 
El Patrono es San Francisco de Asís. Los moradores eligieron a San Francisco en 
agradecimiento al señor Francisco Gutiérrez, quien fue la persona que donó el terreno 
para la construcción de la capilla. La fecha de celebración es los 4 de octubre. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
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Autoridades Funcionales 
Club de Padres de Familia Raúl Antonio Domínguez 
Comité de Acueducto  Milciades Orlando Vergara 
Damas Franciscana María de la Cruz Soto  
Comisión Religiosa Enedino Cedeño 
Granja Sostenible  Eric Alabarca 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable Representante Guillermo Cedeño  
Corregidor Damián Domínguez 
Regidor Andrés Valdés 
Junta Local Evaristo González 

 
 
34. COMUNIDAD DE UNIÓN SANTEÑA, HOY NUEVO ROSARIO40 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de Tulú, distrito de Penonomé, provincia de 
Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
La comunidad nace en 1973 con la llegada de las primeras familias, sin embargo, en el 
TDP se estableció como fecha de fundación el año de 1990.  
 
La definición del nombre de la comunidad obedece a que en sus inicios la mayoría de 
los pobladores eran  procedentes de Los Santos. En la actua lidad, sucede lo contrario, 
pues se encuentra conformada en su mayoría por pobladores coclesanos. En el 2002 el 
nombre fue cambiado a Nuevo Rosario en honor a la Virgen del Rosario. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia  
Valentín Velásquez Nativos del área 
Familia Martínez nativos del área 
Plácido Velásquez nativos del área 
Margarito Villarreta nativos del área 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Velásquez 
• Martínez 
• Villarreta 
• Hernández 

                                        
40

  Versiones del TDP, además se entrevistó a Benancio TDP Rojas . 
 



Abt Associates/ Planeta Panamá   Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final  
 

 
Febrero 2004   130 

 
La escuela  
 
En 1974 se construyó la escuela. 
 
La Capilla y la patrona  
 
Ese mismo año se construye la capilla de penca al lado de la escuela y ahí estuvo por 
muchos años, pero por diferencias religiosas entre los pobladores coclesanos católicos y 
los pobladores santeños creyentes de la religión adventista, los primeros deciden 
trasladar la capilla a un sitio más alejado del centro. 
 
El señor Venancio Velásquez dice que a pesar de las diferencias religiosas son una 
comunidad que trabaja unida  y que sólo las diferencias las encuentran en los temas 
religiosos. 
 
La Patrona es la Virgen del Rosario a solicitud de los moradores y con el apoyo de los 
padres Guillermo Sosa y Aurelio García. Su celebración es los 7 de octubre. 
 
Organizaciones Funcionale s y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Emilio e Irene Castro 
Club Deportivo  Juventino Gutiérrez 

Ubaldino Cedeño  
Comité de Acueducto/junta de 
agua 

No tienen agua potable 

Comité de amas de casa 
 

María Cortes 
Mariza Castro 

Comité de Salud Isidro Velásquez 
Edilsa Méndez 
Irene Castro 

Comisión Religiosa Faustino Sánchez 
José Pedro Hernández 
José González 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Vidal Guzmán 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Bernardino TDP 
Junta Local Faustino Sánchez 

José Pedro Hernández 
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35. COMUNIDAD DE SAN VICENTE 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de Tulú, distrito de Penonomé, provincia de 
Coclé en el curso medio de la cuenca del Río Toabré. 
 
La definición del nombre de la comunidad obedece a uno de los primeros pobladores, 
quien al llegar a la comunidad tenía una imagen de San Vicente. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1968 cuando se 
encontraban establecidos los primeros pobladores, según se estableció en el TDP como 
fecha de fundación por los participantes. Versiones del TDP, además se entrevisto a 
Elíseo Gil. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia  
Epifanio Velásquez,  nativos del área  
Santiago Velásquez nativos del área  
Segundo Velásquez  U Centro 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Velásquez 
 
La escuela  
 
En 1974 se inician las primeras clases, dictadas por Cecilio González de Boca de La 
Encantada, el cual no era educador pero había sido seleccionado por los padres de 
familia. Este trabajo el primer año hasta la llegada del educador Raúl Jaramillo 
procedente de Penonomé, nombrado por el Ministerio de Educación en 1975. 
 
En 1985 se realizaron mejoras en la escuela con materiales de madera, techo de zinc y 
piso de cemento. 
 
La Capilla y la patrona  
 
Referente a la capilla, sucedió que los primeros pobladores se organizaron y 
construyeron la capilla de penca. En 1975 se mejora la capilla con material de cemento. 
 
La donación del Padre Guillermo Sosa de una imagen de San Vicente llevó a la idea y 
posterior establecimiento de nombrar a la comunidad, San Vicente y así adoptarlo como 
el Santo Patrono. Su celebración es los 27 de septiembre. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION  DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia José Amparo Núñez 
Comité de Deporte (fútbol y 
béisbol) 

Mariano Velásquez 
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Comité de Agua Justo González 
Junta Católica Carlos A. Sotillo 
Pastoral Familiar Pedro González 

Maximina Villarreta  
Comité de Amas de Casas ó 
Damas Católicas 

María De La Cruz Velásquez 

Gobierno estudiantil Santa María Gil 
Delegado de la palabra Paulino Gil 

Misionero es Agustín González 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Vidal Guzmán 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Abraham Núñez 
Junta Local No referenciado 

 
Entre los  atractivos de la comunidad se encuentra la quebrada Resumidero, llamada así 
porque el agua se oculta debajo de las piedras y la quebrada El Avión, donde se dice que 
fue el sitio que cayó un avión. 
 
 
36. COMUNIDAD DE SAN ANTONIO41 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de Tulú, distrito de Penonomé, provincia de 
Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica de la siguiente forma: 
 
(i)  Primero era conocida como Tulú Abajo (la infraestructuras de escuela y capilla 

se dieron bajo el nombre de Tulú Abajo). 
(ii) En el año de 1993 se cambia el nombre por el de San Antonio, cuando se adopta 

como patrono. Los moradores que participaron en esa decisión fueron: Andrés 
Delgado, Demesio Rojas, Alfonso Velásquez, Santiago Alveo, Andrónico 
Castillo y Trinidad Alveo. 

 
Durante el desarrollo del TDP se estableció como fecha de fundación el año de 1984.  
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia 
Alveo Tulú Abajo 
González Desconocido 
Rojas Desconocido 

                                        
41

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Dámaso Domínguez. 
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Martínez Desconocido 
Hernández  Desconocido 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Alveo 
• Rojas 
• González 
 
La escuela  
 
En 1986 se creo una escuela artesanal, la cual estaba dirigida por el educador Albertino 
Martínez quien enseñaba la confección de sillas de bejuco y enseñaba a personas 
analfabetas. Este mismo año se creó la junta local. 
 
En 1988 se creo la escuela primaria de Tulú Abajo. Su primer maestro fue Melquiades 
Montilla. 
 
La Capilla y el patrono  
 
A través de un grupo de misioneros que llegó a trabajar por 15 días se motiva la 
comunidad para la construcción de la capilla. El 21 de julio de 1993 se celebró la 
primera liturgia realizada por un delegado de la palabra y al siguiente año se realiza con 
la asistencia de un sacerdote. 
 
Por preferencia de la comunidad de Tulú Abajo se adoptó a San Antonio como patrono 
y posteriormente se nombra a la comunidad, San Antonio. La celebración se realiza los 
13 de junio. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Sixto Sánchez 
Comité de Deporte Modesto Rojas 
Comité de Acueducto Sixto Sánchez 
Comité Religioso Mariano Villarreta 
Comité Pro - Fiesta  Lorenzo Delgado 
Junta Local Amado Sánchez 
Comité del Cementerio Martín Flores 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable Representante Vidal Guzmán 
Regidor Dámaso Domínguez 
Junta Local Amado Sánchez 
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ASPECTOS CULTURALES 
 
Organización Social 
 
Herencia 
 
La herencia se hace en vida y en la mayoría de los casos por escrito. Hay algunos casos, 
donde los jefes de familia dejan a hijos fuera de la herencia. Esto depende de la cantidad 
de tierra que posea el jefe de familia, donde los hijos que se casan o se unen primero, 
tendrán mayor probabilidad de heredar tierra que los últimos. Demás situaciones como: 
distancia de los hijos hacia los padres, el hecho de ser mujer u hombre y otras, variarán 
de una familia a la otra. 
 
Residencia  
 
La tendencia de las nuevas parejas es vivir en terrenos cedidos por los padres de alguno 
de los dos, a la vez que el terreno pasa a propiedad de ellos. Los padres al ceder tierra a 
sus hijos, están entregando la herencia o parte de ella. 
 
Fiestas y creencias tradicionales 

 
Religión 
 
La religión predominante en estas comunidades es la religión católica. El fervor 
religioso se expresa a través de los propios nombres de algunas comunidades que en 
honor o agradecimiento han adoptado el nombre de su Santo Patrono, de igual forma es 
apreciable en toda su amplitud para las fiestas patronales, las cuales a través de los 
Comités Religiosos preparan actividades como: venta de comidas, ferias, juegos, rifas, 
entre otras, para recaudar fondos para la celebración. 
 
Al respecto, moradores de San Isidro, recuerdan el suceso del 13 de junio de 1986, 
cuando fue hurtada la imagen de San Isidro por personas extrañas que se dirigían a la 
comunidad de la Unión Santeña. Más tarde, algunas partes del Santo fueron encontradas 
dispersas en el camino y en la quebrada que limita con Julio Martínez se halló el resto 
de la imagen sin piernas, brazos y sin nariz. Algunos moradores creen que fueron 
tableños adventistas. La imagen fue reconstruida y es la que se encuentra en la 
actualidad. 
 
Fiestas patronales 
 
En comunidades como: Boca de Cuiria, Unión Santeña, San Vicente, Lourdes, El 
Guayabo, la adopción de los Patronos tuvo influencia del Padre Guillermo Sosa, como 
se aprecia a continuación: 
 
Rituales 
 
Bautismo 
 



Abt Associates/ Planeta Panamá   Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final  
 

 
Febrero 2004   135 

La costumbre es realizar los bautizos durante las fiestas patronales. Anteriormente, si 
había algún   bautizo solo se esperaba al Padre. Hoy, los padres como padrinos  tienen 
que tomar charlas. El obsequio de las pastillas (patacón) se mantiene. 
 
Matrimonio 
 
Según las clases eclesiales de la Iglesia, una pareja debe conocerse y cuidarse cuatro 
años para casarse. Por esto, la importancia de las charlas prenupciales. Sin embargo, 
los nuevos matrimonios  se separan  rápidamente, señaló, Pedro Castrellón de la 
comunidad Boca de La Encantada. 
 
La mayoría de los matrimonios que se realizan son de parejas conformadas, pues lo que 
ha prevalecido es la unión, que después de varios años se bendice con el matrimonio por 
la iglesia. En Cuiria de San Francisco desde el año 1975 a la actualidad se han casado 
solo 4 parejas, solo una, era pareja a unirse por primera vez.. 
 
Mortuoria 
 
La costumbre de solidaridad expresada en la preparación de la fosa, construcción del 
ataúd, donación de alimentos, ropa, etc., de los vecinos hacia la familia se mantiene 
durante el cuerpo presente. 
 
Sin embargo, parte del ritual ha variado. Antes se rezaba hasta la madrugada y los 
mismos eran presididos por maestros rezadores, a los cuales había que pagarle. El 
cuerpo se bañaba y se le colocaba una mortaja con una vela al lado, una cruz de  hoja de 
limón y un vaso de agua con un ramo de albaca. Hoy solo se mantiene, un rosario por 
noche,  un retrato del difunto con una vela y algunas familias todavía le colocan la 
mortaja al muerto. 
 
Eugenio Vergara y Andrés Valdés, moradores de Cuiria de San Francisco se destacan en 
la construcción de ataúdes. 
 
Cementerios 
 
Comunidades como Cuiria de San Francisco, Santa Elena no cuentan  con cementerio y 
utilizan los cementerios de comunidades vecinas, participando a su vez en las distintas 
actividades de limpieza y recaudación de fondos. 
 
Folklore y cultura popular campesina 
 
Baile y música popular 
 
Entre los bailes, todavía se mantiene la cumbia, la cual es acompañada con la caja, 
armónica y churuca; la fachenda, acompañada por el violín, tamborito, guitarra, 
guaracha y el tamborito, característicos en las celebraciones de cumpleaños de las 
comunidades de Boca de Cuiria y San Antonio, principalmente. La cantadera de 
mejorana es muy escuchada. 
 
Las actividades bailables se realizan ocasionalmente. Sin embargo, hay comunidades 
donde tienen varios años de no realizar un baile, la razón principal se encuentra en las 
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experiencias pasadas de hechos de violencia, los costos que van desde los impuestos 
hasta el pago de cuatro policías, que puede ascender solo en estos últimos hasta B/. 
200.00. 
 
Este tipo de actividades se realizaban con frecuencia para recaudar fondos para obras 
comunitarias, organizadas por los comités. En la actualidad, se realizan los saraos, por 
lo general para las fiestas patrias, organizados por el Club de Padres de Familia. 
 
El regué, bachata, salsa y merengue tiene su acogida por la población joven de la región.  
 
Comidas típicas y tradicionales 
 
El arroz, la yuca, frijoles, café son los productos que acompañan  las comidas en estas 
comunidades. 
 
Bebidas 
 
Se mantiene el consumo de chicha fuerte, guarapo de  caña y seco. Moradores de San 
Isidro señalan que desde  que se prohibió  el consumo de estas bebidas se observa el 
cumplimiento en el control de los moradores. Solo en alguna celebración se consume 
chicha fuerte o seco, expresó Marcelino Alabarca de la comunidad de Boca de Cuiria.  
Pero, por precaución evitan  actividades que generen el consumo de bebidas  alcohólicas 
para evitar cualquier problema. 
 
Al igual que la chicha fuerte, todavía se mantiene la costumbre de preparar en casa el 
guarapo de caña. El Sr. Vicente Ceballos de la comunidad de Lourdes, nos describió 
el proceso de la preparació n: 
 
Se muele la caña en el trapiche. Después, se cuela y se hierve por 3 horas. La 
costumbre es consumir una parte como miel  y la otra, se deja enfriar y se pasa a un 
recipiente donde se  va a fermentar, se tapa y se deja al gusto hasta por un mes. 
 
Artesanías  
 
En comunidades como Boca de La Encantada se destaca la confección de motete, de 
naza (para recoger camarones), bancos de matamba forrados con bejuco ajo, taburetes 
de laurel, cedro, sigua y melina, hamaca de majagua o de cortizo, sombrero de chunca y 
bellota. La elaboración de artesanías no es común en estas áreas, pues según los 
moradores no hay oportunidad de desarrollo artesanal. Para vender las artesanías 
efectúan contratos con amigos o por encargo, representando un valor mínimo con 
respecto al trabajo artesanal.  
 
En la Unión Santeña ó Nuevo Rosario, se destaca Benancio Velázquez como 
talavartero que es la confección de sillas de montar con cuero curtido y madera de 
mango, cedro y pacheco. El Sr. Velázquez aprendió talabartería a través de un chiricano 
en Chitré. La venta la efectúa a los vecinos o comunidades vecinas. El precio puede 
estar entre los B/. 60.00. 
 
Leyendas 
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Para el 2000 se escuchaba en la Quebrada La Encantada el juego de niños a altas horas 
de la noche, cuyas voces y gritos de juego  no permitían el descanso de las personas y 
las hacia pensar en la presencia de duendes. Margarita Domínguez habló con el Padre y 
éste le proporcionó  agua de bautismo y le dijo que la vertiera en forma de cruz en las 
piedras y en el área de juego. Despué s de este día no se escucho más. 
 
La creencia en la existencia de La Tepesia se mantiene. Aquella mujer sin rostro que 
busca desesperadamente a su hijo y la cual adopta distintas formas y recorre las orillas 
de los ríos, día y noche, hay testimonios de que se escucha en la comunidad de Boca de 
La Encantada, su presencia  anunciada por pasos que arrastran hojas y gemidos, 
despierta una sensación de miedo en los pobladores. 
 
El chivo negro o puerco con un cacho torcido, aparece  en las noches, atrayendo la 
atención con un peculiar ruido de hojas arrastradas, y desapareciendo rápidamente. 
 
En el Cerro del Cuicará en el Camino Real se aparecen perros que acompañan a los 
caminantes durante el recorrido y después desaparecen. Fue la experiencia de Pedro 
González y Matías González de la comunidad de La Encantada. 
 
En el cementerio de Lourdes hay noches que se escuchan los rezos de un gran grupo de 
personas, que posiblemente a consideración de los moradores, sean brujas. 
 
En la comunidad de El Guayabo por la bajada cerca de la Quebrada de El Guayabo se 
observan y se escuchan voces, en las noches. 
 
En Boca de Lurá en el Camino Real para la Semana Santa se escuchaban silbidos y se 
decía que eran las brujas. También, aproximadamente a las 6:30 p.m. se veía una mujer 
vestida de blanco. 
 
Para el invierno en la Loma del Níspero y el cual ahora es potrero, se escuchaba un 
extraño ruido que nunca se distinguía si era en el aire ó el suelo y que de momento 
desaparecía. 
 
En 1955 en la comunidad de Boca de Tulú, del cementerio al medio abajo, salía una 
mujer llorando con un bebé en sus regazos, acompañada de una brisa fría. Con el correr 
del tiempo, una señora de 60 años que pasaba frente al cementerio la vio y llena de valor 
le dijo: Tus malas acciones te tienen así, si no lograste satisfacción, aléjate y no 
regreses más. Se dice que después de ese día no se vio más. 
 
Sucesos de encantamiento en la Quebrada de La Encantada 
Relato de Pedro J. Castrellón M. 
 
Los primeros pobladores en 1889, José Jesús Domínguez e Isidro Domínguez 
descubrieron dos huacas o túneles en la parte superior de la Quebrada La Encantada. 
 
Se aprecia primeramente un charco y en medio una vaca de piedra, más arriba del 
charco se encuentra la primera huaca llamada también, la huaquita. Al entrar a la 
huaquita, se hallan 11 piedras bajo un techo de piedra, que dan un sonido parecido a 
once campanadas. 
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Aún, más arriba se encuentra la hueca grande. Antaño, esta área era rica en fauna. Allí 
vivían los tapires, macho de monte, pavoreal, conejo pintado, iguana, venado corso, 
entre otros. 
 
En la Quebrada, dentro de la hueca se encontraban abundancia de peces como el sábalo, 
sardina, arenca, róbalo y camarones. 
 
Un día que estas personas fueron de cacería a la huaca grande en la parte externa en la 
última salida a la derecha, observaron una mata de doménico de oro. El tallo, hojas y el 
racimo de los doménicos o plátanos eran de oro. Otro día regresaron y al pasar por el 
mismo sitio no observaron nada. 
 
Cuando José Jesús Domínguez, Isidro Domínguez y Máximo Domínguez decid ieron 
entrar a la huaca grande, llevaron velas bendecidas. Al entrar encontraron tres pisos. 
Adentro apreciaron una tabla de piedra que otro día al regresar era de oro. 
 
En el primer piso, observaron una gran cadena de oro al lado del camino de piedra. La 
cadena era larga, que si se la colocaba una persona en el cuello se podía hacer dos 
vueltas y la misma caía en la cintura. La cadena, además tenía el ancho de tres dedos. 
Esta cadena fue observada al entrar a la huaca, no así, al salir. 
 
En el segundo piso, hay diferentes dibujos, piedras con luces, con formas de imágenes 
de la virgen, etc. 
 
En el tercer piso se aprecia un pavo de piedra, el cual a veces es de oro. Se cuenta que 
en una ocasión, un grupo de personas intentaron sustraer el pavo, pero cuando 
empezaron a quebrar la piedra, se escuchó una puerta que se cerraba, al ignorarlo y al 
continuar, escucharon un fuerte silbido, que los atemorizó y así abandonaron la idea de 
continuar, al llegar a la puerta, esta casi estaba cerrada. También, se observa sofás de 
piedras. 
 
En 1961 en este piso se celebró una misa como bendición a las huacas por los Padres 
José María González y José María Center de procedencia española y el morador José 
Jesús Domínguez, dada estas transformaciones de oro a piedra que los llevó a considerar 
la presencia de un encanto en el área. 
 
Una vez, Pedro Castrellón en compañía del Padre Génaro Gil se dirigieron a la 
Quebrada La Encantada, pasando primero por la huaca chica. Pedro Castrellón, desde 
lejos había observado las sillas de piedras (sofás) pero al acercarse con el Padre ya no 
estaban. 
 
En lo referente a la historia de encanto de las hermanas Acosta Tw, se relata: 
 
En 1924 un espíritu de encanto llega a la familia Acosta Tw, procedente de las costas de 
Colón y encuentra a las hijas pequeñas de la familia, Guadalupe y Juana. La primera de 
las niñas colgaba de su cuello una medalla de la Virgen del Carmen, mientras que la 
segunda no. Este espíritu transformado en la abuela de las niñas atrajo a las niñas con él. 
Estas siguieron al espíritu por el acostumbrado camino por el cual buscaban en agua 
hasta llegar a la quebrada que sube al Cerro Cocasal donde lavaban la ropa. 
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Al llegar a la piedra de lavar, Guadalupe quien tenía la medalla se quedó ahí, mientras 
que Juana que no colgaba la medalla continúo tras el espíritu, quebrada abajo. 
 
La que se quedó en la piedra de lavar se regresó a su casa. Cuando los padres, Petra 
Hernández y el abuelo Lino Hernández llegaron a casa y no  encontraron a Juana la 
buscaron y después de 24 horas con la  ayuda de la madrina Liandra Hernández que era 
quien la llamaba, la encontraron jugando en la arena en el Chorro de la Mina de la 
Quebrada Cocasal. 
 
En el Charco de Las Minas en la Quebrada Cocasal se han extraído piezas de oros. 
Además, se cuenta que mientras hay personas observando piezas de oro, otros, la 
observan las mismas piezas de piedra. Las piezas de oro de observan en forma 
cuadradas y no redondeadas. En el Cerro Cocasal, se encuentra una olla de piedra con 
agua clara pero salada. 
 
Fue así que a razón de estos extraños acontecimientos se nombró a la Quebrada, La 
Encantada y en la actualidad, según los moradores se mantienen las visiones de 
encantos. 
 
En el 2000, un grupo de 16 moradores acompañados por el Padre Génaro Gil de Coclé – 
Penonomé, visitaron los túneles y ese día fueron testigos, una vez más, de la 
desaparición de lindas piedras que se habían observado momentos antes, reafirma el 
comisionado de la tropa en esta área que fue Pedro Jacob Castrellón M. 
 
Medicina tradicional 
 
La atención de los curanderos responde oportunamente a los casos de urgencias y falta 
de ingresos que representa el traslado de los moradores. 
 
Por lo general, las comunidades cuentan con algún hierbero entre sus moradores y hasta 
con curanderos reconocidos y certificados por el Ministerio de Salud. En la comunidad 
de Boca de La Encantada se conoce a Calixto Domínguez como hierbero. En San 
Vicente se encuentra Segundo TDP conocido como curandero. En San Antonio, se 
encuentran los hierberos Andrónico Castillo y Miguel Martínez. Lourdes, cuenta con la 
partera María Jiménez de Ceballos, certificada por  el Ministerio de Salud y que presta 
los primeros auxilios en casos de urgencias. 
 
El Sr. Marcelino Alabarca Pérez, curandero y partero en la comunidad de Boca de 
Cuiria , certificado por el Ministerio de Salud, nos comentó que sus conocimientos y 
habilidades las obtuvo de sus tíos y abuelos. Inició en 1987 como partero, trabajo que 
realiza por medio de oraciones, secretos y teoría con la orientación científica. Ha 
atendido casos de mordeduras de culebras, partos, mal de ojo, aire, pasmo, cortadas, etc.  
 
En 1991 fue certificado por el Ministerio de Salud, como Partero Empírico. Entre 
algunos de los casos que deben ser referidos al Centro de Salud u hospital, son: Partos 
de menores de 12 a 18 años; partos de mujeres mayores de 36 años, partos de gemelos, 
entre otros. 
 
Al respecto, recientemente se le presentó un caso de una menor de 15 años en la 
comunidad de Boca de Lurá, la cual tenía dos día de estar con dolores. Él la revisó a las 
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4:00 a.m. y determinó la labor hacia las 9:00 a.m. Sucedió que en el momento que le 
avisaron, él se encontraba de paso en diligencias personales, que al intentar resolverlas y 
prepararse para la hora calculada, a la menor se le presentó el parto, sola y en el cual la 
criatura nació muerta. El la atendió posteriormente y presentó un informe de lo 
sucedido. 
 
El Sr. Marcelino ha atendido 58 partos. Entre algunas de las plantas medicinales más 
utilizadas según él, se encuentran: 
 
• Paico – utilizada para combatir los parásitos. 
• Mastranto – inflamación, presión, vómitos. 
• Toronjil – dolor de estómago 
• Los Inojos – cólicos, dolores. 
• Anamú – presión, males corporales y circulares. Se recomienda cocinar una hoja y 

tomar el agua 3 veces al día, cada 15 días. 
• Pasmo – pasmo, aire. 
• Albaca – baños para resfriado. 
• Artamisa – resfriado, artritis, reumatismo. 
• Sauco – tos, resfriado. 
• Jazmín con eucalipto – resfriado 
• Hierba buena – vómito, diarrea. 
• Valeriana – nervios. 
 
Matrimonio 
 
Anteriormente la unión de una pareja estaba precedida de un ritual en el que el hombre 
debía pedir la mano de la novia a sus padres. Si éstos accedían, los futuros esposos 
debían tener definido el lugar de su vivienda, que tradicionalmente y de manera 
transitoria era la casa de los padres del novio, “porque la mujer cuidaba de los hombres 
y ellos jalaban para donde sus padres”. Este fue el caso de Cristino Flores quien le dijo: 
“la casa está aquí, la casa es de todos, construya su cuarto por ahora y después le 
ayudamos a hacer una casa, es importante que haga su casa porque ya tiene su tarea”. 
 
En algunos casos en que existía disponibilidad de tierra para trabajar y construir la 
vivienda de la pareja en casa de los padres de la mujer y ante la posibilidad de la hija de 
heredar tierras, previo acuerdo entre la pareja se decidía trasladar el hogar a tierra de los 
padres de la esposa. 
 
Herencia de las Mujeres 
 
Anteriormente previo acuerdo entre hijos y padre, la mujer podía heredar parte de sus 
tierras y por lo tanto disponer de ellas una vez moría aquel. La tendencia era que la 
mujer se quedara con su compañero y negociaba su herencia con los hermanos, 
utilizando ese dinero para acomodarse donde se encontraba su familia.  Ahora esta 
situación se presenta muy poco debido a que la tierra no alcanza ante el crecimiento de 
los hijos, se están quedando sin tierra y las nuevas generaciones no la van a tener. 
 
La Migración 
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Los jóvenes hombres y mujeres se van para Panamá a buscar trabajo para tener plata, si 
tienen algún pedacito de tierra que su padre le dejó, lo  venden y se van para allá; 
posteriormente regresan pero ya no tienen nada, lo han vendido todo. La migración es 
un problema para ellos, en la ciudad hay cosas buenas pero también malas que 
aprenden. 
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Taller 7 
 

Lugar: Las Palmas de Río Indio  
 

Fecha: 13 y 14 de octubre de 2003 
 

Comunidades 
participantes: 

37. Cerro Miguel de Donoso 
38. Cerro Miguel  de Penonomé  
39. Los Zules 
40. Valle del Platanal 
41. San José No. 1 
42. Nuevo San José No. 2 
43. Alto de Limón 
44. Las Palmas 
45. Santa María 
46. Las Maravillas 
47. Valle de Riecito 
48. Los Elegidos 

 
37. COMUNIDAD DE CERRO MIGUEL DE DONOSO42 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de Miguel de La Borda, distrito de Donoso, 
provincia de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso, ubicada en el distrito de Donoso, 
provincia de Colón. 
 
En el TDP los participantes establecieron como fecha de fundación el año de 1963.  
La comunidad la conforman unas 50 viviendas dispersas alrededor de la región, el 
sector nucleado tiene unas 8 casas, una iglesia y la escuela. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la cercanía al Cerro 
Miguel que es vecino de la comunidad y que es uno de las mayores alturas que se 
observa en la región.  
 
Cerro Miguel es una de las comunidades más alejadas de la ROCC. Las distancias a pie 
o a caballo con las comunidades del sector, son las siguientes: Cerro Miguel Donoso – 
Uracillo, en la época de verano se hace en 4 horas y en la época de invierno en unas 6 
horas; Cerro Miguel Donoso – Cerro Miguel Coclé, 1 hora de via je; Cerro Miguel 
Donoso – Coquillo, 1 hora y media; Cerro Miguel Donoso – Pueblo Nuevo, 3 horas; 
Cerro Miguel Donoso – Santa Cruz, dos horas; Cerro Miguel Donoso – Guasimo, 5 
horas en época de verano. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias desce ndientes de:  
 

                                        
42

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Pedro Vargas, Eloy Beltrán y Jorge Martínez.  
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Familia Procedencia 
Alejandro Villarreta Del área 
Eulogio Sánchez Cántaro  
González Del área 
Eufemio Rodríguez Martillal 
Casimiro Isaac Quirós Cerro Lají 

 
El señor Casimiro Isaac Quirós se casó con la hermana de Alejandro Villarreta. Eufemio 
Rodríguez se casa con una hija de Eulogio Sánchez, y es así de estas uniones nacen 
nuevos miembros y la comunidad va creciendo. 
 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Villarreta 
• Sánchez 
• Quirós 
 
La escuela  
 
Como las escuelas más cercanas estaban en Guásimo, Uracillo y Las Marías a grandes 
distancias, los primeros moradores empiezan a organizarse para la construcción de una 
escuela. En 1960 se efectúan las primeras clases en la casa de Alejandro Villarreta. El 
primer maestro fue Gregorio Vanegas. La escuela se trasladó en 1967 construyéndose 
de madera y zinc. 
 
En febrero de 2003 con apoyo del FIS se inicia la reconstrucción de la escuela con 
paredes de cemento, techo de zinc y piso de cemento. Cuenta en la actualidad con 3 
aulas y hasta el 6° grado. 
 
La Capilla y el patrono  
 
A mediados de la década del 60 la fe católica incentiva a moradores como Isaac Quirós 
a la construcción de la capilla. En aquellos años, las capillas más cercanas estaban en 
Guásimo, Uracillo y Las Marías, distantes de la comunidad. Para 1967 se construyó la 
capilla. 
 
El Patrono es Jesús de Nazareno por elección de la comunidad. Su adquisición fue 
hecha después de la cotización de la imagen que trajo un padre de España. La imagen 
que compraron mide 4 pies de altura, llegó a la comunidad un 14 de marzo, y por eso su 
fiesta se celebra todos los 13 de marzo, aunque en realidad de Jesús Nazareno sea los 21 
de octubre, de todas maneras, ese día se efectúa una feria  y una liturgia. 
 
Salud 
 
No hay puesto de salud y cuando alguien se enferma debe ser llevado por Uracillo hacia 
Boca de Río Indio y luego hasta Colón.  
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Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION  DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia  Eliécer Martínez 
Club Deportivo (hay dos) Los Pumas: Vignes Vargas 

Los Tigres: Francisco Mora 
Comité de Acueducto No hay 
Comité Católico Se va a escoger 
Gobierno Infantil Miguel Antonio Martínez 
Comité del Cementerio  Manuel Martínez (fiscal) 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Vidal Guzmán 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Junta Local Francisco Sánchez 

 
 
 
38. COMUNIDAD DE CERRO MIGUEL DE PENONOMÉ (COCLE) 43 
 
Ubicada en la provincia de Coclé, corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Durante el TDP los participantes no establecieron una fecha de fundación.  
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de: 
 
(i)  Cercanía al Cerro Miguel que es vecino de la comunidad y que es uno de las 

mayores alturas que se observa en la región; 
(ii) Cercanía a la Quebrada del mismo nombre. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Valdés Desconocido 
Francisco Castillo nativos del área 
Pedro González nativos del área 
José de La Paz Castrellón nativos del área 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
• Valdés 

                                        
43

  La información que se presenta, se obtuvo a partir de las entrevistas con los moradores Lucas Pérez y 
Bienvenido Valdés . 
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• González 
• Figueroa 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Feliciano Valdés 
 
La Capilla y el patrono  
 
En 1970, cercana a la escuela en La Puente, se construye la capilla, que después es 
trasladada a su actual ubicación en el centro del pueblo. 
 
En la comunidad de Cerro Miguel Penonomé (Coclé), el patrono es San Juan de Dios y 
su fiesta es celebrada el 8 de marzo. Su acogida se realizó a través de los delegados de 
la palabra: Margarito Figueroa y Marcos González. La imagen fue donada por el Padre 
Aurelio Sosa. 
 
La escuela  
 
El señor Pedro González donó el terreno para la construcción de la primera escuela 
cercano a la Quebrada Paso Carnal. Feliciano Valdés N. y Paulo López, fueron los 
moradores activos en la construcción de la escuela. El primer educador fue Lázaro 
Hernández.  
 
Más adelante, la escuela fue trasladada a La Puente 44 de Cerro Miguel, en este sitio duró 
10 años. Se tras lada nuevamente por la falta de agua, al Alto El Bongo, hoy día, Cerro 
Miguel y es la actual ubicación. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Orlando Martínez 
Comité de Madres Eladia Velasques 
Comité de Agua: hay un comité 
central que atiende dos áreas: 

Juan Quirós 

Comité deportivo (hay 2) Fútbol: Benito Valdés 
Béisbol: Faustino Martínez 

Comité de Acueducto Juan Quiros 
Delegado de la Palabra Arcadio González 

Marco González.  
Comité de Salud Julián González 
Comisión Religiosa Genarino González 
Comité del Cementerio  Fiscal: Ignacio González 
Delegado de ACP Marcelino Váldes 

Lucas Pérez 
Grupo de Coro Amalia Mendoza 

                                        
44

 La Puente, es una barriada de Cerro Miguel (Clclé). 
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Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Eudocio Chirú 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Junta Local Eligió González 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
 
 
39. COMUNIDAD DE LOS ZULES 45 
 
Se encuentra ubicada en Corregimiento de Río Indio, jurisdicción del Distrito de 
Penonomé, Provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a la década del 60. 
Durante el desarrollo del TDP los participantes establecieron como fecha de fundación 
el año de 1967.  
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la siguiente respuesta: 
 
“Antaño, el área reflejaba un indescriptible atractivo por una tonalidad azulada que 
reflejaba el río producto de una peculiar planta parecida a un helecho conocida como 
“hierba o planta azul” por su color azul”.  
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 
Para 1967 se encontraban entre sus fundadores: 
 

Familia  Procedencia  
Zenón Magallón Boca de Congal 
Presentación Rodríguez Tambo 
Félix Rodríguez Tambo 
Telésforo Sánchez áreas vecinas 
Paulo López  áreas vecinas 
Gregorio Domínguez áreas vecinas 

Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 

                                        
45

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Maximiliano Pérez, Nemecio Magallón, Susano Martínez 
Gil, Segundo Valdés, Zenón Magallón y Félix Rodríguez. 
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• Magallón 
• Rodríguez 
• Martínez 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Epifanio Pérez 
• Boris Rodríguez 
• Lucia Espinoza  
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Zenón Magallón 
• Ceferino Martínez 
• Segunda Valdés 
• Félix Rodríguez 
• Presentación Rodríguez 
 
La escuela  
 
Antes de 1965, la única escuela de la región estaba en Paso Carnal. Fue a partir de este 
año que por iniciativa del Sr. Zenón Magallón la comunidad se reunió para acordar la 
creación de una escuela. El Sr. Magallón donó el terreno y de inmediato realizaron un 
censo de matrícula y se procedió a enviar la solicitud a la Dirección Provincial. Se contó 
con el apoyo incondicional de los siguientes moradores: Abraham Rodríguez, Andrés 
Rodríguez, Presentación Rodríguez, Víctor Magallón, Valentín Rodríguez, Félix 
Rodríguez P., Silvestre Rodríguez, Telésforo Sánchez, Pablo López, Leonardo 
Magallón, Encarnación Magallón.  
 
Seguidamente se envió una nota al Sr. Arcesio Guardia, Inspector Provincial de 
Educación en Coclé, en la que manifestaron lo siguiente: 
 
“Hace poco día nos reunimos los padres de familia del lugar de Los Zules,  
Corregimiento de Río Indio, jurisdicción del Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé  
con el fin de solicitar por su conducto a las altas autoridades  de educación, la 
fundación de una escuela pública en el lugar de Los Zules, arriba indicada. 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes remitimos a usted el censo de los jóvenes de 
edad escolar que asistirán, sin lugar a dudas a la escuela. 
 
Estamos en condición de manifestar a usted  que el padre de familia Zenón Magallón y 
presidente el Club de Padres de Familia nos ha prometido conseguir un local 
apropiado, para que funcione la escuela, mientras se haga una nueva. 
 
Precisamente, hay un joven, Adam Rodríguez R. que cursa el tercer año, hijo de 
Ciriaco  Rodríguez,  que está dispuesto a desempeñar  el cargo de maestro, si usted, lo 
recomienda y lo nombra. Es un joven estudioso y muy conocido en esa región. Tenemos 
la plena  seguridad que Adam cumplirá estrictamente con sus deberes en caso de que 
sea nombrado para tal cargo. 
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Club de Padres de Familia: Presidente, el suscrito; vicepresidente, Telésforo Sánchez y 
socios señores: Faustino Domínguez, Andrés Magallón y tesorero, Víctor Magallón”. 
 
La escuela se construyó de penca en 1969. El primer maestro fue Efraín Mafla. En 1976 
se construyó de madera, cemento y zinc. En 1992 se mejora, construyéndola 
completamente de cemento con apoyo del Ministerio de Educación y los propios 
pobladores. 
 
La Capilla y el patrono  
 
Ante la necesidad de los bautizos, el Sr. Magallón y otros moradores empiezan a 
organizarse para la construcción de una capilla, contando con el apoyo del Padre 
Aurelio García. 
 
El 19 de marzo de 1977 el Regidor Valentín Rodríguez de la comunidad de Los Zules y 
el Presidente de la Junta Local de Los Zules, señor Zenón Magallón, participan con el 
apoyo del Padre Aurelio García (Vicario de la Parroquia de Penonomé) en un seminario 
Participaron: Nemesio Magallón, Santiago Castrellón y Abraham Rodríguez. 
 
Los primeros delegados fueron: Santiago Castrejón y Abraham Rodríguez.  
El Patrono de la comunidad de Los Zules es el Sagrado Corazón de Jesús. Su fecha de 
celebración es movible. 
 
Salud 
 
En lo referente al aspecto de salud, a la llegada en el 2001 del Programa Palenzes, 
dirigidos por médicos españoles se han formado promotores de salud como Cándido 
Magallón y Magdalena Rodríguez para prestar los primeros auxilios. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia Benancio Pérez 
Boris Rodríguez 

Club Deportivo  Santiago Rodríguez 
Comité de Agua  Valentín Rodríguez 
Comité de Salud Genarina Magallón 
Comisión Religiosa Epifanio Pérez 
Abraham Rodríguez Delegado de La Palabra 
Infancia Misionera Genarina Magallón, Tomasa 

Sánchez 
Comité de amas de casa Lucia Espinoza  
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Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Eudocio Chirú 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Pedro Magallón 
Junta Local Candido Magallón 
Ayudante puesto de salud Genarina Magallón 
Director de escuela Eladio Cesar Gordillo 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
 
 
40. COMUNIDAD DE VALLE DEL PLATANAL46 
 
Se encuentra ubicada en Corregimiento de Río Indio, jurisdicción del Distrito de 
Penonomé, Provincia de Coclé. Específicamente cerca de Rie cito, Cerro Miguel y la 
quebrada La Guinea de Loma Alta 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Antaño era llamada el Caño del Platanal por una Quebrada y pertenecía a la comunidad 
de Sabanita U. El nombre actual obedece a los siguientes comentarios: 
 
(i)  La posición geográfica y el relieve que rodea la comunidad; 
(ii) En sus orígenes había mucha vegetación conocida como Platanillo a la orilla de 

la quebrada y por eso la quebrada se llama Platanal; 
(iii)  Se dice que por la abundancia de plátanos que se cultivan muy bien. 
 
Es una comunidad nueva puesto que sólo tiene diez años de fundada aunque su 
primeros pobladores llegaron hace muchos años a la región. Durante el desarrollo del 
TDP los participantes establecieron como fecha de fundación el año de 1993.  
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de: 

                                        
46

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Juan Quirós Espinoza, Pablo Valdés, Daniel Rodríguez y 
Natividad Tamayo. 
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(v) En honor a un cacique indígena que vivía en la región; 
(vi)  Por el llamado cerro Lurá que da origen al río Lurá; 
(vii)  Por el nombre del río que pasa cerca de la comunidad y desemboca en el río 

Toabré; 
 
Se dice que donde la comunidad de Valle del Platanal se encuentra hoy día, todo era 
propiedad del abuelo del Sr, Juan Quirós E. procedentes del Cañaveral de Penonomé, 
quien entro en la región (Sabanita U) a raíz de la Guerra de Los Mil Días; al parecer se 
desempeñaba como cargador de alimentos del ejército. 
 

Familia  Procedencia  
Juan Quirós E. Cañaveral de Penonomé 
Gregorio Marcelino Quirós  áreas vecinas 
Anselma Espinosa  
Eliseo y Agustín Mendoza  Sabaneta de U (Toabré) 
Familia Rodríguez áreas vecinas 
Francisco Sánchez áreas vecinas 
Juan Valdés áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Quirós 
• Mendoza 
• Rodríguez 
• Sánchez 
• Pérez 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Juan Quirós 
• Felix Mendoza  
• Pablo Valdés 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Daniel Rodríguez 
• Elíseo Mendoza 
• Francisco Sánchez 
• Pantaleón Figueroa 
• Natividad Tamayo 
 
La escuela  
 
A la falta de una escuela, moradores como Eliseo Mendoza, Francisco Sánchez, Daniel 
Rodrígue z, Pablo Valdés y Luis Rodríguez, liderados por Juan Quirós, comienzan a 
organizarse para la construcción de una escuela. Estos padres de familia tenían 
repartidos a sus hijos en diferentes escuelas ubicadas en las comunidades de Alto de 
Limón, Quebrada U, Sabanita de U, Altos de Riecito y Los Zules. 
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En medio de los trámites para la creación de la escuela en 1993 en la comunidad 
deciden cambiar el nombre de Caño del Platanal por el de Valle del Platanal, contando 
con el visto bueno del H.R. Germán Villarreta. El primer regidor fue Pablo Valdés con 
lo cual se inicia la comunidad. 
 
Sucedió que en uno de los viajes que Juan Quirós realizaba hacia Penonomé se encontró 
con el Profesor Manuel Cárdenas (actual Alcalde del Distrito), con el cual intercambió 
algunas palabras y le manifestó el interés de los moradores de construir una escuela para 
unos 20 niños. 
 
Posteriormente el Sr. Quirós logró el apoyo de los moradores y conformaron un Comité 
de trabajo, donde, Juan Quirós fue el presidente; vicepresidente, Félix Mendoza; 
secretario, Daniel Rodríguez; tesorero, Eustaquio Cedeño y vocal, Pablo Valdés. Se 
hizo también un censo de los estudiantes de la comunidad y la directiva se dirigió 
directamente al Profesor Manuel Cárdenas el cual para ese entonces había logrado la 
Dirección Regional de Educación de Coclé para solicitar oficialmente la creación de la 
escuela. Este les manifiesta que construyeran una estructura así fuera de penca y tierra y 
con letrina y él se comprometía a lo demás. También, hablaron con el H.L. César Pardo 
en la Ciudad de Panamá. 
 
El Sr. Juan Quirós cede el terreno en 1993 y el Ministerio de Educación aprueba la 
solicitud de la creación de la escuela en 1997, llegando posteriormente la primera 
maestra de nombre Melisa Pérez.  
 
A raíz de la construcción de la escuela y del inicio de clases, llegan a la comunidad otras 
familias procedentes de Sabaneta, Alto de Limón y Quebrada de U. 
 
En el 2002 la comunidad hizo una solicitud al Fondo de Inversión Social (FIS) para 
mejorar la escuela la el cual fue aprobada. Una empresa ganó la licitación pero aún no 
han terminado los trabajos; falta colocar el zinc, las puertas, pintarla y construir el 
comedor. Para estos trabajos los moradores cooperaron cargando desde Bajito de San 
Miguel hasta la comunidad, cascajo, arena del río, varillas de acero y cemento. 
 
La Capilla y el patrono  
 
Para la construcción de la capilla, el Sr. Juan Quirós también donó una parte del terreno 
y se construyó de penca y madera en el mismo año de 1994. El primer presidente del 
Comité Religioso fue Daniel Rodríguez. 
 
El patrono de la comunidad es San José; fue seleccionado en 1997 de una terna en la 
que se encontraban San Juan Bautista, la Virgen del Carmen y San Lorenzo. Su fiesta se 
celebra el 19 de marzo de cada año. Los señores Daniel Rodríguez y Juan Quirós 
compraron la imagen en la Ciudad de Panamá. 
 
Acueducto 
 
El abastecimiento de agua se realiza a través de una división en la toma de agua para 
siete familias. Actualmente, están trabajando para la construcción de un acueducto y 
solo cuentan con alguna tubería. 
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Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACIÓN DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia Cecilio Rodríguez 
Juan Quiros 

Club Deportivo Pablo Valdés 
Comité de Acueducto/junta de 
agua 

No ha y 

Comité de Salud Juan Quirós 
Daniel Rodríguez (El 
presidente está de licencia) 

Comisión Religiosa Pablo Valdés 
Comité de madres Nidia Sánchez 
Comité de Damas Católicas Tomasa Quirós 
Comité del Cementerio  Fiscal: Daniel Rodríguez 

Pablo Valdés 
Infancia misionera Tomasa Quirós 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Eudocio Chirú 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Eladio Pérez 
Director de escuela Melissa Pérez 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
 
41. COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSÉ Ó SAN JOSÉ NO. 1 (El Cedro) 47 
 
 
Se encuentra ubicada en la sub cuenca del Río Caño Sucio, en el corregimiento de 
Guásimo, distrito de Donoso, provincia de Colón. 

                                        
47

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Viviano Delgado, Benigno González, Cleotilde Martínez y 
Pedro González. 
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Es una comunidad dispersa, conformada por unas 40 viviendas. 
 
En el TDP los participantes establecieron como fecha de fundación el período 
comprendido entre los años de 1967 a 1975. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de que en su inicio, en el 
área conocida hoy como San José,  habitaban tres familias que tenían hijos varones y a 
los cuales nombraron: José Isabel González, José María González y Juan José 
Rodríguez, eran primos hermanos. Por esta razón, llegado el momento de nombrar  a la 
comunidad, se le colocó San José. Después de la división de la comunidad en 1997 – 
1999, paso a llamarse San José No. 1. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia  
Martín González El Guayabo  
Benigno González El Guayabo  
Ceferino González El Guayabo  
Cirilo Figueroa Las Marías 
Pablo González La Martillada (Pmé) 
Teófilo Martínez San José 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Martínez 
• González 
• Chirú 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Felix Chirú 
• Teófilo Martínez 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Cleotilde Martínez 
• Benigno González 
 
La escuela  
 
El 31 de enero de 1972 con la aprobación del Ministerio de Educación se construye de 
penca la escuela primaria de la comunidad de San José. 
 
En 1997 la comunidad se divide por diferencias entre los moradores: unos quieren 
cambiar de lugar la escuela para garantizar el servicio del agua y otros quieren 
mantenerla donde funciona. Esta situación afectó a 35 niños que quedaron sin escuela y 
sin maestro por dos años, hasta que se logró que una educadora de nombre, Darys 
Coronado impartiera clases de nuevo, ésta vez en la capilla. 
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La Capilla y el patrono  
 
En 1980 a raíz de la capacitación para la formación de delegados de la palabra, algunos 
moradores toman la iniciativa para iniciar el proyecto de construcción de una capilla. En 
1985 se construye la capilla y surge el primer Comité Católico y el grupo de Amas de 
Casa. 
 
En la comunidad de Nuevo San José o San José No. 1 se encuentra San José como 
Patrono. Su fecha de celebración es el 3 de octubre para posibilitar la presencia de los 
Padres en la capilla de la comunidad, pues ellos hacen una gira que comprende el día 29 
en la comunidad de Verolizal, el día 1 en la comunidad de Valle Escobal y finalmente, 
la llegada a San José No. 1 el día 2 de octubre. La imagen del Santo fue donada por el 
Padre, Nicolás Delgado. 
 
Salud y acueducto 
 
En 1987 el Sacerdote Nicolás Delgado y su equipo conformado por otros religiosos bajo 
el mando del Obispo Carlos María Aris, donan a la comunidad la tubería para permitir 
el suministro de agua. 
 
En 1988 llegó el Programa de Promoción de Salud y surgen los primeros promotores de 
salud apoyados por la Pastoral de Salud. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia Viviano Delgado 
Club Deportivo  Viviano Delgado 
Comité de Salud Quintín González 
Comité de Mujeres María de Los Reyes Martínez 
Comité de amas de casa María de Los Reyes Martínez 
Comité Católico Rosendo Castillo 
Delegado de la  palabra Javier Rodríguez 
Comité del Cementerio  Fisca: Viviano Delgado 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Juan de La Mata Rodríguez 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Felix Chirú 
Junta Local Quintín González 
Ayudante puesto de salud  
Director de escuela  

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 



Abt Associates/ Planeta Panamá   Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final  
 

 
Febrero 2004   155 

• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
 
 
42. COMUNIDAD DE SAN JOSÉ NO. 2 48 
 
Se encuentra ubicada en la sub cuenca del Río Caño Sucio, en el corregimiento de 
Guásimo, distrito de Donoso, provincia de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Los participantes en el TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1999.  
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de que en su inicio, en el 
área conocida hoy como San José,  habitaban tres familias que tenían hijos varones y a 
los cuales nombraron: José Isabel González, José María González y Juan José 
Rodríguez, eran primos hermanos. Por esta razón, llegado el momento de nombrar  a la 
comunidad, se le colocó San José. Posteriormente a 1999, luego de la división de la 
comunidad se le agrega el No. 2 para diferenciarla. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descend ientes de: 
 

Familia Procedencia  
Martínez San José 
Chirú Desconocido 
González El Guayabo 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• González 
• Martínez 
• Chirú 
 
La escuela  
 
Según comenta el Sr. Verónico Martínez: “la topografía no permitía realizar el proyecto 
de ampliación escolar que buscaba mayor facilidad de cobertura de agua a la escuela, 
hecho que no fue comprendido por algunos moradores. La iniciativa fue apoyada por la 
Asociación de Padres de Familia (quien, él mismo presidía en ese entonces) y los 
maestros: Dalton Nelys De León y  Valeria De Gracia. También, el Corregidor, Donato 
Rivera y el Alcalde, Rubén Cerezo dieron el visto bueno. 

                                        
48

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Verónico Martínez y Emiliana Rivera. 
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Ante esta situación, “los moradores entran en disputas y un grupo de moradores deciden 
el  traslado de la escuela. El Sr. Paulino Villarreta cedió el terreno para la construcción 
de la misma y fue así como surge la división y el nacimiento de la comunidad de San 
José No. 2 en el año de 1999”. El primer regidor fue Presentación Delgado. 
 
La Capilla y el patrono 
 
La comunidad cuenta con dos iglesias. 
 

- La Iglesia Evangélica llamada Iglesia de Dios que se estableció en 1995 a partir 
de la visita que hicieron a la comunidad Juan Chérigo, Ubaldino Villarreta y 
Lucía Hernández, provenientes de la comunidad de Bocas del Congal. 

 
- La Iglesia Católica. La capilla fue construida en el 2000. El Sr. Paulino 

Villarreta cedió el terreno para la construcción de la capilla. 
 
En la actualidad la comunidad no tiene un Patrono definido. 
 
Salud y acueducto 
 
En la actualidad se encuentran en la fase final del Acueducto, pues cuentan con una 
toma de agua y su tanque de captación.  
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION  DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Rubén González 
Comité de Deporte  Beatriz Chirú 
Comité de Acueducto  Federico Rodríguez 
Comité Católico Verónico Martínez 

Jerónimo Martínez 
Delegados de la Palabra Rubén González 

Teófilo Chirú 
Grupo de Amas de Casa Doris A. Chirú 
Comité Evangélico Diego Martínez 

Sila Gonzá lez 
 
 
43. COMUNIDAD DE ALTO DEL LIMÓN49 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de Tulú, distrito de Penonomé, provincia de 
Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 

                                        
49

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Guillermo Sánchez y José María Sánchez. 
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En el TDP los participantes establecieron como fecha de fundación el año de 1967.  
 
La definición del nombre se explica a partir de la ubicación de la comunidad en una 
loma y Limón, por la quebrada que pasa al lado conocida como Limón. Se comenta 
además, que en sus inicios, alrededor del nacimiento del río abundaban los plantones de 
limones. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia  
Cristóbal Agrajel Sánchez Boca de Chiguirí 
Paula Espinosa La Negrita 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Sánchez 
• Espinoza 
 
La escuela  
 
Dionisio Sánchez fue el morador que tomó la iniciativa para la construcción de la 
primera escuela. Las clases se iniciaron en 1967 con la educadora Rosalba. 
 
La escuela fue trasladada en 1970 a la actual ubicación cerca de la capilla. En 1999 se le 
realizaron mejoras con el apoyo del FIS. 
 
La Capilla y el patrono  
 
En 1967 se construye la primera capilla de penca. En 1968 es trasladada a su actual 
ubicación y se construye de cemento y zinc. 
 
La Patrona es la Virgen de Los Dolores. Su acogida se  debe a su representación de 
padecimiento en la muerte de Jesús. 
 
Salud y acueducto 
 
El acueducto se construye en 1979 por esfuerzo de la comunidad. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Simón Alabarca 
Comité de Deporte Wilfredo Alabarca 
Comité de Acueducto José Isaac Sánchez 
Comité de Gobierno estudiantil Edilberto Hernández 
Delegados de la Palabra 
 

Zacarías Alabarca 
Tranquilino Sánchez 

Comité Católico Catalina Valdés 
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Club de Madres Dayse Aneth Sánchez 
Grupo de Amas de Casa Viviana Sánchez 
Comité del Cementerio  Fiscal: Simón Alabarca 
Delegados ante ACP Andrés Alabarca, Guillermo 

Sánchez 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Vidal Guzmán 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Junta Local Cándido Hernández 

 
 
44. COMUNIDAD DE LAS PALMAS50 
 
Se encuentra ubicada en Corregimiento de Río Indio, jurisdicción del Distrito de 
Penonomé, Provincia de Coclé. Específicamente cerca de Riecito, Cerro Miguel y la 
quebrada La Guinea de Loma Alta 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
En el TDP los participantes establecieron como fecha de fundación el año de 1962.  
Recuerda el Sr. Roberto Sánchez, que anteriormente la región era llamada Alto de 
Riecito una parte y la otra, Limón, pero la historia del nombre de Las Palmas se adopta 
a causa de la construcción de la escuela. 
 
“Sucedió que aproximadamente en 1962, los moradores de la región Eugenio Sánchez, 
Jesús Sánchez, Diego Sánchez, Jerónimo Sánchez, Horacio Martínez, Casimiro 
Villarreta y Agustín Sánchez, al presentar una solicitud al Ministerio de Educación para 
la creación de la escuela, recibieron la visita del supervisor Arcesio Guardia, quien fue 
enviado para contabilizar la matricula y el número de niños. Los moradores entonces 
empezaron a ponerse de acuerdo para definir un nombre para la comunidad y para la 
escuela. Como se estableció que la escuela sería construida en un alto donde solo había 
cuatro palmas reales, a alguien se le ocurrió nombrar a la comunidad Las Palmas”. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de Agustín Sánchez 
(abuelo paterno del Sr. Roberto) y Eloisa Mendoza (abuela). Cuando Agustín se casa  
con Eloisa, todo era montaña, en aquellos tiempos se apreciaba en abundancia los 
puercos de monte. 
 

Familia  Procedencia  
Agustín Sánches Cerro Miguel (Coclé) 
Eloisa Mendoza áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 

                                        
50

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Ambrosio Sánchez Alveo y Roberto Sánchez Alveo. 
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• Sánchez 
• Martínez 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Roberto Sánchez 
• Ambrosio Sánchez 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Emiliano Sánchez 
 
La escuela  
 
La comunidad ha tenido varias escuelas ubicadas en diferentes sitios. Primero en la 
década del 60, la escuela fue construida de quincha y zinc en un terreno donado por 
Agustín y Eugenio Sánchez ubicado en un área que llevaba hacia la comunidad de La 
Encantada. La primera maestra fue de apellido Flores. Posteriormente, por diferencias 
entre varios comunitarios, se decide buscar otro sitio para su traslado. En el año de 
1968, no hubo clases por la falta de nombramiento de un maestro. En 1973 con apoyo 
del Gobierno de aquel entonces, se construye una nueva escuela de cemento en la parte 
alta de la comunidad, pero ésta posteriormente presenta problemas por la falta de agua, 
ya que la presión no era suficiente. 
 
En este caso, el Sr. Roberto Sánchez sugiere un nuevo traslado de la escuela primaria, 
pero los moradores no se atreven a solicitarlo al Ministerio de Educación, pues sería la 
segunda vez; la maestra interina Damaris Bonilla incentivaba a los moradores al 
traslado. 
 
Luego de los respectivos informes a la Regional de Educación de Coclé y al FES 
consiguen la autorización para su traslado hacia la parte baja de la comunidad. 
Nuevamente el señor Sr. Roberto Sánchez da el apoyo con la donación del terreno y 
para el año de 1995 se inician las primeras clases en la actual. 
 
Actualmente, moradores de Sabanita de U, Valle de Platanal, La Encantada, Los Zules,  
Alto de Limón, Gurbé, Alto de Riecito y Valle de Escobal, están  gestionando la 
creación de un Centro Básico General en Las Palmas. Esta inquietud inició a raíz del 
apoyo solicitado por San Miguel para la construcción de una escuela.  
 
En noviembre de 2002 los moradores de las comunidades antes mencionadas, realizaron 
una reunión para informar y puntualizar la importancia del apoyo coordinado de los 
moradores para la construcción del Ciclo Básico. El 14 de noviembre del mismo año se 
reunieron con la Directora Regional, Estela Duffan de Baso; el planificador,  Alberto 
Fernández; el profesor, Edwin Herrera y  el profesor, Juan Antonio Hernández, éste 
último en representación de los padres de familia. 
 
El 7 de octubre de 2003 el Lic.  Alberto  A. Fernández, notificó por escrito el proceso de 
los trámites para el Proyecto de la creación de una Escuela Premedia  (VII) en la 
comunidad de Las Palmas, corregimiento de Río Indio, donde en  reunión celebrada con 
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el Arquitecto Carlos Manatí, Planificador Nacional, daban el visto bueno para la 
aprobación en una primera fase. Solo falta la aprobación de una siguiente instancia. 
La comunidad de Las Palmas cuenta con una estructura de 3 plantas con techo 
solamente. Además, cuenta con un terreno de 2 hectáreas, donado por el Sr. Pedro 
Martínez morador de Las Palmas.  
 
Por otra parte, estas mismas comunidades están iniciando la lucha para la creación de un 
nuevo corregimiento, aunque no está reglamentado por Decreto o Ley, pero  la 
Comisión  Nacional  sobre Límites  Políticos  Administrativos  en coordinación con la 
Comisión de Gobierno,  Justicia y Asuntos Constitucionales de  la Asamblea 
Legislativa, lo permite. El mismo obedece a la exclusión, marginación en el que se 
encuentran por el sistema de representación y el cual se refleja en las precarias 
condiciones de servicios e infraestructuras.  
 
Cabe destacar el papel activo y de liderazgo del Sr. Nemesio Magallón en la 
materialización de ambos propósitos. Reconociendo, un orden de trabajo, con el Centro 
Básico General de Las Palmas, primero y proseguir con la creación de un nuevo 
corregimiento. 
 
La Capilla y el patrono  
 
La comunidad de Las Palmas fue la última de las comunidades fundada en la década del 
60 que construyó su capilla. Aunque, se han considerado católicos no sentían la 
necesidad de tener una capilla, pues si querían realizar bautizos se dirigían a otras 
comunidades, afirma uno de los entrevistados. Anteriormente se dirigían a la comunidad 
de Los Zules para participar en las celebraciones religiosas y mantenían una estrecha 
relación con el Padre Aurelio García, en sus giras de verano. Fue precisamente a éste a 
quien le solicitaron que los incluyera en sus giras y quien celebro el primer acto 
litúrgico en la comunidad. 
 
Por indicaciones del padre García, la casa de oración se sitúo en el centro del bajo al 
lado del Puesto de Salud y con el apoyo nuevamente de un terreno del Sr. Roberto 
Sánchez, quien presidía el Comité Religioso. Actualmente, la comunidad no cuentan 
con Patrono, sin embargo, Roberto Sánchez afirma que hicieron la solicitud a la 
Catedral de Penonomé para que les ayude a conseguir una imagen del Santo Cristo de 
Esquipulas. 
 
Salud y acueducto 
 
En 1973 el H.R. Villarreta con la intención de construir un Puesto de Salud en la región, 
reúne a moradores de La Encantada, Alto de Limón, Los Zules, Santa María para elegir 
el lugar más adecuado. Por consenso se decide que sea en Las Palmas, y las demás 
comunidades quedan como satélites. 
 
En 1974 se construye con paredes de madera, techo de zinc y piso de cemento, el Puesto 
de Salud al lado de la anterior ubicación de la primera escuela, camino hacia La 
Encantada. Su primer asistente de salud fue, Mitzi, miembro también de la Policía 
Nacional. 
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En 1981 se traslada el Puesto de Salud por el problema del agua. Nuevamente se 
construye de madera, piso de cemento y techo de zinc en la parte baja de la comunidad. 
En el año 2000 y con el apoyo del FIS, se le hace mejoras con paredes de cemento. El 
actual asistente de salud es Pedro Martínez.  
 
En 1991 se construyó el acueducto con apoyo del H.R. Bernardo Martínez. Después fue 
ampliado con ayuda del H.R. Germán Villarreta. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Ambrosio Sánchez 
Comité de Deporte (béisbol) Miguel Sánchez 

Nilo Mendoza 
Comité de Acueducto Emiliano Sánchez 
Comité de Salud Esteban Martínez 
Comisión Religiosa Pedro Martínez 
Comité de Infancia Misionera Matías Martínez 
Comité de Grupo Chagres (estudio 
por radio en casa. Emisora  Radio 
Hogar) 

Jairo Espinosa  

Comité de Gobierno estudiantil Luis Sánchez 
Comité de Pre – Media  Nemesio Magallón 
Comité de Casa Local Esteban Martínez 
Comité del Cementerio  Fiscal: Ambrosio Sánchez 
Delegado ante ACP Gilberto Sánchez 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Eudocio Chirú 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Alexis Sánchez 
Ayudante puesto de salud Pedro Martínez 
Director de escuela Oncima Bernal 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
 
Solicitan: 
 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de las instituciones gubernamentales 
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45. COMUNIDAD DE SANTA MARÍA51 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río Caño Sucio, en el corregimiento de 
Guásimo, distrito de Donoso, provincia de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1940 en adelante, sin 
embargo, en el TDP los participantes establecieron como fecha de fundación el año de 
1962.  
 
El nombre de esta comunidad obedece al apellido del Padre Francisco Santa María, 
quien fue el segundo padre en visitar la comunidad y ofrecer la liturgia. En su honor la 
comunidad lleva su apellido. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia  
Anastasio Martínez áreas vecinas 
Pedro Martínez áreas vecinas 
Serapio Martínez áreas vecinas 
Natividad Martínez áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Martínez 
• Magallón 
• Sánchez 
• Rodríguez 
• Mendoza 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• María Adames 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Herminio Mendoza 
 
La escuela  
 
La iniciativa de construir una escuela parte de la comunidad de Riecito. Sucede, que el 
rió Caño Sucio divide las provincias de Coclé y Colón. Anteriormente, todo era parte de 
Caño Sucio. Riecito cooperaba con Santa María y viceversa. La escuela fue construida 
de madera y zinc en 1978 del lado Santa María (Colón), antes estaba ubicada del lado 

                                        
51

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Emiliano Martínez Saénz y Luis Rodríguez. 
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de Coclé. El educador Adam Rodríguez (aquél niño de Los Zulez), Ciriaco Rodríguez, 
Gumersindo Lorenzo, Casimiro Valdés y Juan Mendoza, gestionan la construcción de la 
nueva escuela. 
 
La Capilla y el patrono  
 
Los moradores, Anastasio Martínez, Ciriaco Rodríguez, Gumersindo Lorenzo, Casimiro 
Valdés y Juan Mendoza liderizaron al igual que en la escuela, las gestiones para la 
construcción de la primera capilla. En 1970 se construye la capilla de madera y zinc. En 
1985 ésta se mejora al construirla de cemento. 
 
El primer Padre que visito la comunidad fue José María González en los tiempos que 
era parte de Caño Sucio, después llegó Francisco Santa María, a él obedece el nombre 
de la comunidad. 
 
La Patrona es el Sagrado Corazón de María escogida en consenso por toda la 
comunidad y cuya fiesta se celebra el 11 de marzo de cada año. En la capilla se 
encuentran dos imágenes. Una chica de losa que fue comprada por la comunidad a 
través del Padre Santa María en uno de sus viajes a España; la segunda imagen fue 
donada por el Padre, José María González. 
 
También, hay una Iglesia Cuadrangular desde el año 2000; cuenta con la participación y 
el apoyo de 5 familias. 
 
La comunidad de Santa María que cuenta con 2 cementerios: El Congalito y Santa 
María. 
 
Salud y acueducto 
 
El Puesto de Salud, se construyó en 1972 con el apoyo del Padre Santa María y del 
gobierno. La primera enfermera fue Antonia Mariota. En la actualidad, Jaime Rodríguez 
es el asistente de salud. 
 
La comunidad no cuenta con acueducto, cada familia debe llevar el agua directamente 
desde pequeñas quebradas cercanas a sus viviendas (por ejemplo, la quebrada La 
Maravilla), o en otros casos utilizan pozos. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Orlando Sánchez 
Wladimir Martínez 

Club Deportivo  No hay 
Comité de Acueducto/junta de agua No hay 
Comité Católico Jaime Rodríguez 

Federico Rodríguez 
Comité del Cementerio  Fiscal: Patrocinio Martínez 
Delegados ante ACP Vladimir Martínez 

Orlando Sánchez 
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Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento   
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Herminio Mendoza 
Junta Local No hay 
Director de escuela Teofilo Mendoza 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
 
46. COMUNIDAD DE LAS MARAVILLAS52 
 
Presenta un patrón de asentamiento dispe rso. En realidad es un sector de la comunidad 
de Santa María, comprende 11 viviendas y se encuentra a 20 minutos de distancia. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1960 en adelante, sin 
embargo, en el TDP los participantes no establecieron una fecha de fundación.  
 
El nombre obedece a una quebrada que desde los antepasados es llamada quebrada Las 
Maravillas.  
 
Los primeros pobladores fueron: 
 

Familia  Procedencia  
Rufino González Río Indio 
Agustín González Río Indio 

 
Las familia s con mayor número de miembros en la actualidad son: 

                                        
52

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Raimundo Castrellón y Agustín González Hernández. 
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• González 
• Villarreta 
• Martínez 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Agustín González 
 
La Capilla, la escuela y el puesto de salud 
 
Comparten la escuela, la capilla y el puesto de salud  con la comunidad de Santa María. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 
Ver comunidad de Santa María. 
 
Otras Autoridades 
 
Ver comunidad de Santa María. 
 
 
47. COMUNIDAD DE VALLE DE BAJO DE RIECITO53 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río Riecito, Cerro Miguel y la quebrada La 
Línea de Loma Alta, cerca de la comunidad de Santa María. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
En el TDP los participantes establecieron como fecha de fundación el año de 1997.  
 
Su nombre obedece a: 
 
(i)  En honor a un cacique indígena que vivía en la región; 
(ii) Por el nombre del río que pasa cerca de la comunidad. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia  
Juan Gómez (1930) nativo del área 
Ciriaco Rodríguez (1937) Sector de Río  Indio 
Familia Lorenzo  áreas vecinas 
Esteban Martínez Banaso 
Hilario Sánchez Las Palmas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 

                                        
53

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Luis Rodríguez. 
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• Rodríguez 
• González 
• Lorenzo 
 
La escuela  
 
Para 1940 había una escuela primaria que duró 20 años. Después, la escuela fue 
trasladada a  Caño Sucio para el lado de  Coclé y después para Donoso en la comunidad 
de Santa María. Es decir, la comunidad de Bajo Riecito comparte la escuela con la 
comunidad de  Santa María, aunque,  hay algunos padres de familia que prefieren enviar 
a sus hijos a la comunidad de Los Elegidos. 
 
La Capilla y el patrono  
 
De igual forma, los moradores también asisten a la capilla de Santa María y de Los 
Elegidos. Cuenta con un delegado de la palabra, Luis Rodríguez que preside en la 
capilla de Santa María. 
 
Salud y acueducto 
 
Desde 1984, cuentan con un acueducto que abastece a toda la comunidad. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia Orlando Sánche z 
Club Deportivo  Demetrio Rodríguez 
Comité de Acueducto Raúl Lorenzo 

Antonio González 
Comité de Salud Jaime Rodríguez 
Comisión Religiosa Jaime Rodríguez 
Delegado de la palabra Luis Rodríguez 
Comité de Amas de casa Antolina Rodríguez 
Comité del Ceme nterio  Fiscal: Antonio González 
Delegados ante ACP Luis Antonio Rodríguez 

Judith Lorenzo 
 
 
 
48. COMUNIDAD DE LOS ELEGIDOS 54 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
En el TDP los participantes establecieron como fecha de fundación el año de 1982.  
 

                                        
54

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Víctor Rodríguez y Francisco Gómez. 
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Conocida por allá en 1920 como la comunidad de El Caraño en nombre de una 
quebrada así llamada. En aquellos tiempos era una comunidad deshabitada, solo se 
encontraban los señores Pablo y Juan Gómez procedentes de Tambo. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia  
Pablo Gómez Tambo 
Juan Gómez Tambo 
Francisco Gómez áreas vecinas 
Simón Gómez áreas vecinas 
Juan Gómez áreas vecinas 
Aniceto Gómez áreas vecinas 
Bernardo Martínez áreas vecinas 
Lorenzo Valdés La Encantada 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Gómez 
• Martínez 
 
La escuela  
 
Para principios d los 80’s iniciaron los trabajos de construcción de la estructura de la 
escuela y de las propias bancas, la comunidad trabajo durante varios meses hasta que el 
31 de julio de 1982 se iniciaron las clases con la educadora Josefina Rodríguez. 
 
La Capilla 
 
En 1983 se construye una capilla de paja, la cual fue mejorada en el 2001 con paredes 
de madera, piso de cemento y techo de zinc. El actual delegado de la palabra es 
Francisco Gómez. 
 
La comunidad de Los Elegidos no tiene patrono pues no han podido recaudar el dinero 
suficiente para comprar una imagen. Algunos moradores participan en la fiesta patronal 
de la comunidad de Gurbé. 
 
Acueducto 
 
El acueducto se construyó con el apoyo de la AID. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Máximo Martínez 
Club Deportivo  No hay 
Comité de Acueducto Leonardo Gómez 
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Comité de Salud No hay 
Comisión Religiosa Simeón Gómez 
Delegado de La Palabra Francisco Gómez 
Comité de maestro en casa Edwuin Váldes 
Comité de Infancia misionera Benita Váldes 
Delegados ante ACP María de Los Santos Martínez, 

Inés Gómez, Edwin Valdés  
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Vidal Guzmán 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Arcadio González 
Junta Local55 Máximo Martínez 

 
 
ASPECTOS CULTURALES 
 
Organización Social 
 
Herencia 
 
La herencia de tierra va a depender de la familia. El Sr. Pedro Vargas de la comunidad 
de Cerro Miguel Donoso recuerda que cuando se casó con Teodora, él pensó llevarla a 
vivir a Uracillo, su comunidad de origen, ya que tenía un terreno cedido por un tío. 
Pero, el suegro le dijo que construyera en Cerro Miguel en tierras cedidas por él y así 
mantendría a su hija cerca. 
 
A ellos le cedió, pero a sus últimos hijos no, pues la herencia no alcanzó para todos, 
pero trabajan juntos. 
 
A sus 10 hijos, el Sr. Pedro les ha manifestado que la tierra es para trabajarla en familia. 
El les ha señalado la parcela que es para pastos o siembra de árboles, y el resto debe ser 
para la agricultura. De igual forma reitera que la tierra es para todos, si sus hijas se 
casaron y se fueron con sus esposos, pueden regresar cuando quieran; lo mismo es para 
los varones que trabajan fuera de la comunidad. 
 
Con la medición de tierra que se presenta hoy, los jefes de familia tienden a establecer 
por escrito o verbalmente lo correspondiente a la herencia. 
 
Fiestas y creencias tradicionales 
 
Religión 
 

                                        
55

 En la actualidad se encuentran trabajando en la construcción de una sede para Junta Local. 
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La religión que prevalece es la católica, solo las comunidades de San José No. 2 y Santa 
María cuentan con iglesias evangélicas. 
 
Bailes y música 
 
El baile que prevalece a pesar de la influencia de la música de los nuevos conjuntos 
típicos es la cumbia, el cual es acompañado por los instrumentos como el tambor, caja 
(de buen tamaño), güiro, rayo, acordeón, 2 maracas. Niños, jóvenes y adultos bailan. 
 
La comunidad de Alto del Limón cuenta con un conjunto típico, llamado “Inspiración 
Interiorana”. Los instrumentos que utilizan son el acordeón, tambores o tumbadoras, 
timbales, güiro, guitarra y bajo. El conjunto fue formado por Elías Sánchez. En sus 
inicios tocaban con tanques y armónica. El Director del conjunto es Cándido 
Hernández. Se han presentado en Penonomé, El Encanto, Santa Ana, Santa María, 
Banaso, El Caño. 
 
Artesanías  
 
Aunque son solo algunos pobladores los dedicados a la artesanía, se destaca la 
confección de sombreros y el trabajo de la madera. En la comunidad se encuentra 
Rufino González que elabora batea de cedro amargo y laurel. En la comunidad de Cerro 
Miguel Penonomé, el Sr. Feliciano Valdés confecciona motetes, jabas, nasas (para 
recoger camarones). En Alto del Limón, moradores como, Dionisio Sánchez, José Isaac 
Sánchez, Zacarías Alabarca, trabajan la madera, mientras que María Eutacia Núñez, 
Paula Sánchez y Viviano Sánchez elaboran sombreros. En Valle del Platanal, Daniel 
Rodríguez confecciona sombreros, en Santa María, en la confección de mesas de 
madera y sillas de escuela, están Simón González, Antonio González, Arístides 
Rodríguez y Juan Mendoza y en la comunidad de Bajo Riecito se encuentra a Antonio 
González en la confección de mesas y sillas. 
 
Cementerios 
 
Las comunidades se organizan a través de los Comités de Cementerio, específicamente 
con el fiscal, en lo relacionado a la cuota para la limpieza y pintura. Hay cementerios 
que tienen nombres así como el Cementerio de Cerro Miguel Donoso, el cual se llama 
Jesús de Nazareno como su Patrono. La comunidad de Santa María que cuenta con 3 
cementerios: El Congalito, Santa María y Santa María. 
 
Medicina tradicional 
 
La tendencia de los moradores es buscar atención médica en los Puestos de Salud de 
Las Palmas, Las Marías, U Centro, Santa María, pues por su significativa distancia, es 
muy difícil salir a Coclé o Colón.  
 
Sin embargo, estos Puestos de Salud al carecer de medicamentos y no responder a las 
necesidades de la población, son entonces, los curanderos y hierberos, la esperanza y el 
apoyo en un momento de urgencia o de alivio de una dolencia común. 
 
Un aspecto que es apreciable es el hecho que los curanderos para estas zonas solo 
actúan con la experiencia que poseen a través de las plantas medicinales, secretos y 
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rezos, que posiblemente por la inaccesibilidad para localizarlos no han tenido ninguna 
capacitación por el Ministerio de Salud. Solo, el Sr. Verónico Martínez fue promotor de 
salud y tomó un curso de partero empírico. 
 
El Sr. Ricardo Vargas de la comunidad San Miguel Donoso, quien es partero empírico y 
atiende los casos que le solicitan, ha expresado su interés en las giras médicas y puestos 
de salud, de capacitarse, pero no ha recibido respuesta. 
 
Cabe destacar, la costumbre de las mujeres que por la distancia y falta de atención de 
salud eficiente se ven obligadas a dar a luz en sus casas, solo con la ayuda de sus 
esposos. Aunado a esto, no hay control durante el embarazo y donde los embarazos son 
continuos, y es común  hasta 16 partos en una mujer. No hay un uso estable o regular de 
un método anticonceptivo. Los instrumentos que utilizan los esposos son una yilet 
pasada por alcohol y en el peor de los casos, un machete “quemao” para cortar el cordón 
umbilical. La placenta y demás partes, son enterrados por lo general en el área de la 
cocina. 
 
Susano Martínez de la comunidad de Los Zules, quien ha asistido 286 partos desde 
1980. Trabaja con secretos que le facilitó un colombiano a través de una guía de 
secretos. También, se apoya de la Cruz de Caravaca y los libros de la Corona Mística, 
Jesús de Nazareno, Don Bosco, el médico y la salud y el libro versado con la Biblia, La 
Magia Suprema y recientemente el libro del farmacéutico del Dr. Roberto Proy. 
 
El Sr. Susano nos mencionó las plantas medicinales más utilizadas: 
 
• Hierba Buena y yantén: Para los partos son muy utilizadas ya que si la mujer al 

ingerir la toma, le aumenta el dolor, el parto es de inmediato. También, se utilizan 
para la gastritis. Si es crónico tomar 4 veces al día. 

• Artamisa: gastritis, dolor de cabeza. Para los niños ojeados se combina la Artemisa 
con mentolato o alcohol y se hacen masajes. 

• Albaca: dolor de cabeza y fiebre. 
• Salvia: partos, dolores musculares, dolor de cabeza e insomnio. 
• Mastranto: diarrea, vómitos, dolores estomacales. 
• Sauco: asma, parto. 
• Suspiro: fiebre. 
• Sanguinaria o te colorado: riñones, he morragia  y para regular el período. 
• Cola de guacamaya: hemorragia. 
• Debaratodora: inflamación de próstata, vesícula, riñones.  
 
Otros casos atendidos por el Sr. Susano son: cólico, desajuste, diarrea, vómito, ojo. 
 
Leyendas 
 
Hace diez años, el Sr. Roberto Sánchez de la comunidad de Las Palmas, experimentó, 
según él una situación extraña, cuando al buscar un caballo a las 6:00 a.m. de pronto 
apareció una gallina en medio de los caballos, que continuo y se perdió en el rastrojo y 
desapareció. Dice, que esta gallina la han observado en reiteradas ocasiones y de 
diferentes colores. 
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La Cerbatana, en la comunidad de Alto del Limón. Sucedía que dos veces por semana 
pasaba una vaca bramando hacia la cabeza del río, en las horas de la 6:00 a 11:00 p.m. 
Nunca se dejó  ver, solo se escuchaba. 
 
En el sector de El Gritón, hay un Chorro de 4 metros de altura, en el que se cuenta que 
una vez, Bernardo Martínez al regresar de Banaso a eso de las 9:00 p.m, escuchó un 
grito de un hombre al cual él le contesto. Bajando por la Quebrada Límites sentía una 
presencia extraña cada vez más cerca y que le provocaba miedo. El continuo a caballo, 
cuando al pasar por un área de rastrojo y después por un desmonte, cerca de la casa, el 
caballo no quería cruzar, al obligarlo a cruzar el animal corrió a velocidad. Llegó a casa 
con miedo y quito la montura. Esto le sucedió a otras personas. 
 
El oso hormiguero es considerado un animal maligno. El mismo identifica a las 
personas que practican el oscurantismo. Al identificar a alguna de estas personas, él las 
enfrenta.  
 
Dicen que la Vieja de Monte todavía se escucha en la comunidad de Valle del Platanal. 
 
El jotador, el cual es una persona a caballo que se escucha por donde está ubicada la 
escuela por el camino real hacia la quebrada a altas horas de la noche, en la comunidad 
de Valle del Platanal. 
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Taller 8 
 

Lugar: Tres Hermanas 
 

Fecha: 20 y 21 de octubre de 2003 
 

Comunidades 
participantes: 

49. Alto de Uracillo 
50. Río Indio Nacimiento 
51. Jordanal 
52. Río Indio Centro (incluye 
Arenilla) 
53. Alto de La Mesa (incluye 
Quebrada Amarilla) 

 
 
49. COMUNIDAD DE ALTO DE URACILLO56 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia 
de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
En el TDP los participantes establecieron como fecha de fundación el año de 1956.  
 
La definición del nombre de la comunidad obedece a que ésta se encuentra ubicada en 
un alto a la cabecera del río Uracillo. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Tomás Agrajé Churuquita 
Anicifor Alabarca áreas vecinas 
Eugenio Sánchez áreas vecinas 
Norberto Mendoza  áreas vecinas 
Tiburcio Agrajé  áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Agrajé (se han extendido hacia la comunidad de Teriá). 
• Soto 
 
La Escuela  
 
Se creó en 1960, a través de las gestiones realizadas por Tomás Agrajé inquietado por 
las dificultades enfrentadas por los niños para llegar a la escuela más cercana en San 

                                        
56

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Candelario Agrajé, Simón Soto y Bruno Agrajé. 
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Miguel Centro. En honor a este morador la escuela lleva su nombre. Fue construida 
inicialmente de penca y quincha. El primer maestro fue Jacinto Medina, procedente de 
Penonomé. 
 
Aproximadamente, en 1968 la escuela se traslada a una distancia de 50 metros de la 
anterior, construyéndose esta vez de cemento dentro del mismo terreno. Esto fue el 
resultado de los propios moradores, quienes cargaban el cemento desde la comunidad de 
Tambo, pasando por Chiguirí Arriba, Alto de Chica hasta llegar a Alto de Uracillo. Los 
bloques eran fabricados en la misma comunidad. 
 
En el año de 1999 la escuela fue mejorada con apoyo del Fondo Inversión Social (FIS). 
 
La Capilla y el Patrono  
 
La construcción de la capilla partió de la iniciativa de los moradores que apoyados por 
el Padre Aurelio García Pinzón formaron la Comisión Religiosa, presidida por Elías 
Sánchez para lograr el objetivo. 
 
La primera capilla fue construida de madera y zinc y luego en el año de 1999 se 
construye de cemento. 
 
Los actuales delegados de la palabra en la comunidad son: Sebastián Ovalle, Ignacio 
Junior Soto, Enrique Rodríguez y Leonardo Martínez.  
 
El Patrono es San José cuya celebración es realizada el 19 de marzo de cada año. 
 
La devoción a San José se inició porque una familia tenía su imagen disponible en un 
kiosco. Cuando se hace la primera capilla, la familia dona la imagen a la comunidad y 
es así como se adopta de patrono. 
 
El Cementerio 
 
La comunidad cuenta con un cementerio llamado El Niño Dios, el cual es acompañado 
por una imagen de San José. 
 
Organizaciones funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia Joaquín Ojo 
Club Deportivo  Bruno Agrajé 
Comité de Acueducto Pascual Villarreta  
Comité de Salud Eustaquio Mendoza 
Comisión  Religiosa Gertrudis Sanchez 
Delegado de La Palabra Sebastián Ovalle 

Ignacio Junior Soto 
Enrique Rodríguez 
Leonardo Martínez 

Comité del Cementerio  Fiscal: Natividad Sánchez 
Chirú 
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Delegados ante ACP Natividad Sánchez 
Candelario Agrajé 
Bernabé Pérez.  

 
Otras autoridades 
 

Cargo Nombres 
Honorable Representante Eudocio Chirú 
Corregidor de Río Indio Salomé Sánchez 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Natividad Sánchez 
Junta Local No hay 
Promotores de Salud Candelario Agrajé 

Favio Alveo 
Domingo Ovalle 

 
 
 
50. COMUNIDAD DE RÍO INDIO NACIMIENTO57 
 
Se encuentra ubicada la cuenca Alta del Río Indio, en el corregimiento de Cirí Grande, 
distrito de Capira, provincia de Panamá. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso, con 35 familias. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la identificación de las 
comunidades que están a lo largo del Río Indio. Así, se encuentran Río Indio Arriba, 
Río Indio Centro, Río Indio Los Chorros y Río Indio Nacimiento. Esta última es la que 
se encuentra en la parte más alta del nacimiento del río cerca al Cerro Pilón.  
 
En el TDP los participantes establecieron como fecha de fundación el año de 1960.  
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia  
Juan Vázquez desconocido 
Bernardo de Zofre Copé de San Carlos 
Eduvigen Martínez de 
Ciricito 

Copé de San Carlos 

Francisco Santana  Copé de San Carlos 
Julio Gil Macano - Cabuya de Antón 

(Coclé) 
Mariano de Jesús González  Macano - Cabuya de Antón 

(Coclé). 
 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 

                                        
57

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Lorenzo González, Eufemio González y Juan Gil González. 
El primer regidor fue Domingo Cárdenas. 
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• Santana  
• González 
• Rodríguez (procedentes del Valle de Antón) 
• Gil 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Justo Santana 
 
La Escuela  
 
La construcción de la primera escuela se inicia con el impulso que le dieron en el año de 
1970 los moradores Luis Rodríguez, Mariano González, Julio Gil y Domingo Cárdenas. 
La construcción hecha en quincha se finaliza en 1971. El primer maestro fue Salvador 
Chang, procedente de Panamá. 
 
Luego surgen diferencias entre los moradores y el señor Vicente  Greco 58 por la 
propiedad del terreno donde funcionaba dicha escuela. Se ve la necesidad de involucrar 
a la Reforma Agraria y la Alcaldía y luego se produce un en favor de la comunidad, 
logrando un mejor y más amplio terreno para la escuela. El Sr. Greco tuvo que dejar las 
tierras y llegar a un acuerdo directo con la Reforma Agraria. 
 
En 1976, la lucha por el espacio de la escuela llevó a la creación de la Junta Agraria, 
que tuvo como objetivo ganar las tierras para el beneficio de la comunidad. Estuvo 
presidida en aquel tiempo por Mariano González y fue ésta una de las principales 
razones que llevó a la victoria de la comunidad sobre Vicente Greco. Posteriormente, la 
Junta Agraria pasó a llamarse Nuevo Progreso. 
 
Nuevamente, para 1978 se construye una nueva escuela, esta vez con techo de zinc y 
paredes, piso de cemento, por esfuerzo de los moradores. Las educadoras en esta 
ocasión fueron Nilka Casas y Nery Navarro. 
 
La Capilla y la Patrona  
 
Al principio las primeras celebraciones religiosas se realizaron en las instalaciones de la 
escuela. Con el apoyo del Padre de San Carlos, Juan Rony y un grupo de delegados se 
motiva a la población a la construcción de la capilla. 
 
En 1980 se finaliza la construcción de la capilla por esfuerzo de los moradores de Río 
Indio Nacimiento y de la comunidad vecina conocida como Matahogado. El actual 
delegado de la palabra es Eufemio González. 
 
La Patrona de la comunidad es Nuestra Señora de Lourdes a razón de ser obsequiada 
por el Padre Correa al Sr. Edwuvigen Martínez. Su fiesta se celebra el 11 de febrero de 
cada año. 
 
Cementerio 
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 Reconocido propietario de tierra proveniente del El Valle de Antón. 
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La comunidad cuenta con su propio cementerio el cual es mantenido por todos los 
moradores. 
 
Junta Local 
 
Se construye una sede en el año de 1980. 
 
El Acueducto 
 
Abastece a una parte de la comunidad incluyendo la capilla y la escuela. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION  DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia Mariano González 
Comité de  Deporte  Rubén Darío Martínez 
Comité de Agua José Rivas 

Víctor Rodríguez 
Comité de Salud Víctor Rodríguez 
Comité del Cementerio Jacobo González 
Delegado de La Palabra Eufemio González 
Consejo Pastoral Alfonso Magallón 
Delegados ante ACP Mariano González 

Rubén Darío Martínez 
 
Otras autoridades 
 

Cargo Nombres 
Honorable Representante Santos Reyes Magallón 
Corregidor Fulgencio Marcela Cárdenas 
Regidor Justo Santana 
Junta Local Lorenzo González 
Directora escuela Edith Solís 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajos niveles de capacitación 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Apoyo de ONGs especializadas 
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• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
 
51. COMUNIDAD DE JORDANAL 59 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca Alta del Río Indio, en el corregimiento de Cirí 
Grande, distrito de Capira, provincia  de Panamá. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso y aactualmente, la comunidad cuenta con 
40 viviendas. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1930 en adelante. Sin 
embargo, en el TDP los participantes establecieron como fecha de fundación el año de 
1945. El primer regidor fue Ignacio Morán.  
 
Su nombre obedece a la existencia de un árbol conocido como jordán, cuyas hojas son 
verdes y rojas. Todavía se aprecian en la comunidad. 
 
Para 1945 se encontraban entre los primeros pobladores B. Juan Morán y Evaristo Chirú 
ambos procedentes de Vaquilla. Por la facilidad de disponibilidad de tierra, Juan Morán 
marcó de un punto central hacia arriba, mientras que Evaristo Chirú lo hizo de ese punto 
central hacia abajo. Son precisamente las familias Morán y Chirú, las que mayor 
cantidad de miembros tienen en la actualidad. La familia Morán se ha extendido a La 
Laguna de San Carlos y Chiguirí Arriba, mientras que Chirú hacia Bajo Bonito de 
Capira. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron fa milias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia 
Evaristo Chirú Vaquilla 
Juan Bautista Morán Vaquilla 
Rosa Santos Morán Vaquilla 
Laureano Morán Pajonal - Coclé  
Aurelio Reyes Los Chorros Río Indio 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Morán 
• Chirú 
• Martínez 
• Reyes 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Jacinto Morán Ovalle 
• Estanislao Reyes 

                                        
59

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Encarnación Martínez, María Teresa Hernández, Jacinto 
Morán Ovalle, Ignacio Morán y Paulo Reyes Rivera . 
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• Ignacio Morán 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Asunción Chirú 
• Santos Reyes 
• Andrés Morán 
• Virgilio Ovalle  
• Saturnino Martínez.  
 
La Escuela  
 
Juan Morán y Evaristo Chirú preocupados por la distancia de las escuelas a las que 
asistían sus hijos (escuela de La Laguna de San Carlos a 3 horas de distancia y la 
escuela de Vaquilla, similar distancia), fueron los que iniciaron los primeros 
movimientos para la construcción de una escuela. 
 
La distancia tan significativa obligaba a los niños a quedarse en esas comunidades, por 
esta razón eran los varones en su gran mayoría los que estudiaban, mientras que las 
niñas se quedaban en casa ayudando en los oficios domésticos, pues, representaba un 
peligro que se trasladaran solas. 
 
El Sr. Juan Morán le cedió tierras a su hija Juliana Morán y fue esta la que dona el 
terreno para la construcción de la escuela hecha de penca y madera en la década de 
1960. 
 
Dicha escuela ha tenido dos mejoras: la primera fue por esfuerzo de los propios 
moradores quienes fabricaron bloques de cemento en la comunidad; la segunda, contó 
con el apoyo del Fondo de Inversión Social (FIS) y se realizó en 1996. Esta vez se le 
adicionó dos aulas, la casa del maestro y el comedor con sus utensilios de cocina. El 
primer educador fue Arturo Ayarza, procedente de San Miguelito. 
 
En la actualidad cuenta con dos educadoras y un educador: Yamilka Valdés de Guerra, 
funge como directora y Sofía Concepción y Nicolás Ruiz. 
 
La Capilla y el Patrono  
 
Las primeras misas efectuadas por el sacerdote Tomás Lewis, se realizaron en la 
escuela. Esto se efectuó por tres años, mientras se construía la capilla. 
 
La cap illa se construyó en 1983 por iniciativa de Librado Chirú, éste junto con Santos 
Reyes hizo parte de los primeros delegados que se formaron y que propiciaron 
reuniones religiosas con las familias de la comunidad y gestionaron la visita del 
sacerdote. 
 
El patrono adoptado fue Don Bosco. Su elección fue a raíz de un sueño de Máximo 
Chirú, quien apreciaba una celebración donde se encontraba Don Bosco y María 
Auxiliadora, Don Bosco en el sueño radiaba la atención de todos. Al día siguiente, el 
señor joven Chirú se dirigió a sus vecinos y les contó el sueño. El sueño fue tomado en 
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cuenta por los moradores como una petición del santo y así fue que se eligió. Su 
celebración se realiza el 31 de enero de cada año. 
 
En la actualidad, Don Bosco es acompañado por un cuadro de María Auxiliadora. Los 
delegados de la palabra en la actualidad son Saturnino Martínez (coordinador), Ricardo 
Martínez, Etanislao Reyes. 
 
El Acueducto 
 
En 1997 se logra el acueducto con el apoyo del Grupo de 20 abril (Fundación Natura). 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia Saturnino Reyes 
Andrés Morán 

Comité de  Deporte  Ernesto Chirú 
Comité de Acueducto Faustino Rodríguez 

Francisco Morán 
Comité de Salud Felix Morán 
Grupo de mujeres de la Unión campesina Cecilia Reyes 
Comité Católico Marta Magallón 

Francisco González 
Delegados de la palabra 
 

Saturnino Martínez 
(coordinador) 
Ricardo Martínez 
Etanislao Reyes 

Comité del Cementerio  Guadalupe González 
Grupo de reforestación Estanislao Reyes 
Comité de Camino (excavación y 
limpieza de caminos) 

Coordinado por la Junta 
Local y el Regidor. 

Delegados ante ACP Francisco González, Félix 
Morán, Julián Morán 

 
Otras autoridades 
 

Cargo Nombres 
Honorable Representante Santos Reyes Magallón 
Corregidora de  Cirí Grande Fulgencia Marcela 

Cárdenas 
Regidor Asunción Chirú 
Junta Local Virgilio Ovalle 
Delegados de La Palabra Saturnino Martínez, 

Ricardo Martínez, 
Etanislao Reyes. 

Directora de escuela Yamilka Valdés de Guerra 
 
Problemas de las organizaciones locales: 
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• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Limitado acceso a información 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
 
52. COMUNIDAD DE RÍO INDIO CENTRO60 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca Alta del Río Indio, en el corregimiento de Cirí 
Grande, distrito de Capira, provincia de Panamá. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1970 en adelante. 
Durante el TDP los participantes establecieron como fecha de fundación el año de 1973. 
El primer regidor fue Alcibíades González.  
Para la definición del nombre de la comunidad se explica lo siguiente: 
 
(i)  Al encontrarse varia s comunidades que llevan el nombre de Río Indio 

(Nacimiento, Los Chorros), los primeros pobladores pensaron en el Centro; 
(ii) Y porque la comunidad está localizada justamente en el centro entre las 

mencionadas comunidades. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia  
José Benítez Nativos del lugar (norte de 

Coclé) 
Apolonio Rodríguez Nativos del lugar 
Justo Rodríguez  
Eugenio Pérez áreas vecinas 
José Rosario Martínez áreas vecinas 
Matilde Rivera  
Felicita Cárdenas  

                                        
60

  Versiones del TDP, además se entrevistó a Eugenio Alonso, Blas Esteban Pérez, José del Rosario 
Benítez y Eugenio Pérez Martínez. 
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Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Benítez 
• Rodríguez 
• Pérez 
• Martínez 
• Sánchez 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Pacífico Rodríguez 
• José Rosario Benítez 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Eugenio Alonso 
• Eugenio Martínez 
• Bienvenido Ojo 
• José de Jesús Domínguez 
• Laureano Morán 
 
La Escuela  
 
Entre 1970 – 73, los primeros fundadores con su intención de darle desarrollo a la 
comunidad y con el apoyo de 18 miembros, efectúan la solicitud de un plantel 
educativo. La inquietud de una escuela partió de la dificultad que representaba para los 
niños y niñas de la comunidad de Río Indio Centro de llegar a la escuela de la 
comunidad de Bocas de Las Minas, por el peligro que representaba el cruce del río. 
 
Luego de solucionar una serie de problemas con el terreno escogido por ser el más apto 
para la construcción de la escuela, con el apoyo del MIDA de Capira y de otras 
instancias, la primera escuela se construye de penca, madera, y cerca de caña jira y llega 
como educadora una señora de apellido Rojas. 
 
En el 2003 la escuela se construye de cemento, cuenta con 4 aulas de clases, comedor, 
servicios y dos cuartos para los maestros. La matricula actual es de 85 alumnos y los 
educadores son: Mario Marqués como el Director, Juan Carlos González y Yacsibel 
Quintero. 
 
La Capilla y el Patrono  
 
La capilla se construyó de cemento en 1985 por esfuerzo propio de la comunidad. 
 
El patrono de la comunidad es San Juan de Dios, considerado el patrón de lo s pobres y 
enfermos y de allí su elección. Su fiesta se celebra el 8 de marzo de cada año. 
 
Puesto de Salud 
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Fue construido en 1981 con el apoyo de la AID. En la actualidad no cuenta con asistente 
de salud, ni medicamentos. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Comité de Padres de Familia Bienvenido Ojo 
Comité de Deporte  Heriberto Chirú 

Catalino Domínguez 
Comité de Agua José de Jesús Rodríguez 

Eugenio y Victoriano Alonso 
Comité de Salud Pacífico Rodríguez 
Comité Católico Máximo Magallón 
Delegados de La Palabra Jorge de Jesús Rodríguez Julio 

Agustín Domínguez 
Eugenio Martínez 

Comité del Cementerio  Benito Cárdenas 
Grupo de Amas de Casa del 
Comedor de la Escuela 

Sebastiana Pérez 

Delegados ante ACP Macario Chirú, Ruperto Bénitez 
 
Otras autoridades 
 

Cargo Nombres 
Honorable Representante Santos Reyes 
Corregidor Fulgencia Marcela Cárdenas 
Regidor Eugenio Alonso 
Junta Local José de Jesús Rodríguez 
Director de la escuela  Mario Marqués 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
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53. COMUNIDAD DE ALTOS DE LA MESA61 
 
La comunidad se encuentra ubicada en la cuenca Alta del Río Indio, en el corregimiento 
del Valle, distrito de Antón, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. En la actualidad la comunidad cuenta con 
85 viviendas. 
 
Es una población donde los mayores trabajan en su parcelas actividades agrícolas, y una 
buena parte de los jóvenes trabajan como obreros en las gallineras de Empresa Toledano 
donde reciben un ingreso fijo; algunos otros se dedican a la floricultura (las personas 
cultivan flores en sus casas para después venderlas en el Valle de Antón o en las ferias) 
y las actividades caseras. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1900 en adelante. Sin 
embargo, en el TDP los participantes establecieron como fecha de fundación el año de 
1928. Santiago Rodríguez fue el primer regidor en el período comprendido entre 1970 – 
1979. 
 
Algunos antecedentes 
 
Aproximadamente para 1928, Santiago Rodríguez Espinosa, oriundo de La Raspadura 
fue el primero en llegar a esta área, estableciendo su “trabajadero o monte de 
producción”. Más adelante María Inés Santana, (hija de José Antigua y Gertrudis 
Santana y nieta de Indalecio Rodríguez nacido en La Pintada), se radico en la región. 
 
Con la llegada en 1931 de Isabel Rodríguez  y Natividad Rodríguez, entre otros, al sitio 
plano y alto empiezan a llamarlo Alto de La Mesa. Luego llegaron Tiburcio Rodríguez e 
hijos (este vendió su lote en la Compañía para establecerse en La Mesa), Adolfo Villa, 
Juan Sánchez, Antonio de Noe (español) e hijos y Ángel Furlain62 (italiano). 
 
Posteriormente, llegó el Dr. Octavio Vallarino y compro las tierra a los primeros 
pobladores de Alto de La Mesa, excepto a Santiago Rodríguez E., pues este estaba 
ubicado en la parte baja, a diferencia de los otros que estaban en la parte plana, que fue 
la inspiración para el nombre, Alto de La Mesa. 
 
Por el año de 1954, con las gestiones de Octavio Vallarino se abre la carretera que va a 
la Mesa, la cual es hoy mantenida por la Hacienda Istmeña. 
El Dr. Vallarino empezó a sembrar café y posteriormente se asocia con el cubano Pedro 
Chaluja (quien había llegado en 1943 a la región) y el comerciante Francisco Lomédico. 
Por causas climáticas y enfermedades como el “ojo de gallo” en los cafetales, la 
empresa quiebra y el Banco Nacional decreta embargo sobre la finca el 8 de diciembre 
de 1961. El 3 de abril de 1963 el Banco Nacional, representado por Ricardo De La 
Espriella (hijo), remata la finca a favor de la sociedad denominada “Hacienda La 

                                        
61

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Santiago Rodríguez, Bernabela Martínez Rivera, José Pérez, 
Daniel Pérez y María Isabel Araúz. 
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Istmeña S.A.”, representada por Richard Toledano, dejando 2 hectáreas para la escuela 
de la comunidad. 
 
Para los años 1970 estaban localizadas en la comunidad nuevas familia s como las de 
Leonidas Sánchez y Anastasio Araúz. 
 
El español Antonio De Noe compra un globo de tierra (mayor a la comprada por el Dr. 
Octavio Vallarino), la cual es vendida posteriormente al italiano Angel Furlain, quien 
desaloja a los campesinos que se encontraban a su alrededor. 
 
Angel Furlain se dedicó primero al cultivo de la papa en sociedad con la Compañía La 
Viscain que invierte en maquinaria, pero la producción no da resultados y lleva a la 
ruptura de la asociación. Después se dedico al cultivo del jenjibre. 
 
El nombre  
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de encontrarse ubicada en 
la parte más alta y plana del valle. Sin embargo, algunos moradores manifiestan que en 
el lugar que sirvió de inspiración al nombre Alto de La Mesa no hay viviendas, pues es 
el sitio donde está establecida la Empresa Toledano. En realidad, la mayoría de la 
población está concentrada en el sector de Quebrada Amarilla. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia  
Santiago Rodríguez Espinosa La Raspadura 
María Inés Santana La Pintada 
Isabel y Natividad Rodríguez áreas vecinas 
Tiburcio Rodríguez La Compañía 
Ismael y María Inés Martínez Altos de La Estancia 
Villa áreas vecinas 
Sánchez áreas vecinas 
Famil ia Pérez La Estancia (Antón) 
Familia Rivas La Estancia (Antón) 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Rodríguez (se ha extendido hacia el sector del Río Indio). 
• Sánchez 
• Martínez 
• Ovalle 
• Pérez 
• Rivera 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Santiago Rodríguez 
• Pedro Ovalle 
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Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Isabel Ovalle 
• Gumercindo Martínez 
• Melanio Valdés 
 
La Escuela  
 
En 1970 los moradores se reunieron para iniciar los trámites para la construcción de una 
escuela en la comunidad. La primera Comisión Pro-Escuela, estuvo conformada por 
Ana Rodríguez como presidenta, Eleutorio Rodríguez, vicepresidente, Pedro Ovalle, 
Santiago Rodríguez, Rosenda Rodríguez, Tiburcio Rodríguez, Ismael Martínez y 
Clementina Domínguez. 
 
Después por dificultades por el lugar escogido para construir la escuela (al parecer eran 
tierras de Octavio Vallarino), conformaron una nueva Comisión la cual estuvo integrada 
por: Toribia Rodríguez, Concepción Márquez, Santiago Rodríguez, Eleuterio Rodríguez 
y Tibencio Rodríguez. La Comisión debió representar a la comunidad ante el Banco 
Nacional y el Ministerio de Educación y un tiempo después lograron la adjudicación del 
terreno para tal fin. 
 
Ya para la construcción de la escuela los moradores realizaron actividades como rifas, 
venta de comidas como tamales y otros, recursos que sirvieron para comprar materiales. 
Los bloques y caliche lo compraron en el Valle; la arena fue extraída de la playa San 
Carlos trasladándola en un vehículo del Ministerio de Obras Pública (MOP). También, 
contaron con la cooperación del gobierno que donó el techo, las cerchas y la mano de 
obra especializada. 
 
El 17 de mayo de 1971 con algunos de los fondos recogidos durante las actividades 
realizadas, la educadora Catalina Vélez inicio las primeras clases en la casa de la Sra. 
María Inés Santana viuda de Rodríguez, pues la escuela todavía no contaba con una 
estructura establecida; la siguieron Toribia Rodríguez y Nelly Wong (entre 1972 – 73), 
Concepción Marqués, Marcelina Murillo y Alberto Moreno (entre 1973-74). 
 
Pacifico Greco, maestro de obra que trabajaba con el Ministerio de Educación (ME), 
con ayuda de los moradores construyeron la escuela trabajando los sábados y domingos. 
Los moradores le pagaban B/. 6.00 por día, proporcionándole la comida. 
 
La escuela fue inaugurada un 23 de noviembre de 1974. Contó en sus inicios con un 
salón grande seccionado por tabiques de madera formando tres aulas, completado por la 
cocina, hecha por la CARE. Ecenia De León y Rely del Carmen Vargas fueron las 
primeras educadoras. 
 
Para el 2000 había tres aulas y una letrina y con la llegada de FUNDAMUJER se le 
incorporó un aula para Pre y Kinder y dos servicios higiénicos. Las actuales educadoras 
son: Natividad Antune como la Directora, Mercedes Domínguez, Ana Jiménez y Dania 
Itzel Rujano. 
 
En la actualidad, los moradores enaltecen el trabajo y logros de la Comisión Pro – 
Escuela y el papel de la Sra. María Inés Santana en la disponibilidad de su vivienda para 
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las primeras clases y atención ofrecida a los educadores y en reconocimiento, efectúan 
las gestiones para colocarle su nombre a la escuela. 
 
La Capilla y el Patrono  
 
En 1972, la hoy profesora Toribia Rodríguez de Escudero propuso al Club de Padres de 
Familia celebrar una fiesta religiosa, pero debía de escoger un santo patrón. Se discutió 
entre San Pedro y San Juan Bautista, eligiéndose por consenso este último como 
patrono de la comunidad. Su fiesta es celebrada el 24 de junio de cada año. Su imagen 
se compró en la Librería Claret a un precio de B/.70.00 con recursos recogidos entre los 
moradores. 
 
La primera fiesta la celebró el Padre Correa en el año de 1974 y fue realizada en la casa 
de la Sra. María Inés Santana. Todo lo anterior impulsó a la comunidad para llevar 
adelante el proyecto de construcción de la capilla que en 1979, se levantó de penca, en 
1982 de cemento y se amplió en 1992. El actual delegado de la palabra es Santiago 
Rodríguez. Una vez al mes el Padre Rafael visita la comunidad y realiza una misa 
comunitaria. 
 
Por intermediación del Padre José Noto, los señores Santiago Rodríguez y Crescencio 
Sánchez asistieron al Centro de Formación Pablo VI en Penonomé, para formarse como 
delegados de la palabra. Este programa de formación tuvo gran auge y en la actualidad 
hay un seminarista procedente de Alto de La Mesa; llamado, José de La Cruz Gil, quien 
empezó con estas formaciones. 
 
Cementerio 
 
La comunidad no cuenta con cementerio. Utilizan el cementerio de Alto de la Cruz, en 
la Reforma. Se transporta el cadáver en auto por un costo de B/. 15.00. Participan con la 
comunidad en los trabajos de limpieza y también de cuota. 
 
La Luz Eléctrica 
 
A través de un contrato entre la Empresa Toledano y el desaparecido Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación (I.R.H.E.), se logra la luz en la región en 1984, 
sin embargo, son pocos los moradores que tienen acceso a este servicio. 
 
El Acueducto 
 
El 28 de agosto de 1978 se inauguró el acueducto. En 1992 se construyó un tanque para 
mayor presión y cobertura de la poblac ión. 
  
Casa Local 
 
El grupo de moradores, pilares en la construcción de la escuela también logró la 
construcción de una casa para actos sociales, en 1982. 
 
Proyectos 
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FUNDAMUJER, llegó en el 2000 a la comunidad, dictando cursos variados en 
desarrollo humano, construcción básica, plomería, baldosas y electricidad. Con los 
conocimientos y destrezas adquiridas, los propios moradores participaron en la 
construcción de un aula escolar y colocación de dos servicios higiénicos. 
 
Otros servicios 
 
La comunidad cuenta con cuatro tiendas, dos buses de la ruta La Mesa – El Valle. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia Gavino Ovalle 
Comité de Agua Orlando Rodríguez 

Uribíades Martínez 
Comité Religioso Leonidas Sánchez 

Luis Martínez 
Vecinos Vigilantes Luis Martínez 
Protección Civil Efraín Rodríguez (coordinador) 
Delegados ante ACP Isabel Ovalle 

Darío Sánchez 
José Sánchez, Rogelio Segundo 

Delegado de la Palabra Santiago Rodríguez 
 
Otras autoridades 
 

Cargo Nombres 
Honorable Representante Osvaldo Rivero 
Corregidor del Valle Dalia Ruíz 
Regidor Isabel Ovalle 
Junta Local Rodrigo Gordón 

Santiago Rodríguez 
Directora de escuela Natividad Antune  

Mercedes Domínguez 
 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organiz ación 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
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• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
 
 
ASPECTOS CULTURALES  
 
Organización  Social 
 
Herencia 
 
Algunos  moradores expresaron  que la forma de  heredar va a depender de la base 
familiar. Santiago Rodríguez de la comunidad de Alto de La Mesa, manifestó: la 
costumbre de nuestros antepasados  fue negativa, no  se hacía testamento, no  había 
seguridad. 
 
Los conflictos a raíz de herencias no asignadas, están llevando a que las personas 
expresen verbal o por escrito las posesiones. 
 
En el 2000, FUNDAMUJER, como parte de sus capacitaciones, nos dijo: la herencia 
conlleva un testamento,  el cual debe consultarse con la  familia  y declararse en un 
papel sellado y presentarlo al notario, señaló Santiago Rodríguez.  
 
Residencia  
 
Como parte de la herencia, los jefes de familia traspasan la misma o parte de ella en el 
momento en que los hijos/as forman sus  propias familias. 
 
Antaño, una familia se trasladaba hacia áreas distantes y se posesionaba de ellas, como 
bien se decía, “hasta donde llegue mi vista eso es mio”.  Hoy día, todo tiene dueño. Las 
nuevas familias se están estableciendo dentro del espacio de su familia original. 
 
Bailes y Fiestas  
 
Los bailes se realizan ocasionalmente animados con la música típica y la cumbia. El Sr. 
Santiago Rodríguez de la comunidad de Alto de La Mesa recordó lo siguiente: Por allá 
por 1970  a  1976,  yo era un  activista de los  bailes para recaudar fondos, ya que 
antes esto era rentable, se  ganaba; hoy se pierde. Antes, el costo de dos policías era de 
B/. 10.00 cada uno. Ahora, son 4  policías y  el costo es de B/. 30.00 cada uno, el 
Representante y el  Alcalde bajan  el impuesto  del baile, pero cobran el impuesto del 
licor. 
 
Artesanías  
 
Crescencio Sánchez, morador de Alto de La Mesa sector de Quebrada Amarilla, 
reconocido artesano de su comunidad, manifestó que sus destrezas las adquirió por 
iniciativa propia, las cuales han sido perfeccionadas por la experiencia. Su especialidad 
se encuentra en la elaboración de bateas, cubiertos de comer (adornos de madera) y 
flores de madera. 
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Los cubiertos son trabajados con  madera de guayabo, las flores  con viruta de la madera 
que se extrae al cepillarla. La madera de corotú, cucharo son las más resistentes para 
elaborar bateas. 
 
La venta se realiza en el mercado de artesanías de El Valle. Los precios pueden oscilar 
para una cuchara desde B/.1.00. La batea redondeada y ovalada, está a un  precio de B/. 
3.00, 4.00, 5.00. La batea tradicional de Coclé es la redondeada con orejas, mientras que 
la de Los Santos es ovalada. 
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Taller 9 

 
 
 

Lugar: Tres Hermanas 
 

Fecha: 23 y 24 de octubre de 2003 
 

Comunidades 
participantes: 

54. Tres Hermanas 
55. San Cristóbal 
56. Altos de Nuevo Limón 
57. Alto El Silencio  
58. Los Uveros 
59. Claras Abajo 
60. Santa Rosa de Capira (No. 1) 

 
 
54. COMUNIDAD DE TRES HERMANAS 63 
 
Se encuentra ubicada en la subcuenca del Río Teriá, cuenca media del Río Indio, en el 
corregimiento de Ciri Grande, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1940 - 1950. Sin 
embargo, en el TDP establecieron como período de fundación los años de 1952 - 1955. 
 
Los primeros pobladores de la comunidad eran de apellido Rodríguez, Hernández,  
Sánchez, Flores y Morán, originarios de Penonomé. Cuando llegaron a la zona todo era 
montaña virgen, dicen que vivían dos hermanos llamados Segundo y José María Núñez, 
quienes habían lle gado de la comunidad de Churuquita como en 1903. Anteriores a 
éstos, se encontraba José Ángel Alabarca quien fue el primer poblador quien después de 
algunos años le vendió a José María Núñez sus tierras que iban desde la Quebrada de La 
Angostura bordeando el Río Teriá, eran tiempos donde abundaba la tierra y era fácil la 
apropiación, se apreciaba en grandes cantidades de cedro, bateo, roble, espavé, caoba y 
sigüa. 
 
Después, se establecieron Domingo Núñez y Antonio Núñez, hijo y nieto de José María 
Núñez, provenientes de Churuquita Grande con su esposa Sabina Sánchez de Uracillo. 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de: 
 
La creencia que nadie podía bañarse el viernes santo porque las personas se volvían 
pescado o piedra. Cuentan que en la comunidad vivía una pareja que tenía tres hijas las 

                                        
63

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Pastor Martínez Chirú, Sabina Sánchez TDP, José Rodolfo 
Hernández, Juan Francisco Núñez, María Teófila Sánchez Hernández, Valentín Martínez Núñez, Toribio 
Núñez, María Soto, Blanca Torres y Lucía Rivera. 
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cuales a pesar de la insistencia de sus padres se fueron a bañar al río Tería un viernes 
santo y no volvieron. Sus padres al ver que no regresaban fueron a buscarlas y 
encontraron a cambio de las muchachas tres piedras a la orilla al río que no estaban 
antes ahí y que aún permanecen, de las cuales se dice que se trata de las tres hermanas.  
Es como consecuencia de ese relato que la comunidad adopta el nombre de “Tres 
Hermanas”. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia 
Domingo Núñez Ciricito 
Familia Alabarca áreas vecinas 
Familia Rodríguez Uracillo  
Familia Morán áreas vecinas 
Familia Torres áreas vecinas 
Familia Flores Ciricito 
Familia Sánchez Santa Rosa 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Rodríguez 
• Núñez 
• Martínez 
• Morán 
• Torres 
 
Se consideran como autoridades segmentarias de la comunidad a: 
 
• Francisco Alabarca 
• Pastor Martínez 
• Toribio Núñez Sánchez 
 
Se consideran como personas importantes de la comunidad a: 
 
• José Rodolfo Hernández S. 
• Juan Francisco Núñez 
• Juan Antonio Núñez 
• Félix Flores 
• Sabina Sánchez TDP 
• Valentín Martínez 
• Lucía Rivera 
 
La Escuela  
 
En 1953 se construyó la escuela con horcones de madera y techo de zinc. Se destacaron 
en el logro de la creación de la escuela los moradores: Antonio Núñez, Juan de Dios 
Núñez, Rodolfo Hernández, Elías Morán y Abraham Flores. Se recuerda el arduo 
trabajo que representó el traslado de cemento y zinc a hombro desde el cruce de Santa 
Rita hasta la comunidad, cruzando los ríos Trinidad y Ciri Grande. 



Abt Associates/ Planeta Panamá   Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final  
 

 
Febrero 2004   192 

 
Isabel Vargas quien sin ser educadora, fungió en este cargo de manera provisional hasta 
que en 1954 se nombró formalmente a la primera maestra, Elilia Recuero. 
 
En la actualidad está construida con cemento y cuenta con estudiantes desde kinder 
hasta el sexto grado. En el 2002 se inauguró una planta solar para el servicio de la 
escuela, con la presencia de la Presidenta Mireya Moscoso. 
 
Los moradores se encuentran atentos a la posibilidad de la creación de un Centro Básico 
de Educación en la comunidad. La mayoría de los niños de estas comunidades no 
continúan sus estudios al egresar de la primaria por la lejanía de las escuelas básicas y la 
falta de ingresos de los moradores para cubrir transporte y el hospedaje en los centros 
urbanos. 
 
La Capilla y el Patrono  
 
La primera capilla construida fue de penca en el año de 1965. Posteriormente hicieron 
una nueva en el año de 1970 que es la que existe en la actualidad. Esta se logró a través 
de la par ticipación de toda la comunidad; hombres, mujeres, niños de 10 años, con la 
colaboración del Padre de Capira que en un comienzo fue Juan Oboa y posteriormente, 
el Padre Belga, Francisco Hailey.  
 
La imagen del patrono es un Cristo de plata, es el Santo Cristo de los Milagros (6 de 
marzo), traída mucho antes de la construcción de la iglesia por el señor Domingo 
Núñez. La gente ofreció sacrificios a Dios para poder tener el santo que les ayudaría a 
erradicar una epidemia de sarampión que se presentó en la comunidad. 
 
En la actualidad existen diferencias entre algunos de sus habitantes y la Iglesia Católica, 
originadas en los hechos que se relatan a continuación, que son el resumen de diferentes 
entrevistas: 
 
El día del santo se celebraba el 28 de enero. Aproximadamente para 1980 se suscribió 
un acuerdo en la comunidad que prohibía la realización de fiestas paganas (bailes y 
bebidas alcohólicas) para la época de la celebración de la novena del santo patrón. Ese 
acuerdo fue desconocido en los años 1994 ó 95 por un grupo de jóvenes de la 
comunidad que organizaron para esa época una serie de juegos de béisbol y donde 
finalmente la comunidad de Tres Hermanas se llevó el campeonato. Para celebrarlo se 
realizó una fiesta criolla en el Jardín “28 de Noviembre” que incluyo y la venta de 
bebidas alcohólicas, el día 25 de enero, en plena novena. 
 
El padre Franz Joseph Heinen llegó el 27 y el día 28 de enero todo se mantenía 
tranquilo hasta que alguien le comentó lo sucedido y aquí empezó todo. 
 
El Padre que es muy estricto, manifestó que no estaba de acuerdo que se mezclara la 
celebración de las fiestas del santo con fiestas paganas y se negó a celebrar la misa y los 
bautizos, posición que fue apoyada por una parte de la comunidad que consideraba que 
se había cometido un error. 
 
Antes de irse el padre les dijo a los miembros de la comunidad que les daría 22 días 
para reflexionar; vencido el plazo regresó pero algunas personas no quisieron llegar a un 
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acuerdo y por el contrario se enojaron y al parecer trataron con palabras ame nazantes al 
sacerdote, quien por segunda vez dio un plazo de 6 meses para que la gente tomara una 
decisión. Cuando regresó el sacerdote, encontró que había gente que estaba en su contra 
y que habían colocado en la puerta de la iglesia otro candado, el cual no quisieron abrir 
para que el padre celebrara la misa, dando a entender que no querían su presencia en la 
iglesia. 
 
Como consecuencia de ello, el padre instauro una demanda y el caso fue a parar a 
manos del juez de Capira, quien citó a declarar a varios miembros de la comunidad. El 
juez visitó la comunidad en compañía del sacerdote, pero en esa ocasión la gente 
tampoco llegó a ningún acuerdo. Carlos Lee fue el abogado que defendió al sector 
tradicional y Ermin Alvarado de Chorrera fue el de los opositores. El juez asignó tres 
meses de prisión y una multa de 400.00 dólares a cinco de las personas contradictoras 
del padre. Con la entrada del año 2000 que fue declarado por el Papa como el año del 
perdón, el párroco fue a hablar con el juez para que les perdonara la pena y ahí terminó 
el asunto judicial. 
 
Posteriormente, llegó un veedor de la diócesis de Panamá a tratar de concertar la 
situación, pero tampoco lo logró. Se dice que el sacerdote fue amenazado por miembros 
de la comunidad que afirmaron que iban a “waitarlo” (esperarlo) para darle garrote; 
además hicieron pancartas en las que escribieron que no querían que el sacerdote 
volviera. Así se dividió la comunidad entre la gente que no gusta del sacerdote (jóvenes 
y adultos) y los que lo apoyan. 
 
Más adelante, el padre Heinen con el Monseñor Dimas Cedeño se reunieron con 
algunos de los feligreses opositores en la comunidad vecina de Faldares buscando 
alcanzar algún un arreglo que permitiera la entrega de la llave y el permiso para entrar 
del sacerdote a la iglesia; se había adoptado la idea que de no ser posible lo anterior, se 
construiría una nueva iglesia en la comunidad de Tres Hermanas. Solo el regidor Cirilo 
Flores Alonso estuvo de acuerdo con llegar a un arreglo, los otros dos representantes de 
los contradictores del sacerdote manifestaron que no permitirían que este entrara a la 
iglesia, razón por la cual Monseñor Dimas Cedeño tomo la decisión de levantar una 
nueva iglesia. En la actualidad se encuentra en construcción y se le ha llamado 
“Episcopal Jesús Nazareno”. El nuevo Obispo asignado es Julio Ernesto Morris, el 
delegado de la palabra es Camilo Gil de Las Alisas. 
 
Además, para evitar nuevos problemas a casi diez años de las diferencias, se decidió 
cambiar la fecha de celebración del patrono original, el Cristo de Los Milagros, al 6 de 
marzo de cada año, y festejando además en la nueva iglesia, la fiesta de San Juan de 
Dios  al día siguiente. 
 
Salud y Acueducto 
 
En 1970 se construyó un Puesto de Salud regularmente equipado. Para su construcción 
los moradores cargaron bloque y cemento desde la comunidad de El Límite, con el 
inconveniente del cruce de los ríos Teriá y Ciri Grande. El primer asistente de salud y 
actual es Natividad Pascual. 
 
La comunidad cuenta en la actualidad con dos acueductos permanentes: el primer 
acueducto no abastecía a toda la comunidad y con el apoyo del Padre Franz Heinen, 
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quien donó la tubería y los dos tanques para depósito en el año 2001, construyeron el 
segundo acueducto. 
 
Servicios Públicos y Vías de Acceso 
 
La comunidad cuenta con servicios telefónico público, del cual son beneficiarios 
pobladores de comunidades vecinas como La María y San Cristóbal, entre otros. 
 
La vía de acceso es la carretera Chorrera – El Espino – Tres Hermanas, que cuenta con 
transporte todos los días, pero en época de invierno se dificulta su tránsito; su arreglo se 
constituye en una de las principales prioridades para esta comunidad y las vecinas que 
son usuarias, tales como San Cristóbal, La Mina y Uveros, entre otras. 
 
Vivienda 
 
La mayoría de las viv iendas son construidas en madera y cuentan con servicio de 
letrina. En la actualidad se está iniciando la construcción de casas en material. 
 
Uso del Suelo  
 
El Sr. Pastor Martínez Chirú expresó, que la tumba de monte era en mayor cantidad, 
ahora se ha reducido pero no de manera significativa. Considera que el productor está 
convencido que tumbar en los bosques altos para sembrar le da mejor resultado porque 
la maleza crece menos constituyéndose en una ventaja, pero en realidad es una 
desventaja para todos, porque estamos terminando con los últimos bosques. La 
deforestación es notable al igual que la disminución en el cauce de los ríos por esta 
causa, en algunas zonas se ha sembrado árboles de acacia, especie que es utilizada 
como combustibles. 
 
En la comunidad, actualmente existe una de las granjas sostenibles más grandes de la 
región, la cual abastece con semillas a granjas que se están iniciando en comunidades 
aledañas. Igualmente se están implementando proyectos de agricultura de arroz en 
fangueo y pasto siervo pastoril. 
 
La ganadería existente en el área cercana a la comunidad de Tres Hermanas, arriba del 
cruce es de ganaderos que viven en la comunidad y que son de origen coclesano. La que 
se encuentra del cruce hacia el corregimiento de Santa Rosa, comunidades como Ciri de 
los Sotos, Nuevo Paraíso, Los Chorritos, Los Cañones y Los Paldares, es de personas 
procedentes de Macaracas de Los Santos y de Herrera que viven en la zona, y de otros 
que habitan en Chorrera, Capira e incluso en Chepo, que han comprando tierra en la 
región en los últimos años. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACIÓN  DIRIGENTES 
Asociación de Padres de Familia Dorindo Cárdenas 
Club Deportivo  Juan De Dios Chirú 
 Valentín Martínez 
Comité de Acueducto (hay dos) Florentino Herrera 
 Toribio Núñez 
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Comité de Salud Eladio Alabarca 
Grupo de Damas Blanca Torres (vocal) 
Cooperativa de Servicios Múltiples 
R.L.C 

Lucía Rivera 

Granjas Sostenibles (hay dos) Harmodio Torres 
 José G. Gil 
Comité de Triple C Francisco Núñez 
Grupo Familiar María Cándida Soto  
Iglesia Católica/Comité 
Religioso/Consejo Pastoral 

José del C. Gómez 

Comité de la Iglesia Bautista Braulio Soto  
Junta de Aguas Pastor Martínez 
Junta Local Candelario Núñez 
Comité de Cementerio  Domingo Núñez 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Andrés Castillo 
Alcalde Pedro Ángel Saturno 
Corregidor Dionisio Martínez 
Delegado de la Palabra Aurelio Gil 
Regidor Antonio Alonso 
Delegados Comunitarios ante la ACP Valentín Martínez, Lucía 

Rivera 
Asistente de salud  Natividad Pascual 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajos niveles de capacitación 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
 
 
55. COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL64 
 
Se encuentra ubicada en el curso medio del Río Indio, en el corregimiento de Río Indio, 
distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 

                                        
64

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Francisco Sánchez, Juan de Dios Chirú, Juana Sánchez 
Domínguez y Germán Villarreta. 
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Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1930. Sin embargo, en 
el TDP establecieron como período de fundación los años de 1935 - 1941. 
 
Los fundadores de la comunidad de San Cristóbal llegaron en el año de 1935 y fueron 
Quintín Benítez, Octavio Sánchez, Elías Morán, Lázaro Hernández (quien fue el primer 
maestro) e Isabel Morán. Al comienzo no había casi gente y la poca que habitaba en la 
zona se encontraba dispersa. 
 
Cuenta oficialmente con regidor desde al año de 1940. El actual es José Apolinar 
Sánchez. La Junta local se formó cuando se formaron las Constituyentes en 1972 y 
1973. 
 
La comunidad inicialmente se conocía como Las Postreras, después se le llamó San 
Cristóbal. La existencia de un cerro así llamado y la inclinación de los moradores por la 
naturaleza, dan origen al actual nombre. Cuenta la leyenda que en el cerro delante de 
una peña parecida a una ventana, aparecía una mujer con palomas volando a su 
alrededor, este sitio con el tiempo fue sellado, desde entonces no se ha apreciado algo 
similar. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Octavio Sánchez Las Marías 
Familia Tamayo áreas vecinas 
Andrés Lara áreas vecinas 
Eusebio Villarreta áreas vecinas 
Juan Herrera áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Sánchez 
• Tamayo 
• Chirú 
• Villarreta 
 
Se considera como autoridades segmentarias de la comunidad a: 
 
• Francisco Sánchez 
• Germán Villarreta 
• Francisco Tamayo  
• Generino Morán 
• Lucas Herrera 
 
Se considera como persona importante de la comunidad a: 
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• Juan de Dios Chirú 
 
La Escuela  
 
Cuenta el Sr. Germán Villarreta, que su padre Eusebio Villarreta conjuntamente con la 
familia Chirú, el regidor Pedro Sánchez y demás moradores, efectuaron una reunión 
para acordar una solicitud de una escuela a la Dirección Regional de Educación en 
Coclé. Al proceder la solicitud, contestaron que era necesario aplicar encuestas para 
determinar el número de familias interesadas y niños en edad escolar. 
 
El Sr. Pedro Sánchez y otros padres de familia fueron los encargados de adelantar el 
censo escolar y de los trámites posteriores. Los demás moradores se encargaron de 
buscar el sitio para la construcción de la escuela, eligiendo un terreno cercano al Cerro 
San Cristóbal. Posteriormente, la regional de Educación aprobó la apertura de la escuela 
y de inmediato los moradores iniciaron la construcción de la escuela, utilizando recursos 
de la región. El techo fue de paja, las paredes de madera y el piso de tierra. Las sillas 
tipos bancos largos fueron construidos por los propios moradores. 
 
La primera educadora fue Josefa Castillo de Flores, la cual desempeñó sus funciones 
por dos años; después llegó, Elacio González de Penonomé y otro señor de apellido 
Visueti. Marciano Martínez, Lázaro Hernández y un señor llamado Rogelio fueron los 
encargados de la administración. 
 
Unos meses después la comunidad decidió que el lote donde estaba ubicada la escuela 
era muy reducido, y en reunión comunitaria, deciden trasladar la escuela a otro sitio 
donde no se encontrara “solenna” (solitaria). En esta ocasión el sitio escogido fue 
cercano a la desembocadura de la Quebrada de Las Postreras de Río Indio. En la 
actualidad, la escuela se encuentra ubicada en este sitio. Cuenta con 4 aulas, comedor y 
casa para el maestro. Los/as educadores/as son: Bolívar Esquirna, Teresa Navarro, 
Eleida Quintero, esta última es la actual directora. 
 
En 1997 la escuela tuvo una rehabilitación con apoyo del gobierno e incorporó el nivel 
de kinder. 
 
La Capilla y el Patrono  
 
Lázaro Hernández educador designado al área se casó con una moradora de San 
Cristóbal y orientó a los moradores de la importancia de la fe motivándolos a la 
construcción de una casa de oración. Los moradores lo eligieron como representante de 
la comunidad ante la iglesia y fue por su interés que la comunidad logró las giras 
misioneras. 
 
Aproximadamente en 1953 se construyó una pequeña capilla que diez años después fue 
considerada por los moradores como pequeña para la cantidad de asistentes. 
 
El Patrono es San Cristóbal y su fiesta es el 25 de julio. Su elección procede del 
nombre de la comunidad. La llegada del patrono fue un hecho muy importante, se 
recuerda que la gente lo estaba esperando en una pequeña capilla, fue llevado por 
Paulino Domínguez y Braulio Herrera, quienes vivían al otro lado del río Indio y 
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trabajaban todos los años en la comunidad, llegó vía terrestre por Penonomé 
acompañado con el Jesús Nazareno de la comunidad de Las Marías. 
 
Posteriormente, los moradores se dirigie ron a la Comisión Religiosa, que en aquellos 
años estaba presidida por Felipe Rodríguez, y se acuerda aunar esfuerzos para la 
construcción de una capilla más grande; se designó una cuota de B/. 5.00 por familia 
para la compra del cemento y las varillas y hasta elaboraron su propia máquina para 
hacer bloques. La construcción avanzó hasta que por falta de recursos económicos se 
detuvo la obra, pues todas las familias no pudieron cooperar con la cuota.  
 
Entre 1978 y 1980 en una reunión comunitaria, se decide solicitar por intermedio de la 
Junta Comunal recursos al fondo del Municipio, solicitud que fue aceptada y fue así que 
con esta ayuda se logra la construcción de la nueva capilla. Los primeros delegados de 
la palabra fueron Juan de Dios Chirú y Pacífico Ta mayo. Se recuerda al padre Aurelio 
García, quien visitó por 25 años la comunidad y otras comunidades de Río Indio. 
 
La comunidad cuenta también con una iglesia evangélica. 
 
El Cementerio 
 
El Cementerio es conocido con el nombre de La Cañaza, pues está ubic ado en un alto 
donde abundaban las palmas de cañazas, éstas contienen según los moradores, un agua 
saludable. 
 
Salud y Acueducto 
 
Para el Corregimiento de Río Indio estaba estipulada la creación de cinco Puestos de 
Salud a finales de la década del 70. Por medio de un estudio técnico que determinó la 
inaccesibilidad de la comunidad de San Cristóbal y el número de habitantes, se creó el 
Puesto de Salud actual en el período del 78 – 84. La primera asistente de salud fue 
Benita Sánchez.  
 
Desde 1982 cuentan con un acueducto comunal. 
 
El FIS desarrolló un sistema de letrinas para la mayoría de las viviendas de la 
comunidad, el cual está cercado con zinc. 
 
Vías de Acceso 
 
La apertura de un corte de camino de Tres Hermanas a San Cristóbal permitió la llegada 
del primer carro en 1982. Las horas de trabajo fueron pagadas por la Junta Comunal de 
Río Indio. Sin embargo, este camino sólo sirve en la época del verano, pues en el 
invierno la gente prefiere utilizar el transporte por el río en bote, los caballos o 
simplemente caminar. 
 
Uso del Suelo  
 
En este momento el café es uno de los productos que más se produce y se vende por 
parte de los moradores. Se vende individualmente o por familias en la cafetalera o a un 
intermediario, debido a las distancias y el problema de transporte hasta Chorrera. Las 
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verduras tienen mayor dificultad para comercializarlas debido a las distancias y el 
problema de transporte, se cultivan pero para el consumo de las familias. 
 
Las tumbas son prácticas que se realizan en la comunidad todos los años y cada año son 
más extensas porque la familia va creciendo. El padre va haciendo la tumba 
conjuntamente con sus hijos o éstos la hacen individualmente. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION  DIRIGENTES 
Club de Padres de Familia David Domínguez 
Comisión de Salud  Eufemio Villarreta 
Comité de Cementerio de San 
Cristóbal 

(en blanco) 

Comisión Religiosa Concepción Chirú 
Equipo Los Rojos S.C Francisco Sánchez 
Granja Sostenible  Albersio Aristides Chirú 
Comité de Agua José Rodríguez 
Junta Local   Macario Tamayo 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento José Eudosio Chirú 
Corregidor Salomé Sánchez 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor José Apolinar Sánchez 
Junta Local Macario Tamayo 
Asistente de salud  José Ignac io Chirú 
Director de escuela Bolívar Esquina 
Delegados de la Palabra Pacífico Tamayo 

Teodoro Chirú 
Juan de Dios Chirú 

Delegados Comunitarios ante la ACP Francisco Sánchez 
Domínguez 
Victorino Herrera 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Bajo nivel organizativo  
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
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56. COMUNIDAD DE ALTOS DE NUEVO LIMÓN 65 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río Indio, en el corregimiento de Santa 
Rosa, distrito de Capira, provincia de Panamá. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar para 1970. Sin 
embargo, en el TDP establecieron como fecha de fundación el 27 de septiembre de 
1981. 
 
Antes de esta fecha solo se encontraba la vivienda del Sr. Juan Bautista, propiedad que 
había sido cedida por Concepción TDP a su yerno Marcos Agrajé y este a su hijo Juan 
Bautista. En aquellos años era un área que pertenecía a la comunidad de Santa Rosa de 
Los Milagros, hoy conocida como Santa Rosa No. 2. La historia de la separación es la 
siguiente: 
 
El 26 de julio de 1981 el Padre José Quezada efectúa una visita a la comunidad de Santa 
Rosa de Los Milagros por solicitud que realizaran los delegados de la palabra de aquel 
entonces, al parecer apoyados por algunos moradores y el Padre Aurelio García. Los 
moradores entusiasmados con la celebración de una misa y bautizos en la comunidad, 
buscaron al Padre en San Cristóbal y lo llevaron hasta Santa Rosa de Los Milagros. 
 
Pero sucedió que no todos los moradores estaban de acuerdo con la visita, 
principalmente autoridades como el regidor y miembros de la junta local, quienes eran 
los que debían de solicitar las visitas pastorales. Esto fue el inicio de varios 
inconvenientes y diferencias entre las autoridades, moradores y los delegados de la 
palabra. 
 
Lo anterior produjo que el 10 de agosto de 1981 llegara a la casa del Sr. Juan Bautista 
(quien fuera uno de los delegados de la palabra), una unidad de la policía para 
trasladarlo al Puesto de Policía de Capira y de allí a la Sede de la Guardia Nacional en 
Chorrera. Fue acusado de promover una religión que no era cristina, de posesión de dos 
armas de fuego y de contar con documentos como la  Constitución y Ley 105 referente 
al sistema de representación, para provocar movimientos en contra del sistema 
establecido. El teniente Ramón Rodríguez al no encontrar motivos para la detención, 
envió al Sr. Bautista a su casa. 
 
El 21 de septiembre, Juan Bautista y Ricardo Sánchez, delegados de la palabra viajan a 
Penonomé para participar en un “Seminario de Pablo VI” durante cuatro días. De 
regreso a la comunidad el día 25 de septiembre todo se mantenía tranquilo hasta que al 
día siguiente después de ofic iar la liturgia, uno de los asistentes se les acercó y les 
comentó que las autoridades estaban inconforme con la labor adelantada por los 
mencionados delegados, que consideraban que como delegados habían perdido el 
derecho de ocupar la Capilla de la comunidad y que la gente no iba a colaborar en los 

                                        
65

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Juan Bautista Morán 
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trabajos para la Capilla. Al escuchar esto, los delegados decidieron retirarse y ese día 
celebran la última misa en Santa Rosa de Los Milagros. 
 
Además de lo anterior, nuevamente se le hace una denuncia ante el Corregidor de Santa 
Rosa de Los Misterios, ahora señalados por abandono de funciones. Ante esta situación, 
los delegados deciden reunirse con l2 familias en la casa de Juan Bautista para resolver 
que habría que hacer con respecto al Ministerio como delegados de la palabra, pues ya 
no contaban con Capilla donde presidir y deciden en pleno independizarse y crear una 
nueva comunidad. 
 
Como consecuencia de esa reunión, efectúan visitas al Padre Juan González Novoa de 
Capira para preguntarle si estaba de acuerdo con los planes del grupo. Este acoge la 
solicitud y les entrega una nota de aceptación y recomendación para las gestiones de una 
nueva comunidad. Posteriormente se dirigen al Arzobispado de Panamá, para solicitar 
una visita del Obispo Auxiliar, Carlos Ambrosio Lewis, al área donde quedaría la nueva 
comunidad. 
 
La separación oficial de la comunidad de Santa Rosa de Los Misterios se efectúo el 27 
de septiembre de 1981 y el 4 de octubre se le nombra a la nueva comunidad, Altos de 
Nuevo Limón. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de: 
 
Su ubicación se encuentra en una elevación cercana a la Serranía Antigua y al Río 
Limón y Nuevo, pues así se denominó en sus inicios como la comunidad Nuevo Limón. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Gómez Desconocido 
TDP Áreas vecinas 
Juan Bautista Morán Santa Rosa de Los Milagros 
Ricardo Sánchez Santa Rosa de Los Milagros  
Agrajé Áreas vecinas 
Soto Desconocido 
Morán Las Claras Abajo de Capira 
Rivera Desconocido 
Cedeño Desconocido 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Soto 
• Morán 
• Gil 
• TDP  
• Gómez 
• Cedeño 
• Tamayo 
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Se considera como autoridad segmentaria de la comunidad a: 
 
• Juan Bautista Morán 
 
Se considera como persona importante de la comunidad a: 
 
• Ricardo Sánchez 
 
La Escuela  
 
A través de la solicitud que los moradores realizaran al Arzobispado para una primera 
visita a la nueva comunidad del Monseñor Carlos Ambrosio Lewis, éste confirma y la 
realiza el 25 de abril de 1982.  En ella conversa con los moradores, los anima a seguir 
creciendo como comunidad y los estimula a la creación de una escuela como parte del 
deber y derecho como moradores fundadores; fue así que se inició las gestiones para la 
construcción de una escuela y donde el mismo Monseñor cooperó con las Comisiones. 
 
El Monseñor Lewis regresa el 18 de enero de 1983 y reitera la construcción de una 
escuela apoyada por la iglesia. 
 
El 10 de mayo de 1983 son acusado por tercera vez los señores Juan Bautista y Ricardo 
Sánchez y en esta ocasión son sancionados con una multa de B/. 10.00 cada uno por 
impulsar la creación de una nueva comunidad y una nueva escuela. Ante la acusación, el 
mismo Monseñor los apoya y manifiesta su responsabilidad en la motivación para crear 
la nueva comunidad. 
 
Posteriormente les hacen otra denuncia, esta vez ante la Policía, el Corregidor, el 
Representante, el Alcalde y el Legislador. El 26 de julio de 1983 son detenidos Juan y 
Ricardo. Se efectúa una audiencia donde se encuentran acusados y acusadores, se 
exponen las causas de las denuncias, se rinden declaraciones y finalmente, ante todos 
los presentes, demuestran que no había razones para tales detenciones y los acusados 
son señalados de participar en un movimiento cívico. 
 
En dicha ocasión se logra el apoyo por parte de las autoridades intervenientes. El 
Alcalde manifiesta que todas las diferencias obedecen a razones políticas y que “todo 
panameño era político y era libre de decidir”. 
 
Acto seguido, el regidor y miembros de la Junta Local nue vamente acusan a Juan 
Bautista y Ricardo Sánchez con el nuevo Párroco de Capira, Tomás Ambrosio Elis. Esta 
vez manifiestan que el señor Bautista y el grupo de moradores que lo apoya no permiten 
a los demás padres de familia participar en los trabajos de arreglo de la escuela de Santa 
Rosa. 
 
El 29 de agosto de 1983, el sacerdote ordenó a Juan Bautista y a Ricardo Sánchez de 
presidir  las celebraciones en otras comunidades por un período de cinco meses, hasta el 
15 de enero que debía regresar a la comunidad de Altos de Nuevo Limón. Al día 
siguiente, el Padre Tomás Elis conversó con los moradores de Santa Rosa de Los 
Misterios, buscando que ellos expusieran todas sus inconformidades e inquietudes con 
los delegados, Juan y Ricardo, la creación de una nueva comunidad y escuela. Las 
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diferencias radicaban en la persona política del Sr. Juan Bautista. Se mencionan otras 
razones pero al parecer “no tenían fundamento”.  
 
El día 14 de enero de 1984, el Padre Elis llega a la comunidad de Altos de Nuevo 
Limón y permanece hasta el día siguiente para celebrar la fiesta patronal. Como las 
disputas continuaban, el Padre decide visitar a la comunidad de Santa Rosa y realizar un 
sondeo con 3 o 4 personas para investigar que sucedía exactamente. Se comenta que el 
Padre llama posteriormente a Juan Bautista para darle sus apreciaciones acerca de los 
problemas entre Santa Rosa y Altos de Nuevo Limón y principalmente de su persona. 
 
A la consideración del Padre Elis, los problemas eran originados por la envidia e 
intereses personales de algunas personas de Santa Rosa de Los Misterios, apoyados por 
las autoridades comunales y distritales. 
 
Al mismo tiempo, la comunidad de Santa Rosa de Los Misterios hacia planes para 
solicitar a la Dirección Regional de Educación la no aprobación de la construcción de 
una escuela en la comunidad de Altos de Nuevo Limón. Para ello contaban con el apoyo 
del Coordinador de Educación en Chorrera, Pedro Correa, quién había manifestado 
públicamente que mientras él fuera coordinador no habría la posibilidad de que se 
construyera una escuela en aquella comunidad. 
 
El Sr. Juan Bautista se dirige entonces directamente al Ministerio de Educación, 
Dirección de Asesoría de Padres de Familia y comenta con la Lic. Virginia de Rosas su 
inquietud ante las dificultades para la creación de una nueva escuela. La Lic. Virginia le 
responde que el nombramiento no dependía solo de la Coordinación sino del Ministerio 
de Educación como Institución, pues era su deber atender las necesidades y coordinar 
con los educadores sus áreas de trabajo y asegurarse que estos respondieran al 
Ministerio con su trabajo en las comunidades asignadas. 
 
Por fin, el 5 de julio de 1984 se inician las clases formalmente y con ellas se da punto 
final a las disputas existentes entre los moradores de las comunidades de Santa Rosa de 
Los Misterios y Altos de Nuevo Limón. El primer educador asignado al área fue Jorge 
Rodríguez, procedente de Penonomé. 
 
Las primeras clases se realizaron en la Capilla y en 1985 se construye la escuela de 
penca y caña. 
 
Años después, la escuela fue construida de cemento con la ayuda de la Dirección 
Provisional de Educación de Chorrera y la mano de obra de los moradores. En 1997 se 
construyó un aula con la ayuda del H.L. Oreste Vásquez. En la actualidad la escuela 
cuenta con dos aulas y sus maestros son Sabino González (director) y Sugieres Hidalgo. 
 
Finalmente comentan que han realizado solicitudes al FIS en tres ocasiones para 
mejorar dicha escuela, pues se encuentra ya deteriorada. 
 
La Capilla y el Patrono  
 
La primera capilla se fundó el 21 de octubre de 1981. Al principio las reuniones 
religiosas se realizaban en la casa de Juan Bautista. 
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El Patrono es el Santo Cristo de Esquipulas , cuya celebración es el 15 de enero. Al 
respecto comentan que el Sr. Marcos Agrajé siendo presidente del Comité Católico, 
consiguió una imagen del Cristo en la Ciudad de Panamá y la conservaba en su casa. 
Cuando se presento la separación de Santa Rosa de Los Misterios, la imagen es 
trasladada a la nueva comunidad. 
 
Salud y Acueducto 
 
El Puesto de Salud más cercano es el de la comunidad de Santa Rosa No. 1. 
 
La comunidad cuenta con un acueducto por gravedad que abastece las viviendas de los 
moradores. 
 
Vías de Acceso 
 
Los medios utilizados por los moradores para transportarse son los carros de doble 
tracción, caballos y a pie. 
 
Para llegar a la comunidad se toma el bus de la ruta Santa Rosa – Chorrera, que debe 
llegar hasta el cruce de Santa Rosa y de allí se continúa a caballo o a pie. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION  DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia María A. Gil 
Comité de Agua  Inactivo  
Comité deportivo  Inactivo  
Consejo Pastoral Ricardo Sánchez 
Comité de Desarrollo Sostenible 
(Inactivo). Era el que componía la 
Triple C. 

Ricardo Sánchez 

Granja Solidaridad Agrícola (SAC) Juan Bautista Morán 
Proyecto Coordinación Forestal Teodoro Morán 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Humberto Martínez 
Alcalde Pedro Ángel Saturno  
Regidor Juan Bautista Morán  
Junta Local Juan Bautista Morán 
Delegado de La Palabra Ricardo Sánchez 
Delegados Comunitarios ACP Juan Bautista Morán, Teodoro 

Morán 
Director de escuela Sabino González 
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57. COMUNIDAD DE ALTO EL SILENCIO66 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río Indio, en el corregimiento de Río 
Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1950 con la llegada de 
Eulogio Rodríguez, seguido por Nazario Sánchez y Bartolo Chirú. Sin embargo, en el 
TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1978. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir del río El Silencio, el cual 
como su nombre lo indica, es “silencioso”. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Rodríguez El Larguillo 
Sánchez áreas vecinas 
Chirú áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Rodríguez 
• Sánchez 
 
Se considera como autoridad segmentaria a: 
 
• José Carmen Sánchez 
 
Se considera como persona importante a: 
 
• Camilo Mendoza 
 
La Escuela  
 
Todo inicio cuando Eulogio Rodríguez se reúne con Nazario Sánchez y Bartolo Chirú 
para organizarse e iniciar las gestiones para la creación de una escuela en la comunidad. 
La aprobación se logró de inmediato. En 1970 se realizaron las primeras clases en una 
escuela construida con hoja de conga, paredes y piso de jira. Se recuerda a Euclides 
Montenegro como uno de los primeros educadores. 
 
Los/as maestros/as actuale s son: Digna Valdés, Eneyda y Alexis Martínez, este último 
el director. 
 

                                        
66

 Versiones del TDP, además se entrevistó a José Carmen Sánchez. 



Abt Associates/ Planeta Panamá   Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final  
 

 
Febrero 2004   206 

La Capilla y el Patrono  
 
La iniciativa de construir una capilla fue de Alejandro Delgado. La construcción de la 
capilla se logró en 1976. 
 
El Patrono es San Martín de Porres, por consenso de la comunidad. Su fiesta original 
es el 3 de noviembre, pero por razones patrióticas se celebra el 2 de noviembre. 
 
Salud y Acueducto 
 
Cuenta con un acueducto que abastece a la comunidad. 
 
Los Puestos de Salud más cercanos se encuentran en Las María s y San Cristóbal.  
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Anastasio Rodríguez 
Comité de Acueducto Ambrosio Ruíz 
Club Deportivo  Margarito Rodríguez 
Comité Religioso Porfirio Ojo 

 
Otras autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Alcalde Manuel Cárdenas 
Honorable del corregimiento  José Eudocio Chirú 
Corregidor Salomé Sánchez 
Regidor Camilo Mendoza 
Director de escuela Alexis Martínez 
Delegado de La Palabra Alejandro Rodríguez 
Dele gados Comunitarios ante ACP Camilo Mendoza, Agustín 

Alonso, Dionisio Sánchez 
 
 
 
58. COMUNIDAD DE LOS UVEROS 67 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca media del Río Indio. Una parte de la comunidad se 
encuentra dentro del corregimiento Cirí Grande, distrito de Capira, provincia de Panamá 
y la otra parte, se encuentra en el corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres, 
provincia de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 

                                        
67

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Roque Núñez Guevara, Basilio Gómez Chirú, Javier 
Tamayo, Máximo Figueroa Cedeño y Víctor Tamayo. 
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Fundación 
 
El origen de la comunidad se inicia con el establecimiento de Santa na Rivera, Máximo 
Cedeño, Catalina Morán, José María Gómez, Mariano Soto, Felicio Mendoza y Julio 
Martínez. 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1930. Sin embargo, en 
el TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1950. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la presencia de un árbol 
con abundantes ramas, hojas anchas y fino tronco. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Rivera Barrero 
Sánchez Desconocido 
Catalino Morán áreas vecinas 
Máximo Figueroa Cedeño  Chagres 
Víctor Gómez áreas vecinas 
Mariano Soto  Cirí de Los Sotos 
Familia Mendoza San Cristóbal 
Pablo Martínez áreas vecinas 
Justo Rivas áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Sánchez 
• Morán 
• Gil 
• Velázquez 
• Soto 
• Tamayo 
• Rivas 
• Gómez 
• Cedeño 
• Martínez 
 
Se considera como autoridades segmentarias de la comunidad a: 
 
• Javier Tamayo 
• Inocente Gómez 
• Ricardo Mendoza  
• Azael Tamayo 
• Benito Gómez 
 
Se consideran como personas importantes de la comunidad a: 
 
• Víctor Tamayo 
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• Pedro Rodríguez 
• Felicio Mendoza 
• Isidro Pascual 
• Benito Soto 
• Euriviades Acevedo 
 
La Escuela  
 
Se encuentran dos escuelas hoy en día, una que pertenece a la provincia de Colón, 
distrito de Chagres, que fue la primera que se construyo en esa área, pero que luego por 
problemas entre las directivas que no pudieron ponerse de acuerdo (la comunidad se 
encuentra ubicada en el limite entre las provincias de Colón y Panamá), solicitan al 
gobierno otra escuela. 
 
Actualmente la del sector de Capira cuenta con 60 niños y 3 maestros nombrados, y la 
de Colón con 10 estudiantes y una maestra. 
 
La escuela del lado de Capira se construyó en 1950 con jira y piso de tierra. El primer 
educador fue José García. Posteriormente, con esfuerzo de la comunidad, la escuela se 
reconstruye con cemento. Después con apoyo de los norteamericanos se construyó un 
aula y un comedor. 
 
Los/as educadores/as actuales son: Roque Núñez, Nelson Vargas y Carolina Rodríguez. 
 
La Capilla y la Patrona  
 
En 1958 se construye la primera Capilla, con la motivación del Padre Antonio María 
Román. El inicio de la construcción de la Capilla fue por un carpintero de apellido 
Arosemena pero que no la termino. En 1964, la Capilla fue construida de cemento. 
 
La Patrona es María Inmaculada, cuya fecha de celebración es el 8 de septiembre. 
También, se efectúa una segunda celebración en febrero. 
 
Salud y Acueducto 
 
Para Los Uveros de Capira hay un comité de agua que coordina dos secciones. La 
sección 1 del Hinojal, donde hay 3 familias que reciben el agua directamente de la 
quebrada sin ningún tratamiento. 
 
La sección 2 de Los Uveros, abastece a 10 familias y a la escuela. Esta agua si está 
clorinada. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Edilma Herrera 
Comité de Agua Víctor Tamayo 
Comité Católico Isidro Pascual 
Comité del Cementerio  Isidro Pascual 
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Granjas Sostenibles Justino Morán Núñez, Basilio 
Gómez 

 
Otras autoridades 
 

Cargo Nombre s 
 

Honorable del corregimiento  Andrés Castillo  
Corregidor Dionisio Martínez 
Alcalde Pedro Ángel Saturno  
Regidor Azael Tamayo 
Junta Local  (no funciona) 
Delegado de La Palabra Uribiades Acebedo, Gregorio 

Martínez 
Delegados Comunitarios ante ACP Juan Castillo, Víctor Tamayo 
Ayudante puesto de salud Teodoro Rivas 
Director de escuela Roque Núñez 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
 
59. COMUNIDAD DE LAS CLARAS ABAJO68 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río Las Claras, cuenca media del Río 
Indio, en el corregimiento de Santa Rosa, distrito de Capira, provincia de Panamá. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1955. Sin embargo, en 
el TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1963. 
 

                                        
68

  Versiones del TDP, además se entrevisto a Moisés Torres. 
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Los primeros pobladores fueron Pedro Ovalle, Dámaso Ovalle, Velardo TDP, Cándido 
Torres y José del Pilar Torres. Antes del 55 solo había tres viviendas dispersas a 
distancia de una hora y más entre ellas. 
 
El primer regidor fue Pedro Ovalle. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la existencia de una 
Quebrada de nombre Bonita, que pasaba cerca de la comunidad, motivándolos a 
nombrar a la comunidad como Claras Abajo por encontrarse la comunidad en el curso 
bajo de la quebrada. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia  
Ovalle Penonomé 
TDP áreas vecinas 
Torres Penonomé 
Ovalle áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Ovalle 
• Sánchez 
• Torres 
• Velázquez 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Moisés Torres 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Próspero Martínez 
• Miriam Susana Rodríguez 
 
La Escuela  
 
Por los años 1958 – 1960 las familias fundadoras deciden organizarse para la creación 
de una escuela, pues las más cercanas estaban en las comunidades de San Cristóbal, 
Santa Rosa, Tres Hermanas y San Miguel Centro, a tres horas de camino. 
 
Empezaron con la redacción de un memorial, visitas a la sede del Ministerio de 
Educación en Capira y el Ministerio de Educación en la Ciudad de Panamá, hasta que 
lograron la aprobación para la construcción de una escue la. 
 
Se construyó inicialmente con penca y allí se iniciaron las clases en 1963. El primer 
educador fue Feliciano Gómez. La escuela fue mejorada en 1973 con paredes de 
cemento y techo de zinc. 
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Recientemente y con el apoyo del FIS se ha mejorado. Cuenta co n 3 aulas, comedor y 
casa para el maestro. Los/as actuales educadores/as son: Radamé Pereira, Dayla Pérez y 
María Castillo. 
 
La Capilla y la Patrona  
 
Desde la creación de la comunidad para los moradores fue importante la devoción 
religiosa y fue así como iniciaron la creación de la primera capilla. Esta se construyó 
con techo de paja y paredes de cemento. En 1987 se realizó una mejora a la misma. 
 
La fiesta patronal de la comunidad anteriormente era el 8 de diciembre, día de la 
Inmaculada Concepción, pero para facilitar en un principio la movilización del Padre 
Aurelio García, se trasladó la celebración para el 15 de agosto. 
 
Salud y Acueducto 
 
La comunidad cuenta con un acueducto que abastece a toda la comunidad, pero en el 
verano se presenta la interrupción del servicio del agua, por razón que la toma de agua 
se seca. 
 
El Puesto de Salud más cercano se encuentra en Santa Rosa No. 1. 
 
Vías de Acceso 
 
Hay un camino desde la comunidad de Claras Abajo hasta Arenas Blancas que tiene 
aproximadamente unos 12 años y fue promovido por varios miembros de la comunidad. 
Sin embargo, sólo se puede abordar vehículo de servicio público a partir de la 
comunidad de Arenas Blancas y el cruce de Paraíso, el cual se encuentra ubicado cerca 
de Tres Hermanas, pues las vías de acceso a la comunidad se vuelven intransitables en 
época de invierno, dificultando la movilización de las personas en su cotidianidad y en 
casos de urgencias. 
 
En la época de 1960 o 1965 la Fuerza del Comando Sur (Ejército Norteamericano), 
abrió con tractores una pista de aterrizaje, que hoy se utiliza en el transporte de los 
médicos que brindan el servicio a la comunidad. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Plácido Ovalle 
Promoción de la Mujer Campesina  Miriam Susana Rodríguez 
Comité de Acueducto  José Ángel Gil 
Comité de Béisbol 

Fútbol 
Erasmo Sánchez 
Valerio Torres 

Comité de Salud Genaro Ovalle 
Comité Católico Rodolfo Martínez 
Comité de la Triple C Modesto Gil 
Grupo de Fundación Natura José de la Cruz Ovalle 
Comité del Cementerio  Alcibíades Ovalle  
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Granja Sostenible  Miriam Susana Rodríguez 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Alcalde Pedro Ángel Saturno  
Honorable del corregimiento  Humberto Martínez 
Corregidor  Teófilo Ovalle 
Regidor Prospero Martínez 
Junta Local Rodolfo Martínez 
Director de escuela Radamé Pereira 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria. 
 
Solicitan 
 
• Capacitación en organización y liderazgo 
 
 
60. COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE CAPIRA (No.1) 
 
 
 Se encuentra ubicada en la subcuenca del río Tería, cuenca Alta del Río Indio, en el 
corregimiento de Santa Rosa, distrito de Capira, provincia de Panamá. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a finales de 1930. Sin 
embargo, en el TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1960. 
 
Para el año de 1935, la zona estaba habitada por muy pocas personas que tenían sus 
viviendas de forma dispersa, se recuerda a Francisco Torres en un lugar llamado La 
Negrita, Severiano Sánchez en Las Naranjas, a 45 minutos caminando se encontraba la 
señora Ignacia Martínez y donde se encuentra la capilla había un señor que se llamaba 
R. Chirú. 
 
Los informantes recuerdan que la comunidad se fundó en el año de 1940, eran tiempos 
donde se encontraba el bocachico en grandes cantidades en el río Teriá y la comunidad 
se conocía como Tería Abajo. Este nombre fue cambiado porque era imposible 
conseguir el apoyo del gobierno para la construcción de una escuela, “cada vez que la 
solicitaban a las autoridades les respondían negativamente, pues los confundían con la 



Abt Associates/ Planeta Panamá   Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final  
 

 
Febrero 2004   213 

comunidad de Tería Arriba que queda a tres horas de distancia y la cual había dejado 
deteriorar su escuela, en aquel entonces. 
 
Lo anterior, obligó a los moradores a consultar el cambio de nombre con el Consejo de 
Capira y en conversaciones con el presidente de aquella época, llamado Tito García, se 
concluyó que era posible. Después los visito el corregidor de Ciri Grande, Carmelo 
Sánchez, quien realizó una reunión con la comunidad para conocer si los habitantes 
estaban de acuerdo con el cambio de nombre, donde la gente acordó que la comunidad 
se llamaría Santa Rosa. 
 
Santa Rosa (antes conocida como Santa Rosa de Los Misterios), era una sola 
comunidad dividida por el río Teriá. Con la construcción de la escuela, la comunidad se 
dividió en Santa Rosa No. 1 y Santa Rosa No. 2, por razón de los riesgos que 
enfrentaban los niños para ir a la escuela, ante las crecidas del río Tería. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la virgen de Santa 
Rosa, la Patrona original de la comunidad Teriá, que al cambiar de nombra adopta el 
nombre de la patrona. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia  
Constantino Cárdenas San Miguel (Penonomé) 
José María TDP áreas vecinas 
Eulalio Valdés áreas vecinas 
Marcos Morán áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Cárdenas 
• TDP 
• Torres 
• Chirú 
 
Se considera como autoridades segmentarias de la comunidad a: 
 
• Hortino Cárdenas 
• José Emilio Alabarca 
• Ernesto F. Torres 
 
Se consideran  como personas importantes de la comunidad a: 
 
• José de La Rosa TDP 
• Gregorio Cárdenas 
• Norberto TDP 
 
La Escuela  
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Como dicho anteriormente, el supervisor que confundía la comunidad de Tería Abajo 
con Tería Arriba, se comprometió a visitar la comunidad el 1 de febrero de 1961, 
compromiso que cumplió llegando el día acordado a las 6 de la tarde, todo era montaña 
y solamente contaban con una casa comunal hecha de penca, lugar en donde realizó la 
reunión. Al día siguiente en horas de la mañana, el mismo supervisor se encargó de 
hacer las matrículas de los estudiantes con el nombre de Santa Rosa y se comprometió a 
que la comunidad contaría con el maestro. 
 
Cumplió el compromiso y el día 1 de mayo de 1961 llego la primera educadora Yolanda 
Fernández. Posteriormente, llegó la educadora Yolanda Samaniego. 
 
Al principio las clases se dictaron en una casa construida con penca de conga, la cual 
duró unos 20 años, hasta que las inclemencias del tiempo y los años la afectaron. En 
1970 se reconstruye de cemento, a través de la recaudación de fondos con la realización 
de bailes. 
 
En la actualidad la escuela cuenta con tres educadores/as: Pedro Mójica, Luz y Yaritza. 
 
La Capilla y la Patrona  
 
Después de la construcción de la primera escuela, se construyó la capilla (católica), los 
habitantes decidieron que Santa Rosa fuera la patrona del pueblo, pues cuando eran 
Teriá ya eran devotos de Santa Rosa. Su celebración es el 30 de agosto. Los moradores 
recuerdan a Juan Bustavino quien fue el primer Padre en visitar a la comunidad. 
 
También existe en la comunidad una capilla evangélica que se construyó en los años 80. 
 
La comunidad esta dividida en 3 partes, un grupo asiste a la iglesia evangélica, otro a la 
católica y otros a ninguna. 
 
La Iglesia Evangélica 
 
Al respecto comentan, que la construcción de la capilla ha sido un esfuerzo de la  
comunidad. Al comienzo la capilla era de paja, posteriormente un hermano de la iglesia 
y un representante consiguieron el material para su construcción en concreto, la iglesia 
pagó su transporte y otras personas colaboraron económicamente. A pesar de la 
colaboración, la obra aún no se ha terminado. 
 
La iglesia evangélica presidida por el pastor Hortino Cárdenas está integrada mas por 
feligreses mujeres que hombres, y todos los domingos se reúnen para celebrar el culto. 
Además todos los años en época de verano, en el mes de febrero, se reúnen una semana 
en la cual estudian la Biblia con hermanos procedentes de otros lugares que los visitan y 
enseñan a las comunidades del área. Durante esa semana el trabajo lo realizan en grupos 
dirigidos por un instructor que enseña versículos y cantos; también les presentan 
películas que coinciden con lo enseñado. Al final el domingo siguiente, se realiza la 
clausura donde se hace una presentación de lo hecho durante la semana. El año 2002 
asistieron 92 personas y el 2003 unas 60. 
 
Salud y Acueducto 
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La comunidad tiene un puesto de salud construido en los años 80, el primer asistente de 
salud y actual es Adolfo Cárdenas que atiende a personas que llegan de las comunidades 
de Las Claras, Bella Vista, la Blanca, Limón No. 1 y Limón No. 2. El puesto es visitado 
dos veces el año por un médico y en ocasiones por un odontólogo y pocas veces se 
cuenta con los insumos o los medicamentos necesarios. 
 
El agua es el resultado de un acuerdo con la iglesia católica en el año de 1999, en el 
cual el sacerdote consiguió el material para el acueducto a cambio de ayuda en la 
construcción de un puente colgante. Los que aceptaron el convenio hicieron las 
excavaciones e instalaron la tubería que les permite tener hoy agua; algunos que no 
quisieron trabajar se quedaron sin agua, porque según el sacerdote había que trabajar 
para ganarse el derecho. 
 
Vías de Acceso 
 
El camino actual fue construido en el año de 1990 y se le hace mantenimiento casi 
todos los años con ayuda del MIDA (Ezequiel Rodríguez) que colabora con la 
maquinaria y la comunidad que financia el combustible diesel. 
 
La carretera permite el tránsito de los carros dependiendo del tiempo. Cuando llueve 
dos o tres días seguido, el camino se pone liso y no permite el desplazamiento de los 
carros. Según el informante, el tema del camino es muy importante. 
 
Vivienda 
 
Es notaria la utilización de la madera y la penca de palma para la construcción de las 
viviendas, que en su mayoría son hechas en este material. 
 
Uso del Suelo  
 
Por diversas dificultades son pocos los que sacan los productos y cuando lo hacen 
llevan al mercado maíz, ñame y yuca. El producto que ayuda un poco a los campesinos 
es el café que se paga a 60 dólares el quintal, aunque no se produce en grandes 
cantidades.  Este año los productores han parado porque los compradores cerraron y el 
café hay que llevarlo a vender a una sucursal en Chorrera; los demás productos son de 
precio bajo. A nadie del sector le tocó la bonanza del caucho, pero si escucharon hablar 
del tema. 
 
La comunidad trabaja básicamente para el sustento de las familias. Existen dos factores 
por los cuales el campesino vive oprimido; el primero es la condición del camino que 
dificulta sacar los productos y el segundo que cuando lograr sacarlos, no se le paga ni el 
costo del producto. Esta situación no permite que se lleven productos al mercado y 
mientras el gobierno no fije los precios de los productos, el campesino no podrá hacer 
un balance pues los precios varían mucho. 
 
Existen pocos bosques vírgenes y una gran cantidad de potreros con poco ganado. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
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Club de Padres de Familia Norberto TDP 
Comisión Religiosa Norberto TDP 
Comité de Salud Juan Sánchez 
Granja Sostenible  José Alabarca 
Junta de Agua Pedro TDP 
Junta Local Domingo Cárdenas 
Reforestación (A.C.P. Viveros) ANAM 
Patronato de Nutrición SAMSUNG José Nilo Alabarca 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Alcalde Pedro Ángel Saturno  
Honorable del corregimiento  Humberto Martínez 
Corregidor Teófilo Ovalle 
Regidor Emelesio TDP 
Junta Local Domingo Cárdenas 
Ayudante puesto de salud Adolfo Cárdenas 
Directora de escuela Yaritza 
Delegados de La Palabra José De La Rosa TDP 
Delegados Comunitarios ante ACP Hortino Cárdenas, José Nilo 

Alabarca 
 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
ASPECTOS CULTURALES 
 
Organización Social 
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Matrimonio y Herencia 
 
La costumbre es que los recién casados se van a vivir a la casa del hombre, son pocas 
las ocasiones en que el hombre busca la casa de la mujer. 
 
Respecto de la herencia para las mujeres, la hija hereda según lo acordado con su padre 
quien puede definir que sea en tierra o de otra forma. El padre tiene la responsabilidad 
de protegerla y la solidaridad se expresa en que la hija podrá siempre y en cualquier 
momento llegar a trabajar en la casa de sus padres. 
 
El Sr. Germán Villarreta de la comunidad de San Cristóbal quien se ha destacado como 
regidor para 1959, corregidor en el período de 2002 – 2003 y representante, en el 
período de 1972 – 1978, 1978 – 1984, manifestó lo siguiente: 
 
En la actualidad los jefes de familia asignan a cada hijo, ya sea escrito o verbal su 
parte de tierra y límites colindantes, rompiendo con la idea de que la tierra es para 
trabajarla en familia y para la cual no sentían la necesidad de asignar. 
 
El hombre y la mujer tienen iguales derechos, pero lo que sucede es que a veces no se 
cumple y es a mi consideración por la falta de conocimiento. Es necesario que el padre 
conceda los derechos porque de lo contrario causa descontentos. 
 
Aunque se mantenga la costumbre de que el hombre es el que se lleva a la mujer, ya 
empieza a notarse cierta independencia en la pareja. 
 
Los matrimonios hoy casi no se realizan porque se rehuye la responsabilidad de una 
familia, no se busca el amor verdadero. Es necesario que las parejas se conozcan por 
un período largo para que no de den tan a menudo los desenlaces. 
 
Migración de Jóvenes 
 
Hombres y mujeres de la comunidad están emigrando.  Esa situación se viene 
presentando hace rato y no es a causa de falta de tierras, son las condiciones económicas 
que los obligan a buscar mejores condiciones pues en la comunidad son difíciles, son 
pocos los que trabajan en el campo porque los precios de los productos son muy bajos y 
dan pérdida; prefieren conseguir trabajo para quincenalmente poder tener su dinero. 
 
Relaciones entre las comunidades 
 
Las relaciones entre las comunidades y moradores de una misma comunidad se aprecian 
en las fiestas patronales, patrias, actividades deportivas y las tradicionales y escasas 
ajuntas, hoy con chicha dulce. 
 
El Sr. Germán Villarreta de la comunidad de San Cristóbal manifestó que los problemas 
más comunes en las comunidades se dan por las siguientes razones: 
 
• Límites de tierra. 
• Evasión de la responsabilidad de los padres en la manutención de los hijos. 
• Violencia por el consumo de bebidas alcohólicas. 
• Violencia doméstica. 
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• Menores de edad embarazadas. 
 
Los moradores manifiestan que la causa principal que lleva a estos problemas es la 
pérdida del respeto. Manifiestan, hay escuela pero menos educación, entendiendo la 
parte de los valores morales como la honestidad, el trabajo, la cortesía, la tolerancia, 
solidaridad. Los hijos no respetan a sus padres y padrinos. Hoy día ya no hay 
expresiones de afectividad. 
 
Antes, había que levantarse a las 4:00 a.m. para cultivar y eran tiempos donde había en 
abundancia gallina, pato, cerdo, pavo y tierras. Se le enseñaba a los niños a trabajar y 
cocinar. Teníamos que desgranar 30 libras de maíz antes de ir a la escuela, señaló el 
Sr. Germán Villarreta. 
 
Por otra parte el papel de la mujer está cambiando. La mujer se hace notar en las 
directivas de los distintos comités y hasta liderando, demostrando así la enorme 
capacidad de gestión con hechos concretos. 
 
Antes el que mandaba era el hombre, la mujer no participaba y mucho menos en 
reuniones comunitarias, nos daba miedo y pena hablar. Hoy día, gracias a los talleres y 
seminarios de género, autoestima y participación de la mujer, empezamos a 
despegarnos de los hombres, expresó la Sra. Blanca Torres a la cual su madre le decía 
cuando niña, yo tuve 15 hijos y es ahí el papel importante de la mujer, deben tener igual 
cantidad que yo. La Sra. Blanca es una mujer activa que con la venta de chances y 
cualquier tarea que pueda realizar ha ayudado a su esposo a educar a sus hijos. 
 
Folklore y expresiones distintivas de la cultura popular campesina 
 
En estas comunidades las únicas celebraciones que se realizan son las fiestas patronales. 
Las actividades bailables han desaparecido por la influencia que produce el consumo de 
bebidas alcohólicas y  el costo que genera pagar los impuestos y la policía, 
principalmente. 
 
Se realizan para las fiestas patrias en algunas de las comunidades, saraos or ganizados 
por el Club de Padres de Familia, pero los mismos solo duran 3 horas. Aunque escuchan 
el típico, todavía se mantiene entre algunos la cumbia como uno de los bailes. 
 
Medicina Tradicional 
 
Ante la dificultad de buscar a un médico se recurre a los curanderos o hierberos. En la 
comunidad de San Cristóbal se destaca el hierbero, Cecilio Mendoza. En Tres 
Hermanas, se destaca el abuelo Juan Núñez y Chelo Mendoza; para casos de santiguos 
por mal de ojo, están el abuelo Toribio Núñez y Pastor Martínez. En Santa Rosa No.1 se 
encuentra, Melesio TDP. La receta puede costar entre 0.50 centavos y B/. 1.00. 
 
Entre las plantas medicinales más utilizadas se encuentran la salvia, ruda, suspiro, 
sábila, orozul y la hierba buena. 
 
Artesanías  
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Aunque la artesanía no se realiza como antes, todavía se puede encontrar algunos 
lugareños que mantienen la costumbre y satisfacen sus necesidades en la confección de 
sombreros, muebles, canastas, adornos, hamacas, etc. Así tenemos que los artesanos  
más destacados son: Agapito Rodríguez y Reinaldo Alabarca que trabajan la madera en 
la comunidad de San Cristóbal. Marcos Agrajé y Andrés Gil en el trabajo de la madera 
y muebles de mimbres; Constantino Gil, en la confección de sombreros de bejuco, 
conocidos artesanos de la comunidad de Altos de Nuevo Limón. En Las Claras Abajo se 
encuentran, Dionisio Ovalle, Silvino Sánchez, Virgilio Rodríguez que confeccionan 
sombreros y canastas. 
 
Leyendas 
 
Según la versión de la autoridad segmentaria Pastor Martínez Chirú de Tres Hermanas, 
la tulivieja es una especie de llorona de la cual se dice que por estar de parrandera 
descuidó a su pequeña hija y cuando regresó de la fiesta ya no la encontró. Al Iniciar su 
búsqueda es tanto el deseo de encontrar a su hija que cada vez que escucha el llanto de 
un niño recién nacido se acerca creyendo que es la niña que perdió. Para alejarla, los 
padres de niños pequeños deben realizar un ritual, el cual consiste en queman alguna 
esencia (incienso, caraña- látex de una planta que se endurece y sirve como pasta 
natural que sale del árbol caraña, se quema y ahuyenta a los espíritus) y hacer ruido con 
pailas, para que la tulivieja piense que están repicando las campanas de la iglesia 
llamando al acto religioso. Esta es la forma de espantar a la tulivieja a la que nunca se le 
ve, solo se escucha. 
 
Otro personaje del que se habla en estas comunidades es del chivato, duende que tiene 
forma de chivo pero diferente a los que hay en la zona con un bramido que parece el de 
una bruja. No es parecido al de un animal común y da temor, su olor es muy fuerte lo 
que permite reconocer que es algo malo.  El chivato persigue a las personas, el espíritu 
que aparece puede matarlas sino tienen valor, cuando se escucha en los potreros a los 
caballos corriendo de un lado a otro, se dice que es el duende que anda cabalgándolos, 
otros dicen que son las brujas que andan a caballo. 
 
También, se mantienen otras leyendas originadas de hechos como: 
 
Cuando en la comunidad de Altos de Nuevo Limón solo había una vivienda, aconteció 
para 1954, algo triste. El Sr. Martín TDP salió de su casa con destino hacia la 
comunidad de Las Claras al novenario del Sr. Bernardo Sánchez. Nunca llegó a su 
destino y después de 3 días de estar desaparecido, lo encontraron muerto y sin un brazo, 
con la camisa en el bols illo. Algunas personas, dijeron que habían escuchado gritos 
lejanos. 
 
Los moradores adujeron  como causas, un crimen o un mal espíritu.  Esto por muchos 
años causó zozobra y algunos llegaron hasta ver imágenes extrañas en el lugar del 
hecho. 
 
La Quebrada de La Tivia en Altos de Nuevo Limón es llamada así porque al introducir 
las manos en sus aguas se extraen piedras muy finas y con diseños y formas diferentes. 
Las piedras son de color rojizo y chocolate y de aquí su nombre. 
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En esta Quebrada, sucedió que un día, estaba una familia y uno de los miembros apreció 
la imagen de la Virgen,  en una parte donde hay piedras grandes. Al contarle a los 
demás decidieron avisarles a los vecinos. De regreso con las demás personas, esta 
persona observó que la imagen se mantenía y así mismo como se deslizaba hacia las 
aguas y desaparecía. 
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Taller 10 
 
 

Lugar: Santa Rosa 
 

Fecha: 27 y 28 de Octubre de 2003 
 

Comunidades 
participantes: 

61. Quebrada Jacumilla  
62. Las Marías 
63. El Jobo de Río Indio 
64. Boca de Uracillo 
65. El Limite 
66. Dominical 
67. Limón de Chagres 
68. Santa Rosa 
69. El Castillo 

 
 
61. COMUNIDAD DE QUEBRADA JACUMILLA69 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca media del Río Indio, en el corregimiento de Río 
Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1930. Sin embargo, en 
el TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1940. 
 
Según, Juan Mendoza, Quebrada de Jacumilla es un sector de Boca de Uracillo, aunque 
se encuentren distantes. Está conformado por 9 viviendas de las familias: Jaramillo, 
Mendoza, Valdés, Hernández y Madrid, las cuales cooperan y participan en las 
actividades de la comunidad de Boca de Uracillo. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la existencia en la 
vecindad de la Quebrada Jacumilla, cuyo nombre al parecer procede de un indígena que 
conocido como Jaco-milla. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procede ncia 
Hernández desconocido 
Mendoza áreas vecinas 

                                        
69

 Versiones del TDP, además se entrevistó Juan Mendoza Hernández. 
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Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Hernández 
• Mendoza 
• Jaramillo 
 
Los niños en edad escolar asisten a la escuela de Boca de Uracillo, escuela que está 
ubicada a una hora de distancia y donde los niños tienen que enfrentar los riesgos de 
pasar la quebrada Jacumilla para asistir. 
 
Lo mismo sucede con la iglesia, una religiosa ha sugerido a los moradores que 
construyan su propia capilla, dada la dificultad que les impone, la distancia y el río. 
 
No cuenta con servicios e infraestructura. En la actualidad, Quebrada de Jacumilla solo 
cuenta con un Comité de Agua, cuyo presidente es Máximo Jaramillo, encargado de la 
construcción del acueducto para abastecer este sector. 
 
El Sr. Juan Mendoza considera que dependiendo el apoyo de los moradores, dentro de 
pocos años podrían ser una comunidad. 
 
 
62. COMUNIDAD DE LAS MARIAS70 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia 
de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1910. Sin embargo, en 
el TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1923, específicamente el día 2 
de mayo. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la abundancia de una 
especie de árbol conocida como “marías”, hoy bastante escaso. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia  
Martínez desconocido 
Mendoza áreas vecinas 
Alabarca áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 

                                        
70

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Gregorio Ojo Tamayo y Agustín Alonso Rodríguez. 
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• Pérez 
• Sánchez 
 
Se considera personas importantes de la comunidad: 
 
• José Pilar Pérez 
• Agustín Alonso Rodríguez 
 
La Escuela  
 
Andrés Martínez, Alberto Mendoza y Luciano Alabarca, fueron los fundadores que 
impulsaron la construcción de la primera escuela donde llego a impartir clases el primer 
educador fue Sotero Acosta. Sin embargo, recuerdan que en el año de 1935 por falta de 
matrícula fue cerrada. Posteriormente por gestiones de Nazario Martínez, Alberto 
Mendoza, Santos González y Nazario Pérez, se logró el nombramiento del educador 
Nemesio Martínez el 9 de mayo de 1941, atendiendo una matrícula de 30 estudiantes. 
Esta apertura trajo el traslado de la escuela a un nuevo sitio donde se ha mantenido. Los 
terrenos para el traslado fueron donados por el señor Nemesio Martínez. 
 
En el 2000 la escuela fue reconstruida con el apoyo del FIS. La escuela cuenta en la 
actualidad con 4 aulas. Los/as educadores/as son: Claribel Chávez, Laura Urrunago, 
Juan Jaramillo y Celso Robles (director). 
 
Desde el año de 1993, Las Marías cuenta con un Centro Básico de Capacitación 
(CECOPADE), que forma a jóvenes llegados de varias comunidades de ambos sexos, 
en el área de agronomía. Este centro es promovido por el MIDA. Sus instalaciones 
cuentan con un centro de acopio y capacitación. Trabajan allí como capacitadores Félix 
Fernández y Vielka Rodríguez.  
 
La Capilla y el Patrono  
 
Los mismos moradores que participaron para la construcción de la escuela, participaron 
en la construcción de la capilla. 
 
La primera capilla fue construida de techo de penca y paredes de madera. En la 
actualidad está construida de cemento. 
 
El Patrono es Jesús de Nazareno, cuya fecha de celebración es el 21 de octubre. La 
elección fue del Padre Aurelio García, el cual estaba encargado de esta área. 
 
Salud y Acueducto 
 
La comunidad de Las Marías cuenta con un Puesto de Salud construido en el 2001 a 
partir de varias solicitudes formuladas por los moradores al FIS; el mismo brinda el 
servicio a las comunidades de Alto de Riecito, Alto del Silencio, Los Zules, El Límite, 
Cerro Miguel, Coquillo, entre otras. El primer asistente de salud fue Simón Martínez. 
 
El agua para el consumo la obtienen a través de una conexión entubada y pozos. 
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Desde 1995 mediante una donación del FIS, la comunidad cuenta también con un radio 
de comunicación. 
Cementerio 
 
Cuentan con un cementerio. Para el mantenimiento del mismo hay establecida una cuota 
de B/. 1.00 por familia. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de 
Familia 

Moisés Lorenzo Pérez 

Comité de Deporte o Grupo 
Juvenil 

Jerónimo Hernández 

Comité de Salud Mirope Pérez 
Comisión Religiosa Agustín Martínez 
Directiva de Cementerio 
(Fiscal) 

Faustino Pérez 

CEFASEIS Irene Figueroa; promotor: 
Santana Martínez 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Alcalde Manuel Cárdenas 
Honorable del 
corregimiento  

José Eudocio Chirú 

Corregidor Salomé Sánchez 
Regidor José Pilar Pérez 
Junta Local  Facundo Martínez 
Asistente del Puesto de 
Salud 

Simón Martínez 

Director de escuela  Celso Robles 
Delegado de La Palabra Mariano Morán 
Delegados Comunitarios 
ante ACP 

Agustín Alonso,  Mirope 
Pérez 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Bajo nivel organizativo 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 

(i)  Coordinación con instituciones sectoriales 
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63. COMUNIDAD DE EL JOBO DE RÍO INDIO71 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca del Río, en el corregimiento de Río Indio, distrito de 
Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Fundación 
 
Los orígenes de esta comunidad se remontan a 1945. De igual forma, en el TDP 
establecieron como fecha de fundación el año de 1943 - 1949 Los primeros pobladores 
fueron: Patricio Hernández, Ismael Vargas y Fernando Vargas. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir del paso cercano del Río 
Jobo, pero también se comenta la existencia en el área de árboles de jobo, aunque en la 
actualidad son escasos. Antes, de nombrarla como El Jobo, al área se conocía como 
Coca por una palma de coco, considerada en ese tiempo como la única. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia  
Hernández Desconocido 
Vargas áreas vecinas 
Alabarca áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Vargas 
• Hernández 
• Sánchez 
 
Se consideran como personas importantes de la comunidad a: 
• Cecilio Vargas 
• Florentino Hernández 
 
La Escuela  
 
Anterior a la llegada de los primeros pobladores, El Jobo era un área montañosa que no 
reunía las mínimas condiciones para habitar. Cuando los hijos de estos pobladores 
llegaron a la edad escolar esto se tornó en un problema, pues la escuela más cercana se 
encontraba en la comunidad de Boca de Uracillo, cuya distancia se hace en 4 horas en 
cayuco. 
 
Fue así como los Sres. Patricio Hernández y Fernando Vargas donaron los terrenos para 
la construcción de la escuela. Con el apoyo incondicional de Ismael Vargas y demás 
moradores lograron la aprobación de una escuela para la comunidad. 
 

                                        
71

 . Versiones del TDP, además se entrevisto a Cecilio Vargas . 
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La escuela se fundó el 17 de abril de 1949. Sus estructuras fueron construidas de 
recursos naturales como penca, bejuco y piso de tierra. El primer educador fue 
Francisco Hernández, morador de la comunidad, el cual fue capacitado para esta tarea 
formativa. 
 
Años después, la escuela fue mejorada con materiales de zinc, madera y cemento. En la 
actualidad cuenta con 2 aulas. El educador es Reynaldo Moreno. 
 
Hasta 1968 a esta escuela asistieron niños de otras comunidades como: Santa Rosa, Las 
Minas, La Unión, Dominical, El Papayo, Guayabalito, Vallecito y Caño Fistula. Por 
esto es considerada la madre de las escuelas en estas comunidades. 
 
La Capilla y el Patrono  
 
Era el año de 1960 cuando los moradores viajaban en bote a Uracillo y a pie a Ciricito 
para bautizar a sus hijos y así sucedía hasta que tomaron la iniciativa de construir su 
propia capilla. La misma se construyo con los materiales de penca y madera. Después, 
se le colocó el techo de zinc y más adelante en 1994, se logró la construcción de 
cemento. 
 
El Patrono es San Juan de Dios y su fecha de celebración es el 8 de marzo. Su elección 
resultó de una misión donde iba un sacerdote de Penonomé en su primera visita al 
campo y el cual llevaba la imagen de San Juan de Dios para donarla a la primera 
comunidad que llegara. 
 
Los moradores se dividen en grupos para celebrar las fiestas patronales, así se asignan 
las siguientes tareas: recibimiento de los visitantes, organización de los actos religiosos, 
preparación de comida, venta de comida, propaganda, recibimiento del sacerdote y 
traslado del mismo. 
 
La fiesta patronal inicia con la demostración de la cumbia como lo autóctono del área, 
su comida y demás costumbres. 
 
La cumbia es acompañada con tambor, armónica, acordeón, guitarra, rayo o churuca y  
el o la cantalante. El programa inicia desde las 3:00 p.m. con la demostración de la 
cumbia, seguida por los actos religiosos, los bautizos, primeras comuniones, 
matrimonios, procesión, misa y el cierre con la cumbia y venta de comida. 
 
Los delegados de la palabra son: Florentino Cristino Hernández y Cecilio Vargas. 
 
Salud y Acueducto 
 
El Puesto de Salud se creó en 1980. El primer asistente de salud fue Cecilio Vargas, el 
cual se mantuvo por 14 años, hasta 1984, año que fue cerrado. Según, el Sr. Cecilio 
Vargas, el Puesto de Salud cerró a consideración de las autoridades superiores pues 
consideraban que la población debía asistir al Centro de Salud de Icacal o Palmas Bellas 
en Colón, representando así un costo de B/. 10.00 para los moradores el trasladarse 
hasta dicho Centro. 
 



Abt Associates/ Planeta Panamá   Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final  
 

 
Febrero 2004   227 

El Sr. Cecilio Vargas se ha organizado con miembros de otros comités para reunir 
algunos medicamentos básicos en casos de emergencias. Al respecto, recuerda que en el 
año de 1978 fueron capacitados 38 mucha chos de esas áreas como asistentes de salud. 
 
Las funciones de un asistente de salud son: aplicación de inyecciones, curaciones, 
suturas, toma de presión, temperatura, atención de partos, planificación familiar, 
vacunación, aplicación de sueros antiofídicos y aquella atención primaria en casos de 
urgencias.  
 
Según, el Sr. Cecilio Vargas, las mujeres están dando a luz en casa con la ayuda de 
parteros tradicionales, asistentes o promotores. 
 
A través de los promotores de salud se han logrado las giras médicas. 
 
En lo referente al acueducto, solo abastece a la mitad de los moradores, teniendo el resto 
que consumir agua directa de los pozos, los cuales son las mismas quebradas. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de 
Familia  

César Hernández 

Comité de Madres Maestras Inocencia Cáceres 
Comité de Agua Florentino Hernández 
Comité  de Deporte Francisco Sánchez 
Comité Evangelizador Martina Castrellón 
Comité de Salud Bienvenido Sánchez 
Comité Católico Mariano Hernández 
Club de Amas de Casa Julia Núñez 
Movimiento de Mujeres de 
Costa Abajo 

Martina Rosa Castrellón 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Alcalde Manuel Cárdenas 
Honorable del corregimiento José Eudocio Chirú 
Corregidor Salomé Sánchez 
Regidor Florentino Hernández 
Director de escuela Reynaldo Moreno  

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
 
Solicitan: 
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• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
 
 
 
64. COMUNIDAD DE BOCA DE URACILLO 72 
 
Se encuentra ubicada en la subcuenca del río Uracillo, cuenca del Río Indio, en el 
corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Es una de las comunidades más antiguas de la región. Según, Francisco Hernández 
Sánchez, una de las personas más antiguas, que nació en 1932 en la región, su abuelo 
fue uno de los primeros que rompió la montaña en la región junto con su padre. 
 
Más adelante fueron llegando: Diego Hernández, Eduviges Rodríguez, Julio Sánchez, 
Aniseto Figueroa, Alfonso Madrid y José Pío Mendoza. Se cree que los orígenes de esta 
comunidad se pueden remontar a 1930 en adelante. Sin embargo, en el TDP 
establecieron como fecha de fundación el año de 1940. El Sr. Diego Hernández es 
considerado uno de los pilares en la comunidad. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la cercanía de la 
comunidad a la desembocadura de los ríos Indio y Uracillo. 
 
Boca de Uracillo cuenta con 5 sectores: Arino, Nuevo San José ó Campanas, Bateales, 
Quebrada de Jacumilla y Palma Real. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia  
Diego Hernández Tambo 
Aniceto Figueroa Áreas vecinas 
Eduviges Rodríguez Tambo 
Jesús Sánchez San Miguel 
Cirilo Sánchez Desconocido 
Alfonso Madrid Las Minas 
José Pío Mendoza Las Marías 
Julio Sánchez Sábana Grande 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Martínez 

                                        
72

 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Francisco H. Sánchez, Narciso Troya, Julio Sánchez 
Rodríguez, Brígido González Betancourt y Bolívar Sánchez. 
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• Sánchez 
• Hernández 
• Figueroa 
• Troya 
• Madrid 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Brígido González 
• Julio Sánchez 
• Francisco Hernández (padre) 
• Concepción Tamayo  
 
Se consideran personas importantes de la comunidad: 
 
• Félix Madrid  
• Celedino Sánchez 
• Hipólito Martínez 
• Bolívar Sánchez 
• Francisco Hernández (hijo) 
 
La Escuela  
 
El educador jubilado Francisco Hernández Sánchez, recuerda que Palma Real fue la 
primera comunidad de la región y fue allí donde se abrió la primera escuela hasta tercer 
grado en 1924. Por aquella época empezaron a entrar nuevos pobladores en busca de 
tierra. 
 
Luego de construir la capilla junto a la desembocadura del río Uracillo en el Río Indio, 
los moradores solicitaron a la Dirección Oficial de Penonomé que la escuela de Palma 
Real fuera trasladada a Uracillo, siendo aceptada la solicitud por el Ministerio de 
Educación en el año de 1939. Años después se inició la construcción del camino hasta 
Penonomé y esto incentivó la entrada de nuevas personas que se asentaron en las tierras 
baldías. 
 
El Sr. Francisco Hernández Sánchez, estudio en Penonomé donde se gradúo de maestro 
de escuela primaria, para luego trabajar durante 14 años en la escuela de Uracillo, 
posteriormente fue trasladado a la región de Penonomé y después a Colón donde ejerció 
por 8 años. Allí la Dirección Provincial de Educación del Ministerio de Educación, lo 
jubiló. 
 
Al principio la escuela se construyó con techo de penca, paredes de madera y piso de 
tierra. En 1970 se mejora a techo de zinc, paredes de bloques y piso de cemento. En el 
año 2000 se mejora la casa del maestro, comedor y se le coloca ventanas ornamentales, 
cielo raso suspendido en las 4 aulas. 
 
En la actualidad los/as maestros/as son: Marilín Martínez, Patricia Aguilar y Adalberto 
Navas, este último el director. 
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La Capilla 
 
Recuerda el señor Hernández que con la llegada de la Misión Católica bajo la dirección 
de un padre español de apellido Berenguera, se realizó la primera misa católica en la 
comunidad de Palma Real. Ese día los asistentes acordaron construir una capilla. Por 
esa época los pobladores para bautizar a sus hijos tenían que hacer largas travesías de 8 
días hasta Penonomé. Fue así que el Padre consideró que se debía buscar un lugar más 
plano para la construcción y se tomó la decisión de construir la capilla en el terreno 
donado por Cirilo Sánchez, donde se encuentra hoy día. El primer delegado de la 
palabra fue Brígido González. 
 
Desde un principio la capilla fue construida de cemento. En la actualidad se le han 
hecho mejoras. Ahora el piso es de baldosa. 
 
El Patrono es el Sagrado Corazón de Jesús , cuya fecha de celebración es el 25 marzo. 
 
Acueducto 
 
La comunidad cuenta con acueducto. El primer acueducto lo lograron construir con el 
apoyo del gobierno en 1970. 
 
Economía 
 
Con relación a la economía de la región, afirma el señor Hernández que la agricultura 
ha sido la base principal de subsistencia de las familias, se utiliza un sistema de 
agricultura empírica que no se vale de maquinaria ni equipo, es una agricultura 
rudimentaria que usa el “chuzo y la coa, el machete y el hacha para labrar la tierra. 
Siempre han sembrado maíz, arroz, arroz, otoe, plátano y café; el guineo fue en una 
época un renglón importante de la economía. También crían animales domésticos como 
las gallinas y los puercos. 
 
Durante la II Guerra Mundial los norteamericanos incentivaron la explotación del 
caucho, fue un período de 5 a 6 años en el que compraban el caucho a buen precio y 
hasta llegaron a montar unos comerciantes un puesto de compra en la comunidad de 
Uracillo. Esto representó un buen negocio para los moradores en aquellos años. 
 
Posteriormente, en el año de 1955 llegó el cultivo del café de segunda, llamado 
“caracol”, que no requiere tanta sombra. La siembra fue impulsada por la Compañía 
“Durán” quienes lo compraban en la región; el campesino de la región comenzó a 
sembrarlo sin utilizar técnicas especiales. En la mejor época del precio del café, llegó a 
valer B/. 18.00 el quintal “pilado” y luego en 1960 llegó hasta B/. 22.00. El grano 
comenzó a salir de la montaña en grandes cantidades, se sacaba en dirección a Colón, 
especialmente. En la actualidad se sigue produciendo, los intermediarios llegan a 
comprarlo por los lados de Boca de Río Indio o también se puede vender en Chorrera o 
Penonomé; sin embargo, el precio ha disminuido, en 1998 por una lata pagaban B/. 
10.00, hoy día la venta del café pilado ha disminuido, por el café en “cereza” (con 
cascara). 
 
Se encuentran fincas que pueden llegar a tener entre 1000 y 5000 palos de café y su 
venta representa la principal entrada de dinero en la época de verano para la gente de la 
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región, porque se inicia la cosecha en noviembre y alcanza a producir hasta el mes de 
abril. La mayor parte de los campesinos del área cuenta con café. 
 
La ganadería en Uracillo llegó en 1952, de raza cebú el primer toro blanco entro por los 
lados de Penonomé y el primer toro suizo del Valle de Antón, de ahí en adelante se fue 
incentivando la cría de ganado cebú y suizo y hoy se observa que la mayor parte de los 
pobladores tiene ganado, en la época de invierno los pastos permiten tener un animal 
por hectárea. La leche que se produce es para el consumo de la familia. 
 
Considera que en la región los pobladores no han cuidado los bosques, a pesar que los 
grandes cortadores de madera no han penetrado por las dificultades para el transporte de 
la madera, como sucede por los lados de la comunidad de La Encantada hacia la costa 
caribeña. 
 
La mayor parte de la madera fina que se ha cortado en la región se usó en la 
construcción de casas de las familias y de muebles principalmente. El efecto sobre los 
bosques se ha producido con la ampliación de la frontera agrícola y especialmente 
ganadera, por esa razón afirma que la tierra ya no produce como antes, van quedando 
muchos rastrojos los cuales no los dejan crecer lo suficiente y luego cuando se regresa 
a ellos aparece la maleza y entonces el campesino comienza a utilizar los matamalezas, 
venenos que se encargan de agotar la capa vegetal; todo eso ha hecho que la 
producción de arroz y plátano baje, porque la tierra donde se riega matamaleza se 
daña. 
 
Finalmente, señaló, en la región todo el mundo se mantiene porque tienen gallineros, 
puercos y siembran café, maíz, arroz, guineo, plátano, ñame, otoe, todo para la 
autosubsistencia. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 
 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Eusebio Troya 
Comité de Agua Delson Martínez 
Comité de la Iglesia Católica Heleodoro Troya 
Granja Hipólito Saenz 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento Eudosio Chirú 
Alcalde Manuel Cárdenas 
Regidor Narciso Troya 
Corregidor Germán Villarreta 
Junta Local  Juán Figueroa 
Delegado de La Palabra Brígido González 
Delegados comunitarios ante Antonio Sánchez, Euclides 
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la ACP Martínez 
Director de escuela Adalberto Navas 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
 
 
65. COMUNIDAD EL LÍMITE73 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río Uracillo, cuenca del Río Indio, en el 
corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1970 con la llegada de 
la familia Villarreta y Sánchez a esta área que en aquel tiempo era montañosa y 
pertenecía a San Cristóbal. Sin embargo, en el TDP establecieron como fecha de 
fundación el año de 1983. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la ubicación de la 
comunidad en medio de Las Marías y San Cristóbal. Ahora el límite llega hasta El Jobo. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Villarreta desconocido 
Chirú desconocido 
Sánchez desconocido 
Rodríguez desconocido 
Cedeño desconocido 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Villarreta 
• Chirú 
• Sánchez 
• Rodríguez 
 

                                        
73

 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Secundino Sánchez, Genarino Sánchez y Antonio Lorenzo. 
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Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Nicolás Villarreta  
• Concepción Villarreta 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Secundino Sánchez 
• Genarino Sánchez 
• José Rodríguez 
• Genarino Herrera 
• Antonio Lorenzo 
• José Natividad Villarreta  
 
La Escuela  
 
Para 1970 las escuelas más cercanas se encontraban en Las Marías, El Silencio, San 
Cristóbal y algunos padres de familia enviaban a sus hijos hasta Las Claras de Capira. 
 
Para 1982 los moradores Secundino Sánchez, Vicente Rodríguez, Mariano Chirú, 
Nicolás Villarreta, José Santo Villarreta, Santiago Villarreta, Eleodoro Villarreta, 
Natividad Villarreta y otros, se organizaron y  conformaron una Comisión donde 
Mariano y José Rodríguez fueron los dirigentes. Estos fueron primero a la Junta 
Comunal para solicitar el visto bueno al Representante de aquel entonces Francisco 
Hernández, pues era fundamental primero el reconocimiento como comunidad, ya que 
hacían parte de la comunidad de San Cristóbal. Lograda la aprobación del 
Representante, procedieron a la solicitud en la Dirección Regional de Educación y 
posterior visita al Ministerio de Ed ucación.  
 
Fue así como para 1983 se aprobó el nombramiento de un educador para la comunidad. 
La primera escuela fue construida de penca y jira y el educador fue Candelario Mena 
procedente de Veraguas. En 1990 la escuela se construyó con madera y zinc. En el 2001 
a través de solicitudes al FIS se mejora la escuela, construyéndola totalmente de 
bloques. 
 
En la actualidad la escuela tiene un aula y la educadora se llama Soraida González. 
 
La Capilla y la Patrona  
 
Cuando inicia la inquietud de tener una capilla  se conformó una Comisión presidida por 
Bartolo Chirú y Concepción Villarreta. Con el apoyo de la Iglesia Católica se construyó 
la capilla con jira, penca y piso de cemento. Aurelio García fue el primer Padre que 
visitó la comunidad. El primer delegado de la palabra fue Concepción Villarreta. 
 
La Virgen del Carmen es la Patrona de la comunidad y su fiesta es el 16 de julio. Su 
elección obedeció a que los  moradores no habían escuchado de ella en otras 
comunidades. 
 
Salud y Acueducto 
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El acueducto abastece a la mayoría de la población ya que los que están en la zona alta y 
alejada, no le llega el agua por falta de presión. 
 
Cementerio 
 
Cuentan con un cementerio el cual se llama Los Pinos, por la existencia de los mismos a 
su alrededor. Los moradores aportan con una cuota de 0.25 centavos al mes. La 
limpieza se hace en conjunto. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Secundino Sánchez 
Comité de Agua Nicolás Villarreta  
Comité deportivo Rolando Villarreta 
Comisión Religiosa Calixto Sánchez 
Comité del Cementerio  Antonio Lorenzo 
Granja Secundino Sánchez 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Alcalde Manuel Cárdenas 
Honorable del corregimiento José Eudocio Chirú 
Corregidor Salomé Sánchez 
Regidor Antonio Lorenzo 
Director de escuela Yaribeth Rodríguez 
Delegado de La Palabra Concepción Villarreta 
Delegados Comunitarios 
ante la ACP 

Antonio Lorenzo, 
Natividad Villarreta, 
Secundino Sánchez 
(suplente) 

 
 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
• Otros 
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66. COMUNIDAD DE DOMINICAL74 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca baja del Río Indio, en el corregimiento de La 
Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón.  
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1952 con la llegada de 
Mónico Hernández y familia. Sin embargo, en el TDP establecieron como fecha de 
fundación el año de 1962. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir del nombre de una 
quebrada llamada Dominical. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Hernández Penonomé 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Hernández 
• González 
• Ceballos 
 
Se consideran como personas importantes de la comunidad a: 
 
• Eulalio Hernández 
• Lucas Villarreta 
 
La Escuela  
 
Los primeros pobladores no sentían la necesidad de tener su propia escuela pues 
enviaban a sus hijos a las escuelas de El Limón y La Unión, pero con el crecimiento de 
la población para el año de 1974 empezaron a sentir la necesidad de una escuela pues 
los niños tenían que enfrentar los riesgos que le imponía cruzar el río Dominical.  
 
El Sr. Mónico Hernández junto con su familia tomó la iniciativa de la construcción de 
una estructura con piso de ce mento, paredes de madera y techo de zinc. El primer año, 
el hijo del Sr. Mónico, Demetrio Hernández se encargó de dictar las primeras clases en 
forma voluntaria. Al año siguiente no se dictaron las clases, y fue a través de las 
gestiones ante el Ministerio  de Educación que en 1976 se nombra a la educadora 
Catalina Martínez.  
 

                                        
74 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Eulalio Hernández. 
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Las clases con la educadora Catalina se iniciaron en otra ubicación, cuyo terreno había 
sido donado por el Sr. Mónico Hernández. Esta escuela fue construida con palma de 
caña blanca y zinc. Más adelante con partidas del H. Representante se construyó la 
escuela con bloques. 
 
La escuela cuenta con dos aulas y la actual educadora encargada es Rosa Urriola. 
 
La Capilla 
 
La primera capilla se construyó con penca y paredes de madera. Después se mejoró a 
materiales de cemento, madera y piso de cemento. Aurelio García fue el primer 
sacerdote en visitar la comunidad. El primer delegado de la palabra fue Demetrio 
Hernández.  
 
La comunidad no cuenta con Patrono. El Padre realiza sus visitas en el verano. 
 
Salud y Acueducto 
 
El Puesto de Salud más cercano se encuentra en El Limón.  
 
El acueducto abastece a dos familias y el resto se abastece por medio de las fuentes de 
agua cercanas. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Asunción Hernández 
Comité deportivo David Villarreta 
Comité de Salud y Agua Lucas Villarreta 
Comité Católico Marciano González 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Alcalde Hilario Galván Jiménez 
Honorable del corregimiento Genaro Acevedo 
Corregidor Triano García  
Regidor No hay 
Directora de escuela  Rosa Urriola  
Delegados comunitarios ante 
la ACP 

Andrés Hernández, Gilberto 
González, José Manuel Frías, 
José Chávez 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
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Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
 
 
67. COMUNIDAD EL LIMON DE CHAGRES75 
 
Se encuentra ubicada en la subcuenca de la quebrada El Limón en cercanías de la 
cuenca del Río Indio (unos 15 minutos a pie), en el corregimiento de La Encantada, 
distrito de Chagres, provincia de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1950 coincidiendo 
con los participantes del TDP. Anterior a esta fecha el área solo era para trabajar. 
 
Los primeros habitantes de la zona se encontraban ubicados muy distantes en los 
sectores de la Encantadita y Congo como a una hora de camino. Donde hoy se encuentra 
El Limón no habitaba nadie, todo era montaña la cual fueron abriendo en 1940, Manuel 
Madrid, Librado Rojas y Juan Ovalle. Posteriormente por la vía de Chorrera – El Espino 
– Tres Hermanas, entraron familias procedentes del interior de Panamá que fueron 
tomando posesión de las tierras (cualquiera podía hacerlo pues la zona era montaña). La 
mayor inmigración a la región se presentó en los años 70. 
 
Cuando se creó la regiduría aproximadamente en 1950, fue nombrados el señor Juan 
Ovalle Alabarca y la comunidad escogió el lugar donde hoy se encuentra, buscando la 
facilidad para todas las personas que vivían alrededor para movilizarse hacia la escuela. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la existencia de una 
quebrada llamada El Limón. Anteriormente se llamaba El Cangrejo, pero una vez el 
área se fue poblando a partir de 1940, se le nombró El Limón. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Juan Ovalle La Cangreja 
Pantaleón Troya  La Cangreja 
Manuel Madrid  áreas vecinas 
Librado Rojas áreas vecinas 
Serafín Hernández  áreas vecinas 
Anacleto Hernández áreas vecinas 

 

                                        
75

 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Genarina Madrid Sánchez, Mario y Sixto Madrid Alabarca 
y Fernando Ovalle. 
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Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Madrid 
• Ovalle 
• Hernández 
• Troya 
 
Se considera como autoridad segmentaria a: 
 
• Fernando Ovalle 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Juan Ovalle 
• Genaro Acevedo 
 
La Escuela  
 
La escuela a la que asistían los niños de El Limón quedaba en Uracillo a 45 minutos a 
pie. Además de distante, cuando el río crecía no era posible atravesarlo lo que impedía 
la asistencia a clases, razón por la cual tomaron la decisión de construir una escuela y 
empezaron así las solicitudes a la Regional de Educación. Dado que la Regional no daba 
respuesta, los moradores decidieron construir un rancho y buscaron una persona que 
dictara las clases, Santiago Sánchez fue esta persona que fue pagada por los padres de 
familia y 4 ayudantes de la comunidad. 
 
En 1964 el Ministerio de Educación nombró a la educadora Priscila Herman de Piló. La 
escuela era una choza en la que solamente se podían atender a 10 alumnos y era muy 
incómoda para el maestro, razón por la cual el supervisor de educación les anunció a los 
padres de familia que debían construir una escuela más grande pues de lo contrario, la 
educadora sería trasladada. Esta situación obligó a la construcción en 1966 de una nueva 
escuela hecha con materiales de madera y con mayor capacidad de estudiantes. Una 
parte del lote fue cedida por Juan Ovalle y la otra por Manuel Madrid. Para los 
moradores. Para los entrevistados la comunidad de El Limón se inicia realmente cuando 
se construye la escuela porque “sin escuela no hay comunidad”.  
 
En esta escuela se formaron niños del Nancito (Nance), Los Cedros, Nueva Unión (que 
no era Nueva Unión para ese tiempo) y de Carigacillos, fue así que El Limón comenzó a 
convertirse en un punto importante para las comunidades que se encuentran a su 
alrededor. 
 
En 1978 a través de la DIGEDECOM se construyó tres aulas de cemento. En el 2003 se 
construyó un comedor con el apoyo de PROINLO. 
 
Las actuales educadoras son Miriam Martínez y Oris Esther Sánchez, esta última la 
directora. 
 
La Capilla y el Patrono  
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En 1967 se construyó la capilla en el lote que había sido de la escuela. Los primeros  
delegados de la palabra fueron Marcelino Rodríguez, Francisco Rodríguez y Eladio 
Sánchez.  
 
El patrono del Limón es el Santo Cristo Esquipula y su celebración es el 15 de enero 
de cada año. Fue escogido por los años 60 por el Padre Celestino Saenz. 
 
En la comunidad existe otra iglesia que es evangélica. 
 
El Cementerio 
 
Los miembros fundadores de la comunidad destinaron un lote para que levantara el 
cementerio el cual es utilizado además por las comunidades de La Unión, Boca de 
Uracillo, Dominical y Nancito. 
 
Salud y Acueducto 
 
La comunidad cuenta con un acueducto, construido aproximadamente en 1992, el cual 
es insuficiente en época de verano. 
 
El 21 de noviembre de 2002 hubo un deslizamiento de tierra que afectó a las 
comunidades de La Encantada, Santa Rosa, El Limón y Boca de Uracillo, en toda el 
área de río arriba los acueductos sufrieron daños, inclusive en Boca de Río Indio. 
 
En 1987 se construye el Puesto de Salud. La primera asistente de salud fue Silvia 
Hernández.  
 
En la actualidad el Puesto de Salud se encuentra cerrado desde hace dos años y solo se 
abre para las giras médicas. Los moradores asisten al Centro de Salud de Icacal o 
Escobal, este del sector del Lago Gatún a cuatro horas a caballo. 
 
Vivienda 
 
Por lo general, las viviendas son construidas con penca y madera y el resto son de 
bloque y techo de zinc. 
 
Vías de Acceso 
 
En la actualidad, los vehículos llegan a la comunidad solo en época del verano por el 
camino que pasa por la Encantadita, Cuipo y la esclusa de Gatún, camino que fue 
cortado aproximadamente en el año de 1968. 
 
En época de invierno el transporte se realiza en cayucos a través del río Indio hasta su 
desembocadura en la comunidad de Boca de Río Indio. Por este medio se trasladan 
pasajeros, café en época de cosecha; además, de los abarrotes que compran en la 
comunidad de Río Indio a un chino conocido como Moko. Los motoristas de la 
comunidad son Herman Alonso y Sixto Madrid. El transporte por el río no es 
permanente. 
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El viaje desde El Limón a Río Indio tiene una duración de tres horas en invierno y tres 
horas y media en época de verano con un motor de 15 HP. El valor del pasaje es de B/. 
2.00 por pasajero y expreso es de B/. 50.00. El jueves, día de mercado en Río Indio, es 
el día de mayor movimiento de pasajeros. 
 
Existe transporte terrestre hasta Cuipo y Colón que se hace en el pick up del HR Genero 
Acevedo, pero con excepción de la época de verano en la cual se presta el servicio todos 
los días, no es regular. El recorrido de El Limón a Colón en carro dura unas 2 horas y 
tiene un costo de 3.50 por trayecto. 
 
De Cuipo hasta Colón existe transporte regular en autobús que es prestado por la 
empresa, Sindicato de Transportista de Costa Abajo. 
 
Uso del Suelo  
 
Anteriormente, la gente de la zona explotaba el caucho y el níspero los cuales eran 
sacados por la Boca de Río Indio. También, se explotó la palma aceitera a través de un 
proyecto que se inició más o menos en el año de1963 por una empresa Holandesa. Se 
sembraron miles de hectáreas de palma africana desde la comunidad de Salud hasta 
Quebrada Bonita. En 1980 fue vendido a Panamá y convertido en una cooperativa que 
decayó hasta desaparecer. 
 
La oportunidad de recurso económico en la región ha dependido del café. En los años de 
1996 a 1998 el café tuvo un buen precio que llegó hasta B/. 115.00 el quintal. Hoy, el 
precio ha disminuido, hasta B/.55.00 ó B/. 60.00. El resto de la actividad agrícola está 
dedicada al consumo doméstico. 
 
La ganadería es otra actividad importante para la región que está controlada por 
santeños que se encuentran ubicados en La Nueva Arenosa, La Encantadita y El Limón. 
La carne es comprada en la zona por intermediarios que la llevan por lo general a 
Colón. La mayoría de los habitantes están vinculados a la actividad ganadera, criando 
ganado criollo con pasto de ratana que es el más común en la zona.  
 
En comunidades como, Los Serbos, Congo y Ciricito existieron cooperativas de 
consumo y transporte. Compraban café, arroz y tenían abarroterías para venderle al 
campesino, administradas por miembros de la comunidad. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

ORGANIZACIÓN DIRIGENTES 
Comité de Salud Brígido Pérez 
Iglesia Católica/Comité 
Católico 

Olegario Hernández 

Junta de Agua Kenedy Madrid 
Asociación de Padres de 
Familia  

Leoncio Madrid 

Comité de Deporte Anicasio Carreón 
Comité de Cementerio  Brígido Pérez 
Junta Local Sabino Hernández 
Triple C  Fernando Ovalle 
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MOMUCAB Juliana Ovalle 
 

Cargo Nombres 
 

Alcalde Hilario Galván Jiménez 
Honorable del corregimiento  Genaro Acevedo 
Corregidor Triano García 
Regidor Juan Ovalle 
Junta Local  Sabino Hernández 
Asistente de Salud  No hay, el Puesto de Salud 

está cerrado. 
Director de escuela Oris Esther Sánchez 
Delegados Comunitarios ante la 
ACP 

Euclides Acevedo, Mario 
Madrid  

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Bajo nivel organizativo  
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
 
 
68. COMUNIDAD DE SANTA ROSA76 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca del Río Indio, en el corregimiento de La Encantada, 
distrito de Chagres, provincia de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Los orígenes de la comunidad se remontan a 1950. En el TDP establecieron como fecha 
de fundación los años de 1950 - 1952. 
 
Madrid, fue la primera familia en llegar al área. Estaba conformada por la pareja, Rosa 
Madrid y Eleuterio Rodríguez con sus cinco hijos, posteriormente nacieron cuatro hijos 
en la comunidad de Santa Rosa. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir del nombre del primer 
poblador, Rosa Madrid. El primer regidor fue Hermenegildo Madrid, quien también se 
destacó como corregidor, representante y alcalde. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 
                                        
76

 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Segundo Núñez, Mario Madrid y Elvira Madrid. 
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Familia Procedencia 
Madrid Cacao de Coclé (aquí 

permanecieron muchos 
años hasta trasladarse al 
Barrero y después a 
Santa Rosa). 

Rodríguez áreas vecinas 
 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Madrid 
• Núñez 
• Sánchez 
 
Se considera como autoridad segmentaria a: 
 
• Elvira Madrid 
 
Se considera como personas importantes de la comunidad: 
 
• Segundo Núñez 
• Elvira Madrid 
• Mario Madrid 
 
La Escuela  
 
En 1962 se construyó la escuela. El primer educador fue de apellido Herrera. Algunos 
moradores están de acuerdo en efectuar las diligencias para cambiar el nombre de la 
escuela a Hermenegildo Madrid, en honor a su activa participación. 
 
La Capilla y la Patrona  
 
A la llegada del Padre José María, la comunidad empezó a organizarse en la fe y 
construyeron la primera capilla de madera en 1960. El primer delegado de la  palabra fue 
Hermidio Núñez. 
 
Posteriormente se adoptó a Santa Rosa como la patrona pues ya estaba decidido desde 
que así se nombro a la comunidad. La primera imagen de la virgen llegó a la comunidad 
en el año 1957 y hoy día sigue estando allí, pero recientemente llegó una imagen 
pequeña de la virgen de Santa Rosa quien acompaña a los moradores en las novenas, 
mientras que la más grande y antigua acompaña en la procesión los 30 de agosto de 
cada año. 
 
Santa Rosa se encuentra acompañada además, por la virgen de Santa Teresa, cuyo 
onomástico es el 15 de octubre cuando en la comunidad se realiza una pequeña 
celebración. 
 
En la actualidad, la comunidad cuenta con una capilla hecha de cemento en la cual se 
puede apreciar una pintura confeccionada por el Padre Por firio Cerezo Barredo en el 
año 1988. Su realización conllevo 22 días de trabajo. La figura ilustra parte de los 
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orígenes de la comunidad, costumbres y tradiciones bajo el mensaje del trabajo, unión y 
la fe. En ella se aprecia la virgen María, el campesino labrando la tierra, los jóvenes 
como futuro de la comunidad, el patriarca Rosa Madrid acompañado por su esposa y sus 
nueve hijos y la presencia de Dios a través de la unión de los moradores. 
 
En la capilla, también se puede apreciar un pequeño bote que representa el transporte y 
movimiento de la pesca. 
 
En esta comunidad se recuerda a los Padres, José María, José Murillo y Celestino 
Sáenz. El actual Padre y el cual se ha mantenido por veinte años es Nicolás Delgado. El 
Padre Teodoro Quintero, encargado del área, visita la comunidad dos veces al mes. 
 
La comunidad cuenta con dos dormitorios con varias camas, centro de capacitación, 
cocina y la casa cural (al momento de la realización del taller se estaba construyendo) 
todo con apoyo de la iglesia. Tienen programado mejorar la estructura de la cocina en 
diciembre. 
 
Uno de los programas recientes de la iglesia católica fueron los cursos de albañilería y 
carpintería a jóvenes de Santa Rosa. En el mes de octubre de este año, los jóvenes 
aplicaron sus conocimientos en la construcción de la casa cural. 
 
Salud y Acueducto 
 
En 1974 se creó el Puesto de Salud con el apoyo del representante en aquellos años, 
Hermenegildo Madrid a través de su gestión con el gobierno; además se logró la 
capacitación del primer asistente de salud, Ezequiel Sánchez. En la actualidad el Puesto 
de Salud no cuenta con dotación y medicinas, solo se diagnostica. 
 
También, hay un programa de salud financiado por un Organismo Internacional, donde 
para el mismo se habían seleccionado comunidades para darles atención médica, pero 
hasta el momento solo han pasado dos veces y carecen de medicamentos. 
 
Por otra parte, cuentan con acueducto. 
 
Vías de Acceso 
 
El río Indio es la principal vía de acceso a la comunidad de Santa Rosa y las vecinas. 
Hay algunos caminos de herradura. El servicio de transporte en bote o cayuco a motor 
puede funcionar los martes, jueves y sábados desde las 5 de la mañana, dependiendo de 
la demanda. Son apreciables los cayucos a orillas del río Indio. 
 
Organizaciones Funcionales y D irigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Benigno Núñez 
Grupo de Amas de Casa 
MOMUCAB 

Elvira Madrid 

Comité de Junta de 
administración de Agua 

Benigno Núñez 
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Comité deportivo Héctor Núñez 
Gobierno Infantil Alberto Madrid  
Comité de Salud Mario Madrid 
Comité Católico Facundo Madrid 
Comité de Músicos (Plumas 
Blancas) 

Bienvenido Madrid 

Club de Jóvenes Irving Madrid 
Asentamiento Campesino Mario Madrid 
Granja Sostenible  Jesús Sánchez 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Alcalde Hilario Galván Jiménez 
Honorable del corregimiento Genaro Acevedo 
Corregidor Triano García  
Regidor Higinio Valdés 
Junta Local  Facundo Madrid 
Delegados Comunitarios de 
la ACP 

Segundo Núñez, Mario 
Madrid, Jesús Sánchez 

Delegada de la Palabra Elvia Madrid  
 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Bajo nivel organizativo  
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
 
 
69. COMUNIDAD EL CASTILLO77 
 
Aunque esta comunidad no hace parte del universo del estudio, en el TDP asistió un 
morador que comento lo siguiente. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Aproximadamente en 1980 se encontraban los primeros pobladores: Juan Estrada, Yeyo 
Moreno, Salvador Estrada, Marcelino Moreno, Máximo Ruda, Vicente Peñalba, Pablo 
Castañeda, Demetrio Labarca, José de La Cruz Sánchez, Agustín Córdoba, Pedro Pérez, 
Pedro Morán y Gumersindo Morán.  
 

                                        
77

 Entrevista a: Pedro Pérez. 
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La definición del nombre de la comunidad se explica a partir del nombre de un terreno 
propiedad de los primeros pobladores. Antes se conocía con los nombres de guarapo o 
micho. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia  
Estrada Áreas vecinas 
Moreno Áreas vecinas 
Ruda Áreas vecinas 
Peñalba Áreas vecinas 
Castañeda Áreas vecinas 
Morán Áreas vecinas 
Córdoba Áreas vecinas 
Pérez Áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Estrada 
 
Se considera como autoridad segmentaria a: 
 
• Pedro Pérez 
 
Se considera como personas importantes de la comunidad: 
• Martín Tamayo 
 
La Escuela  
 
Para 1984 los primeros pobladores se reunieron y conformaron una comisión que se 
encargaría de realizar las diligencias a la Regional de Educación. Demetrio Alabarca, 
Julio Moreno, Marcelino Moreno, Cruz Sánchez fueron los miembros de la comisión.  
 
En 1985 se creó la escuela con materiales de gira y penca. La primera educadora fue 
Yesica Bong. En 1988 con el apoyo del FES se mejoró la estructura. Cuenta con dos 
aulas a cargo del educador, Armando Vergara. 
 
La capilla 
 
Se construyó de jira en 1985. Celestino Saenz fue el primer Padre que visitó la 
comunidad. En 1990 se construyó de madera. 
 
El patrono de la comunidad es San Francisco de Asís, cuya fecha de celebración es el 
11 de octubre. Su elección obedeció a la idea de Quiterio quien era un misionero que 
visitaba la comunidad y les propuso a los moradores este santo, pues algunas 
comunidades vecinas contaban con San José. 
 
Iglesia Equipo Misionero Mundial 
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El pastor es Eleodoro Troya. Se estableció en la comunidad en el 2000. Se reúnen en las 
tardes para realizar los cultos. 
 
Salud y Acueducto 
 
El Puesto de Salud más cercano se encuentra ubicado en la comunidad de Santa Rosa. 
 
No cuentan con acueducto. Se utilizan las quebradas cercanas. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia Roberto Núñez 
Comité Católico Yoyito Moreno 
Comité de Cementerio  Juan Villarreta 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Alcalde Hilario Galván Jiménez 
Honorable del corregimiento  Genaro Acevedo 
Corregidor Triano García  
Regidor Rúben Herrera 
Delegados Comunitarios de la 
ACP 

No conoce 

Delegado de la Palabra Martín Tamayo  
 
 
 
ASPECTOS CULTURALES 
 
Organización Social 
Herencia y Residencia 
 
Ante los conflictos generados ent re los miembros familiares por tierras no adjudicadas 
por el jefe de familia en vida, la tendencia actual es que el jefe de familia efectúe las 
picas o trochas indicando así lo que le corresponde a cada hijo y en algunos casos lo 
establece por escrito. Otro factor que está llevando a que los padres asignen las tierras es 
la medición de las tierras. También, puede suceder que los primeros hijos hereden y los 
últimos, no, pues hay familias hasta de 15 miembros, por lo cual es muy difícil que la 
tierra alcance, en forma dividida para todos.  Los casos de exclusión en la herencia, 
determinada por el sexo de los hijos/as y la distancia son particulares de cada familia y 
no pueden generalizarse. 
 
Relaciones entre las comunidades 
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Las relaciones entre las comunidades son apreciables en las actividades religiosas, 
deportivas y mortuorias. Además, algunos trabajos comunitarios relacionados con la 
limpieza del área poblada, reparación de la escuela, la iglesia y acueducto. 
 
Al respecto, aunque las comunidades cuentan con grupos organizados, en la mayoría de 
estos no hay coordinación de grupo a grupo y donde es difícil también, la convocatoria 
de los demás moradores a la participación en las diferentes actividades de obras 
comunitarias. 
 
En la actualidad hay una inquietud generalizada por el asunto de los posibles embalses 
ante la falta de información y división entre los miembros de la Coordinadora 
Campesina, los delegados comunitarios ante la ACP y los moradores que no pertenecen 
a ningún grupo. 
 
La política, es otro fa ctor que crea exclusión y conflictos en las comunidades. 
 
Migración 
 
Si bien hay emigración de los jóvenes y más aún del sexo femenino, también, algunos 
moradores manifiestan que hay nuevas personas en sus comunidades procedentes de 
otras áreas, como es el caso de la comunidad de Las Marías con pobladores de otras 
comunidades del distrito de Capira. 
 
Fiestas 
 
Las fiestas en estas comunidades son de tipo patronal y estrictamente religiosas. Las 
celebraciones consisten en la realización de la novena del patro no durante nueve días y 
el día festivo la celebración de los bautizos, comuniones, matrimonios y una misa. 
 
Las fiestas bailables no se efectúan principalmente por dos motivos: 
 
• El consumo de bebidas alcohólicas que lleva a comportamientos inapropiados y 

agresivos. 
 
• Los costos en la solicitud del permiso a la Alcaldía, policía y venta de bebidas 

alcohólicas. Antaño, solo se contaba con la presencia de un guardia, después con 
dos y en la actualidad son tres guardias, cada uno representando B/. 30.00. 

 
Cabe agregar que la comunidad de Santa Rosa cuenta con un conjunto folklórico 
llamado, Plumas Blancas que hasta la actualidad ha realizado 7 presentaciones, una de 
ellas fue en el Hotel Washington de Colón. Este grupo nació por la iniciativa del Padre 
Pascal y el Sr. Segundo Núñez para la promoción y fortalecimiento de los valores y 
costumbres folklóricas. Al principio empezaron como un coro de la iglesia que al poco 
tiempo se convirtió en el Plumas Blancas. El conjunto cuenta con los siguientes 
instrumentos: bajo, guitarra, eléctrica, acordeón, tumbadora, churuca, baterias, platillos, 
equipo de sonido, micrófono, tres bosinas, consola, tres amplificadores pequeños, todo 
donación de un empresario de la Zona Libre de Colón. Una presentación de Plumas 
Blancas puede estar en B/. 200.00. 
 
Medicina Tradicional 
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A la falta de recursos económicos y puesto de salud eficientes se busca la atención de 
los hierberos o maestros curanderos. 
 
Una receta de un hierbero y curandero cuesta B/. 1.00 para niños y adultos, 2.00. 
 
En la comunidad del Jobo se encuentran los hierberos: Segundo Vargas y Octavio 
Labarca quien es el más activo. En El Limón antes existían sobanderos que trataban 
asuntos específicos como mordeduras de culebras, fracturas o torceduras. Hoy en día no 
existen curanderos (tienen más experiencias que el sobandero), se encuentran en Las 
Minas y La Encantada. La comunidad de Las Minas no cuenta con hierberos o 
curanderos y por ende se dirigen a las comunidades de Las Claras donde se encuentra a 
Segundo Sánchez y en La s Minas a Cecilio Mendoza. Los moradores de la comunidad 
se trasladan hasta Las Cruces buscando la atención de Patricio Méndez.



Abt Associates/ Planeta Panamá   Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final  
 

 
Febrero 2004   249 

 
Taller 11 

 
 

Lugar: Miguel de La Borda 
 

Fecha: 31 de octubre y 1 de noviembre de 
2003 

Comunidades 
participantes: 

70. Miguel de La Borda 
71. La Encantada 
72. Nueva Concepción 
73. Villa del Carmen 
74. El Chilar 
75. Nuevo Veraguas 
76. Guásimo 
 

 
 
70. COMUNIDAD DE MIGUEL DE LA BORDA78 
 
Se encuentra ubicada en la desembocadura del Río Miguel de La Borda, en el 
corregimiento de Miguel de La Borda (cabecera), distrito de Donoso, provincia de 
Colón.  
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1800 en adelante. Sin 
embargo, en el TDP establecieron como fecha de fundac ión el año de 1906. Para el año 
de 1927 la comunidad estaba conformada con más de 40 viviendas. 
 
Entre los fundadores estaban Víctor Manuel Villanueva de Curazao, Matilde Gutiérrez, 
la familia Castillo, Sabino Ayarza que llegaron de los lados de Portobelo con esposas de 
Curazao, Eustacia Puello procedente de Bocas del Toro, Natividad Brown, los Tan y 
Chong familias chinas que se dedicaban a la compra de la tagua que era trasladada a 
Colón por barco. Luego se destacan las familias Nábalo de Curazao y Cerezo, cuyos 
descendientes han ocupado cargos importantes por mucho tiempo, tales como alcaldes, 
personeros o jueces. Después llegaron varias personas del interior del país por el Río 
Indio y fue así que el área se fue poblando. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la siguiente historia 
ocurrida en 1621, en la época de la conquista “cuando dos españoles salían por el río 
hacia el mar y se les volteó el cayuco en el que se transportaban. Uno de ellos se fue al 
agua y desde allí le gritaba al otro para que lo ayudara: ¡Miguel dame la borda! (el 
borde del cayuco para agarrarse)”. Dicen que de ésta anécdota se tomó el nombre de la 
comunidad. 
                                        
78

 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Dionisia Orozco, Querima Muñoz Valdés, Carmen 
Alabarca Johnson, Gabriel Lan Alvarado, Rosa Guerrero Rodríguez, Damiana B. de Ayarza, Salvador 
Delgado, Mohamed Guillén y Marcelino Ortega Villarreta. 
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Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Manuel Nábalo Curazao  
Mulá Curazao 
Polo Desconocida 
Cerezo China 
Manuel Villanueva Áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Delgado 
• Polo 
• Nábalo 
• Ayarza 
• Segura 
 
Se considera  como autoridades segmentarias de la comunidad a: 
 
• Querima Raquel Muñoz 
 
Se consideran como personas importantes de la comunidad a: 
 
• Abel Bú 
• Yesica Delgado 
• Gabriel Lam Valdés  
• Rosa Guerrero Rodríguez 
• Pedro Manuel Camargo 
• Alejandro Figueroa 
• Carmen Alabarca 
 
La Escuela  
 
La escuela es muy antigua, uno de sus primeros educadores se llamaba Ernesto Nábalo. 
Los informantes comentan que la primera escuela se construyó sobre pilotes de madera 
y estaba ubicada en el centro de la comunidad, “después en la década de los 40 se 
construyó una en cemento con varios salo nes que tenía hasta quinto grado y era atendida 
por 3 maestros, entre los cuales se encontraba una maestra procedente de Colon que se 
casó con un hijo de los chinos que llegaron a la comunidad”. 
 
En la actualidad la escuela cuenta con educación primaria y la premedia a través de la 
Tele-básica, cuya enseñanza llega hasta el noveno grado. La primaria cuenta con una 
matrícula de 142 niños, kinder, biblioteca y la dirección.  
 
El actual equipo de docentes de la primaria está integrada por: 
 
• Director: Alejandro Figueroa 
• Kinder: Nuvia Vargas 
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• Primero: Miguel Berríos 
• Segundo:Estela Martínez 
• Tercero y Quinto: Didia Menéndez 
• Cuarto: Omayra 
• Sexto: Alejandro Figueroa 
 
Los profesores de la telebásica son: Mohamed Guillén y Pedro Cruz. Fueron 
capacitados en el manejo de metodologías participativas y afianzamiento en materias 
como matemáticas, inglés y otras. El programa de la telebásica tiene aproximadamente 
siete años de estar impartiéndose en Panamá. En Costa Abajo de Colón inició el 19 de 
marzo de 2003. Cuenta con una matrícula de 31 jóvenes, entre las edades de 12 y 16 
años, procedentes de las comunidades de Guásimo, Nuevo Veraguas, Nazareth, Caño 
del Rey, Quebrada Grande y Boca de Toabré. 
 
Las asignaturas como biología, física, introducción a la química, inglés, matemáticas y 
español, son impartidas con métodos televisivos. En forma presencial y sin videos son 
las asignaturas de expresión artística. Las asignaturas con video pero que no cuentan 
con planes de estudio bajo este método son educación física, historia, cívica y religión. 
 
La Iglesia y la Patrona  
 
Desde que inició el pueblo se construyó la iglesia. Era atendida por un sacerdote 
católico que llegaba de Colón. En el año 2000 se construyó una nueva iglesia. 
 
La patrona es la Virgen del Carmen y su fiesta se celebra el 16 de julio, en la cual se 
realizan bautizos, matrimonios y primera comunión por un padre que de la diócesis de 
Colón. También, se realiza la procesión acompañando la imagen de la virgen el día de 
su fiesta por el río Miguel de La Borda. 
 
La gran mayoría de pueblo es católico pero existen otras tres iglesias evangélicas. 
 
Cementerio 
 
El cementerio es muy antiguo. Cuando muere una persona es acompañada por casi toda 
la comunidad a la iglesia y luego al cementerio; en ocasiones los acompaña el sacerdote 
o un delegado de la palabra. En la iglesia se reza el rosario y de allí se trasladan como 
en caravana hasta el cementerio donde se vuelve a rezar y se da finalmente la sepultura. 
Los nueve días siguientes se reza la novena en la casa del finado o en la iglesia, a la cual 
asisten vecinos, amigos y familia a las cuales se les ofrece café. 
 
Fiestas 
 
Desde el 2000 los moradores están celebrando la fundación del distrito. Según, la 
investigación del alcalde Abel Bú, la fundación fue el 27 de marzo de 1906 y por lo 
tanto está cumpliendo 97 años. A esta fiesta invitan a los moradores de otras 
comunidades vecinas como Guásimo, Gobea, Coclé del Norte y Nuevo Veraguas. 
 
Durante los festejos se realizan actividades como el festival del negro (congo), donde 
las persona s se visten con todo al revés como si fuera “golpe de África”; las mujeres 
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cantan unas adelante y otras atrás y se van contestando unas con otras, mientras son 
acompañadas por cuatro hombres, cada uno tocando un tambor de tamaño diferente. 
 
También, partic ipa todos los años un grupo tradicional de congo que es propio de la 
comunidad. No muchas personas saben tocar para el congo, las personas son 
seleccionadas. Se destacaba en su interpretación el señor Bernardino Rodríguez, a 
nombre del cual se celebra el festival. 
 
Vivienda 
 
La comunidad de Miguel de la Borda cuenta aproximadamente con 200 viviendas, 
rodeadas por palmas de coco. Algunas son construidas en concreto y panalic pues el 
zinc se deteriora por la sal y la mayoría son construidas en madera y penca sobre tambos 
o pilotes. Cuentan además con los horcones que son de almendro, bejuco, cuaja, o 
níspero. Hacia el plato de arriba, se utiliza alcarreto, laurel, maría y el criollo para la 
base. Los parales son de laurel, alcarreto, maría y bateo. El piso es de níspero, 
almendro, alcarreto, maría y laurel. El caballete o alboliadura es de alcarreto, bateo, 
laurel, maría, criollo y con cerca de cedro. 
 
Para la construcción de una vivienda se requiere realizar las siguientes actividades, de 
acuerdo con la información suministrada por los informantes: toma dos días aserrar la 
madera rústica de la mesa hacia arriba, un día para los horcones dependiendo donde esté 
para cargarlo, la alboliadura, dependiendo de la distancia puede llevar hasta tres día 
cargándola; dos día de máquina para sacar la tabla del piso y tres días para cargarla. La 
tabla de la cerca son tres días cerreando, para cortar y llevarla donde se efectuará la 
construcción son tres días. 
 
Para techar la casa, se realizan juntas de aproximadamente unas 12 personas que en 
medio día realizan el trabajo de “cobijada” y el resto de la tarde para aplicarle el 
caballete y amarrarle la hoja de la guágara. Aproximadamente, la construcción de una 
vivienda de madera con techo de guágara puede llevar hasta un mes, dependiendo del 
traslado de la madera trabajada. El precio comprende, la máquina que cobra B/. 20.00 
por día, la gasolina, y dos pintas de aceite diarios. Un galón y medio cuesta B/. 3.50 y 
dos pintas de aceite, B/. 3.00. Es decir, B/. 220.00 aproximadamente. 
 
Vías y Medios de Acceso 
 
Al principio existió un camino que hicieron los gringos; hace unos 20 años se realizó el 
primer corte de camino de Gatún - Palma Bella - Río Indio y después unos ocho atrás se 
hizo el corte desde la comunidad de Río Indio hasta Miguel de la Borda, el cual solo es 
transitable en verano pues en invierno tiene dos pasos por la playa que impiden el paso. 
En invierno los habitantes tienen que utilizar caballos, caminar o en cayucos por el mar. 
 
Anteriormente, las lanchas de comerciantes transportaban desde Colón hacia la 
comunidad mercancías como azúcar, sal, jabón y se llevaban de la comunidad productos 
como el guineo y el caucho. Luego con la construcción de la carretera dejaron de 
comprar cuando las lanchas fueron reemplazadas por cayucos, con motores fuera de 
borda que eran más rápidos pero inseguros para el transporte de mercancía. Hoy día, 
productos y personas se transportan dependiendo la temporada por ambas vías. 
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El servicio de transporte acuático es efectuado generalmente por los señores Carlos Juan 
Rodríguez, Felicito Terán y Marcial Pino. Los días de servicio regular son los martes, 
jueves y sábado. Estos esperan los buses de la ruta Costa Abajo de Colón en la 
comunidad de Gobea a las 11:00 a.m. De Gobea a Miguel de La Borda el costo del 
pasaje es de B/. 1.00. El consumo de gasolina de Gobea a Miguel de La Borda es de 5 
galones ida y vuelta, aproximadamente. 
 
En el invierno cuando el mar está picado se requiere salir del río Miguel de La borda 
con cayuco grande y motor 25 para tener una buena salida de la boca. Además hay que 
tener precaución con un banco de tierra que está como a 400 metros de la 
desembocadura, pues en este lugar se han presentado varios accidentes en los que se han 
ahogado algunas personas y se ha perdido carga. 
 
Una actividad que genera trabajo comunitario cada año se presenta en el mes de 
mayo, época de inicio de las lluvias, cuando se tapa la boca de salida del río con arena 
arrastrada por las olas del mar, lo que produce que el río inunde el pueblo. Ante esta 
situación se genera inmediatamente la solidaridad de los habitantes de la comunidad en 
los que participan hombres y mujeres para abrir la boca del río a punta de pala, labor 
que dura uno o dos días, realizándose con la marea baja. 
 
Puesto de Salud 
 
Existe un Puesto de Salud desde 1970. La primera asistente de salud fue Lucila 
Martínez y todavía se mantiene allí. El puesto carece de medicamentos, solo se realiza 
los servicios de toma de presión, medicinas para las lombrices, sotura y medición y 
peso. 
 
La basura es depositada en la playa y los servicios de letrinas son compartidos por 
varias viviendas. 
 
Otros Servicios Públicos 
 
La llegada de la luz se constituyó en un hecho importante para la comunidad con la 
instalación hace 20 años de una planta que funcionaba en horas de la noche; los 
habitantes pagaban una cuota que se utilizaba para la compra del diesel. Hace 
aproximadamente unos 10 años con la ayuda de la Representante Celestina Mejía de 
Gobea, el pueblo consiguió el servicio de fluido eléctrico per manente. 
 
La comunidad cuenta con el servicio de agua potable pero no de manera regular, razón 
por la cual consumen agua del río. 
 
Cuentan con un radio teléfono desde 1990 patrocinado por el Ministerio de la 
Presidencia y controlado por el IDAAN. También, hay dos teléfonos público que están 
dañados desde hace algunos meses. 
 
La comunidad, también cuenta con dos cantinas, cinco abarroterías, un minisuper 
propiedad de chinos y por ser la cabecera del distrito tiene Alcaldía, Concejo Municipal, 
Juez de Familia y Estación de Policía. 
 
Uso del Suelo  
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Anteriormente, para trabajar la tierra se debía solicitar ante la alcaldía un permiso que 
era concedido por dos años, el cual debía determinar los linderos. Vencidos los 2 años 
se debía renovar, las personas trabajaba n cada vez más tierra y posteriormente 
afirmaban que era de su propiedad, sin que nadie les reclamara. 
 
Los habitantes de Miguel de La Borda tienen una relación con la tierra similar a los 
moradores de otras comunidades de la región, son campesinos que viven de la 
agricultura de subsistencia.; sin embargo, su vinculación con la economía de mercado es 
mucho más estrecha pues están ubicados en una ruta de venta y consumo de productos, 
facilidad que los diferencia de aquellas comunidades que se localizan aguas arriba de 
los ríos Indio y Miguel de la Borda y que ha servido para modificar algunas costumbres 
culturales. 
 
Los pobladores se dedican a sembrar verduras, plátano, coco, otoe, yuca, frijoles, arroz 
y a criar ganado. Hace como 20 años, el guineo se constituyó como un producto 
generador de bonanza en la comunidad, el cual llegaban a comprar en cayuco desde la 
ciudad de Colón. Hoy día se siembra lo mismo que antes y además café, aunque en 
menor proporción porque el precio es muy bajo. 
 
Se destaca que en los últimos años, los hijos de algunas familias como los Cerezo, 
Nabalos y Segura han vendido sus tierras frente al mar a personas de afuera, quienes las 
han adquirido para uso turístico futuro. 
 
El Coco 
 
El coco es un producto de consumo tradicional de gran importante para los pobladores 
de la región y su comercialización contribuye al sustento de las familias. Cada palma de 
coco tiene un dueño y la mayoría de las familias antiguas son propietarias de una franja 
de tierra sembrada de coco frente al mar. 
 
En la época de cosecha se pueden recoger hasta 500 cocos cada quince días, los cuales 
son vendidos a barcos colombianos y otros intermediarios llegados de Colón. De ésta 
forma, el coco se constituye el único producto que los moradores sacan al mercado de 
manera regular79. 
 
Una palma de coco sembrada en buena tierra se desarrolla en cinco años y a los siete u 
ocho años está en plena producción. La mejor variedad de palma para trasplantar es la 
denominada “coco verde”, que pega fácilmente en cualquiera lugar. El coco “colorado” 
hay que buscarle su puesto pues pega en tierra reseca, como en el área del morro, 
comenta el señor Marcelino Ortega Villarreta, cuya familia tiene unas 3.000 palmas de 
coco sembradas. 
 
Además, el coco es utilizado diariamente como un compleme nto de gran importancia en 
la dieta alimenticia de los moradores de la región. El sistema a través del cual se saca el 
aceite de coco se llama Copra. Primero, se raya el coco por la mitad y se pone al sol 
boca abajo con cáscara durante ocho días; después se saca la carne de la concha del 
coco y se raya y se cuela con la mano depositando la leche del coco en una vasija. Al 

                                        
79

 Un coco cuesta hoy día unos 8 centavos de dólar como promedio, pero depende de la demanda. 
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día siguiente se saca el aceite que queda en la parte superior de la leche de coco, el cual 
se pone a hervir en un cojón teniendo como resultado un aceite vegetal. 
 
Pesca 
 
La pesca que se realiza es por lo general de carácter artesanal. Utilizan trasmallos, 
cuerdas y atarrayas (de 5 y 8 pies). El pescado es vendido a intermediarios o es enviado 
en cooler (con hielo) a Colón, donde previamente se hace un contrato por una cantidad 
específica de pescado. 
 
Las especies que se pescan en el mar son: jurel, sábalo, bobo, sierra, róbalo, pargo, 
serrucho, caballito, mojarra, chupampeta, herrero, guagaucho y cojinúa. También, se 
encuentran camarones, pero es mínimo. La venta de la libra de pescado está a 0.50 
centavos (julio de 2003), antes estaba a 0.35 centavos. 
 
También, se realiza pesca en el río Miguel de La Borda, el cual se comercializa para el 
consumo local y en ocasiones cuando la pesca es buena se vende fuera de la comunidad. 
En el río se encuentran: la vieja, ronco, róbalo, guabina, barbú, chogorro, boca chica, 
lisa y camarones de peña.  
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

DIRIGENTES 

Asoc. De Productores de Coco 
de Costa Abajo 

José Espinoza 

Club de Amas de Casa Agustina 
Club Deportivo  Marcos González 
Comité de Salud Felicito Terán 
Iglesia Católica/Comisión 
Religiosa 

Isabel Cano 

Comité de Vigilancia Regino Segura 
Junta de Agua Felicito Terán 
 Plinio Mariota 
Club de Padres de Familia Juan Alabarca 
Triple C.(extensionista) Jorge Barrera 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento Pedro Navas 
Alcalde Abel Bú 
Corregidora Yesica Delgado 
Ayudante puesto de salud Lucila Martínez 
Director de escuela Alejandro Figueroa 

 
Problemas de las organizaciones locales 
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• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Normatividad existente o carencia de la misma 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización. 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública. 
 
 
 
71. COMUNIDAD DE LA ENCANTADA80 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de Gobea, distrito de Donoso, provincia de 
Colón.  
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar al 29 de agosto de 1939 
y otros hablan de 1925. Sin embargo, en el TDP es tablecieron como fecha de fundación 
el año de 1932. 
 
Los primeros pobladores llegaron al área en 1925. La mayoría eran inmigrantes de la 
provincia de Coclé que llegaban al área para recoger la tagua 81. Al comienzo los 
pobladores actuales estaban dispersos en un área llamada El Marañón, que se encuentra 
a una hora de camino del río Indio en tierras que se dice, pertenecían a una Compañía 
llamada Colón Export & Import, quienes las habían arrendado al Estado y que eran 
cuidadas por la familia Cedeño. Luego de varios años de pleitos los pobladores de 
Marañon lograron hacerse a esas tierras y años después, ante la dificultad del traslado 
del educador y de los mismos moradores para llegar hasta Boca de Río Indio para la 
compra y venta de productos, tomaron la decisión de trasladar sus viviendas y nuclearse 
a la orilla del río principal, donde se encuentra hoy día. 
 

                                        
80

 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Elena Yanguez de Zurita, Alejandro Estrada Méndez, 
Felipe Soto Moreno. 
81

 La tagua es una palma que es conocida como el marfil vegetal y eran los chinos los principales 
compradores. 
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La comunidad al comienzo se le colocó el nombre de Boca de La Encantada y después 
se dejó sólo como La Encantada. La definición del nombre de la comunidad se explica a 
partir de la aparición de una joven mujer de cabellos dorados de la cual se dice que se 
alisaba el cabello con un peine dorado en el primer chorro de la quebrada vecina. Esa 
leyenda dio primero el nombre a la quebrada que desemboca en el río  Indio y 
posteriormente a la comunidad que se encuentra a sus orillas. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia 
Juan Estrada Marañón-Río Indio 
Idelfonso Sánchez áreas vecinas 
Juan Zurita  La Pintada 
Bernardino Maceno Desconocido 
Toribio Estrada áreas vecinas 
Leocardio Estrada áreas vecinas 
Filomeno Cedeño áreas vecinas 
Aureana Betancurt áreas vecinas 
Familia Hernández Una comunidad de 

Coclé 
Juan Eloy Marañon-Río Indio 
Julia Bethancourth Una comunidad de 

Coclé 
 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Estrada 
• Zurita, podría ser la más grande pero no se aprecia pues sus descendientes son 

mujeres. 
• Mazeno 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Gumercindo Zurita 
• Felipe Soto 
• Esteban Méndez 
• Alejandro Estrada 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Israel Figueroa 
• Elena Yangüez 
 
La Escuela  
 
En 1934 se construyó la primera escuela con penca por iniciativa de las familias 
fundadoras y se le llamó El Marañon. El primer educador era conocido como Felipí. 
Después fue traslada dos veces antes de llegar a la actual ubicación donde se encuentra 
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construida de concreto desde 1971. Tuvo una reparación con el apoyo del FES. En la 
actualidad se encuentra con grietas por los temblores. 
 
La Capilla y el Patrono  
 
Con la llegada de misioneros al área en 1961, se inicia las gestiones para la construcción 
de una capilla. Aprovechando su visita se efectuaron algunos matrimonios. Esta visita 
despertó el interés de los moradores de contar con su propia capilla y así conformaron 
un comité católico para la construcción de la misma. 
 
Se construyó al principio una capilla de madera con techo de penca. Con el tiempo 
sucedió que un día al caerse una vela se incendió la capilla y se pierde por completo. 
Ante esta situación, se nombra un comité presidido por la Sra. Andrea Zurita quien 
logró, por medio de diferentes actividades conseguir el dinero necesario para la compra 
de bloques. Además el Sr. Simón Estrada en ofrecimiento a una manda, donó materiales 
y mano de obra. El zinc lo aportó la iglesia. Fue así que se finalizó la construcción de la 
iglesia en 1967. 
 
San José como patrono se adopta por razón de la existencia de un cuadro donado a la 
comunidad por un sacerdote en la época que estaba la primera capilla de madera. Su 
celebración es el 19 de marzo de cada año. La imagen de San José existente en la 
comunidad de La Encantada, es el que tiene el niño en brazos. 
 
En el 2002 llego una nueva imagen que se adquirió con dinero recaudado por el comité 
religioso. Los moradores mantienen las dos imágenes, pero la viejita ocupa el puesto 
principal. 
 
Para las fiestas patronales, el Padre llega el 18 de marzo a la comunidad. La novena se 
hace cada noche en casa de nueve familias distintas. El día 18 de marzo se cierra la 
novena con el rezo en casa de una familia y después los moradores se trasladan a la 
capilla a celebrar la hora penitencial. 
 
El día 19 de marzo a las 5:00 a.m. se lanzan juegos artificiales; a las 10:00 a.m. se 
efectúa la misa para las primeras comuniones y matrimonios. Los bautizos se efectúan a 
las 2:00 p.m. También, se realizan la feria con la venta de comidas, verduras, gallinas, 
artesanías, y otros. La venta se efectúa a menor precio. 
 
A las 4:00 p.m. empiezan a llegar moradores de otras comunidades y demás visitantes, 
para lo cual los miembros de la directiva tienen preparado su estadía. A las 5:30 – 6:00 
p.m., sale la procesión que recorre la comunidad. Al finalizar se efectúa una misa de 
peregrino, para los visitantes que están pagando “mandas”82. Se finaliza con la hora de 
la alegría y los chistes a las 10:00 – 11:00 p.m. 
 
El Padre Teodulo Quintero visita la comunidad tres o cuatro veces al año. 
 
Cabe agregar que hay moradores que pertenecen a la religión cuadrangular y se 
trasladan hasta Quebrada Bonita. Miembros de la religión Testigos de Jehová han 
realizado visitas a algunas familias de la comunidad. 
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 Pagando promesas. 
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Cementerio 
 
La comunidad cuenta con un cementerio. 
 
Salud y Acueducto 
 
El puesto de salud fue construido en la década del 70 con apoyo del gobierno que 
proporciono el material y los moradores la mano de obra. La Sra. Elena Yangüez 
solicitó al Capitán Paredes, la capacitación de moradores en primeros auxilios. Poco 
tiempo después se estaban capacitando los que serían los primeros asistentes de salud: 
Envida Soto y Eusebia Hernández. 
 
En la actualidad el puesto de salud mantiene una estructura, una asistente sin nombrar y 
escasez de medicamentos. La asistente de salud es Florentina Mazeno. 
 
Igualmente, el acueducto de gravedad se construyó en 1972 con apoyo del gobierno y 
tiene cobertura sobre toda la comunidad. 
 
La comunidad cuenta con 30 viviendas, donde 23 cuentan con letrinas. 
 
Otros Servicios Públicos 
 
El radio de comunicación se logró en 1997 con el apoyo del legislador del circuito y las 
gestiones ante el Programa de Desarrollo del Atlántico. En el 2002 se cambió el aparato. 
El uso del radio es principalmente para casos de urgencias como mordeduras de 
culebras, mujeres en “labor” y servicio a los educadores. 
 
La luz eléctrica se logró a través del programa de PROINLO en 1998. Funciona de 6:00 
de la tarde a 10:00 p.m. Utiliza un galón de diesel por hora que representa B/. 2.00, hay 
veces que se compra un tanque de 55 galones a un precio de B/. 109.00. La cuota 
establecida es de B/. 2.50 por familia que recibe el servicio, pero no todas les alcanzan 
para pagar la cuota. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Patrocinio Mendoza  
Comité de Madres Maestras Aracellys Martínez 
Comité de Agua Gumersindo Soto 
Club de Deporte Toribio Estrada 
Grupo Juvenil Rodolfo Méndez, Lisandro 

Figueroa 
Comité de Salud Felipe Soto 
Comité Católico Gumersindo Zurita 
Club de Amas de Casa, 
MOMUCAB 

Flo rentina Mazeno 

Comité de Luz Ángel Chong 
Granja Sostenible  Israel Figueroa 
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Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Alcalde Hilario Galván  
Honorable del corregimiento Genaro Acevedo 
Corregidor Triano García  
Junta Local  Israel Figueroa 
Delegados comunitarios 
ante la ACP 

Esteban Méndez, Luis 
Antonio Estrada, Elena 
Yangüez, Ubaldino Soto 

Delegados de la palabra Urbano Rodíguez , Lisandro 
Figueroa 

Catequista Elena Yangüez 
Ayudante puesto de salud Florentina Mazeno 
Directora de la escuela  María de Quintero 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización. 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con institucio nes sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
 
 
72. COMUNIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN 83 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río Claro y la cuenca del Río Caño Sucio, 
en el corregimiento de Guásimo, distrito de Donoso, provincia de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 

                                        
83

 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Nicolás Acosta Valdés y Etanislao Sánchez. 
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Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1970. En el TDP no 
establecieron una fecha definida de fundación.  
 
Entre los primeros fundadores se encontraban Nicolás Acosta, Víctor Espinosa y 
Cándido Hernández. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la Virgen de la 
Concepción y la cual es la Patrona de la comunidad. Anteriormente, se conocía como 
Boca de Caño Sucio. El cambió del nombre en 1975 fue por iniciativa de los moradores 
fundadores y el Padre Celestino Sáenz.  
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Víctor Espinoza Quebrada U 
Nicolás Acosta Valdés  La Paliza 
José Isabel Espinoza áreas vecinas 
Pedro Gómez Los Elegidos 
Cándido Hernández Guásimo 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Espinoza 
• Acosta 
• Sánchez 
• Hernández 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Nicolás Acosta  
• Sabina Hernández 
• Pedro Gómez 
• Vicente Espinoza  
• Etanislao Sánchez 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Cándido Hernández 
• Domingo Troya 
 
La Escuela  
 
La creación de una escuela en la comunidad partió de la inquietud de los padres de 
familia por distancia y los riesgos que enfrentaban sus hijos al trasladarse a la escuela de 
la comunidad de Guásimo. Los niños cruzaban a canalete los ríos Caño Sucio y Claro, 
bajando se demoraban 40 minutos y subiendo hora y media, razón por la cual algunas 
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familias se desplazaban temporalmente hacia la parte baja para que la distancia fuera 
mínima. 
 
El corregidor en aquellos años, Faustino Racero al principio no quería apoyar a los 
padres de familia, fue en una conversación con el Sr. Etanislao Sánchez que el 
corregidor acepto. 
 
La primera escuela se construyó de penca, quincha, jira, mientras se esperaba el 
nombramiento. En 1976 se nombró al educador, Alexander Aponte. 
 
En la actualidad la escuela tiene dos aulas. Se reconstruyó en 1980, después que 
Etanislao consiguió B/. 380.00 en materiales para un anexo. Toda mejora en la escuela 
hasta el momento ha sido por esfuerzo de los moradores. La educadora actual es Yana 
Gordón.  
 
La Capilla y la Patrona  
 
El mismo año de la construcción de la escuela se levantó de penca y madera la capilla 
por esfuerzo de la comunidad. En 1998 se construyó una capilla más grande, una parte 
de madera de almendro, otra de cemento y techo de zinc. 
 
La Patrona es la Virgen de La Concepción y su celebración es el 15 de diciembre de 
cada año. 
 
Acueducto y otros servicios públicos  
 
Cuentan con un sistema tradicional de acueducto entubado que distribuye el agua en la 
comunidad. 
 
La comunidad de Nueva Concepción no cuenta con teléfono público, puesto de salud y 
luz eléctrica. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Florentino Acosta  
Comité de Agua No recuerda 
Comité de Salud Domingo Troya  

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento Juan de Mata 
Regidor Cándido Hernández 
Corregidor Pantaleón Alveo 
Junta Local  Cándido Hernández 
Delegado de la palabra Francisco Gómez 
Director de escuela Ana Gordón 
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Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajos niveles de capacitación 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
 
73. COMUNIDAD DE VILLA DEL CARMEN DE DONOSO84 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de El Guásimo, distrito de Donoso, provincia 
de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta co munidad se pueden remontar a 1968. Sin embargo, en 
el TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1957. 
 
Los primeros fundadores fueron Victoriano Gil, Clemente Sánchez, Pedro Rodríguez, 
Santos Espinosa, Emiliano Gil, Aquilino Gil, Alejandro Gil, Santiago Gil, Fulgencio 
Ovalle y Juan de Mata Rodríguez. 
 
Los moradores al llegar a la comunidad empezaron a tumbar un monte colectivo para la 
siembra de maíz y la construcción de las viviendas. Más adelante con el apoyo del 
corregidor nombraron a Victoriano Gil como el primer regidor. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la Virgen del Carmen.  
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Clemente Rodríguez Chiguirí Arriba- Penonomé 
Aquilino Gil Oajaca-Penonomé 

                                        
84

 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Juan de Mata Rodríguez, Cándida Núñez, Teresa Sánchez, 
Victoriano Gil Mendoza, Aquilino Gil Rivera, Ignacio Rodríguez y Juan de Mata Rodríguez. 



Abt Associates/ Planeta Panamá   Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final  
 

 
Febrero 2004   264 

Santos Espinoza Chiguirí-Penonomé 
Emiliano Gil Oajaca-Penonomé 
Alejandro Gil Oajaca-Penonomé 
Santiago Gil Oajaca-Penonomé 
Victoriano Gil Oajaca-Penonomé 
Pedro Rodríguez Penonomé 
Juan de Mata Rodríguez Chiguirí Arriba 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Rodríguez 
• Gil 
• Soto 
• Alveo 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Victoriano Gil Mendoza 
• Aquilino Gil 
• Antonio Rodríguez 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Santiago Valdés  
• Heriberto Sánchez 
• Santo Espinoza  
• Juan de Mata Rodríguez 
 
La Escuela  
 
En 1968 algunos de los padres de familia fundadores se trasladaron a la Regional de 
Colón a solicitar un maestro. Pronto lograron el nombramiento del educador Mariano 
Cerezo. 
 
La primera escuela se construyó de penca. En 1990 se trasladó la escuela y se construye 
de madera. En el 2001 se construyó de concreto. La escuela cuenta con 4 aulas. Los/as 
educadores/as son Alex Cedeño, Yanarelis Mila, Elvis Ortega y Rodrigo Escobar como 
el director. 
 
La Capilla y la Patrona  
 
El año de 1968 con la llegada del Padre Murillo a la comunidad, es considerado como 
uno de los años importantes en la formación de los delegados de la palabra cuyo primer 
cuadro fue Pedro Rodríguez. Lo anterior condujo a los moradores a la construcción de 
la primera capilla cuando se conformó un comité católico presidido por Emiliano Gil. 
Dicha capilla se construyó con penca de guágara y cerca de jira y quincha. En la 
actualidad está construida de conc reto. 
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La Patrona es la Virgen del Carmen. Su celebración es el 16 de julio pero se realiza en 
la comunidad el 1 de marzo para facilitarle al Padre la asistencia, pues para esta fecha 
tiene otros compromisos. La imagen se compró con dinero de la comunidad y con el 
apoyo del padre. 
 
Acueducto 
 
La comunidad tiene un acueducto desde hace veinte años, el mismo se encuentra 
deteriorado y no abastece a toda las viviendas. 
 
Otros Servicios Públicos 
 
La comunidad no cuenta con luz eléctrica. 
 
El servicio del transporte fluvial lo presta el señor Victoriano Alveo los días miércoles y 
sábado saliendo de la comunidad a las 8:00 a.m. y regresando es a las 5:00 p.m. El costo 
es de B/. 3.00 de Villa del Carmen hasta Miguel de La Borda. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirige ntes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Santiago Valdés 
Comité de Agua Camilo Rodríguez 
Comité deportivo (tiene 4)  
Fútbol de verano 
Fútbol de invierno 
Béisbol de verano  
Béisbol de invierno 

 
Emilio Gómez 
Francisco TDP 
Santiago Valdés 
Catalina Ramón 

Comité de Iglesia Cuadrangular Pablo Soto 
Comité Católico Roberto Rodríguez 
Comité del Cementerio (fiscal) Santiago Valdés 
Granja Sostenible  Germán Gómez 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Juan de Mata Rodríguez 
Alcalde Abel Bú 
Regidor Santiago Valdés 
Corregidor Pantaleón Alveo 
Junta Local  Víctor Moreno 
Delegado de la palabra Bonifacio Sánchez 
Delegados comunitarios ante ACP Juan de Mata Rodríguez 
Promotor de salud Roberto  Rodríguez 
Director de escuela Elvin Cedeño  

 
Problemas de las organizaciones locales 
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• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
 
74. COMUNIDAD DE EL CHILAR 85 
 
Se encuentra ubicada en la desembocadura de la Quebrada Chilar cerca de la 
desembocadura del Río Indio en el Caribe, en la provincia de Colón.  
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1900 en adelante. Sin 
embargo, en el TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1945. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de: 
 
(viii) En honor a un cacique indígena que vivía en la región; 
(ix)  Por el nombre del río que pasa cerca de la comunidad y desemboca en el río 

Indio; 
(x) Por la presencia de chinos. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia  
Maceno Desconocido 
Martínez Áreas vecinas 
Guillermo Blanfor desconocido 
René Batista desconocido 
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 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Benito Mazeno Bautista y José María Martínez. 



Abt Associates/ Planeta Panamá   Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final  
 

 
Febrero 2004   267 

Felipe Vázquez Colombia 
 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Maceno 
• Jaramillo 
 
Se considera como autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Tomasito Martínez 
• Teodolo Mazeno 
 
Se consideran como persona importante de la comunidad a: 
 
• José María Martínez 
 
La Escuela  
 
Los moradores fundadores conformaron una directiva para que efectuara las diligencias 
para la solicitud de un educador. La directiva estaba compuesta por Mauricio Mazeno, 
Tomás Martinéz, Nazario Ruíz y Félix Martínez.  
 
En 1946 se construyó con caña blanca la escuela primaria. El primer maestro se llamaba 
Cristóbal. Más adelante se construyó de jira y en 1970 de concreto. 
 
La actual escuela cuenta con dos aulas, un comedor y una casa del maestro. El maestro 
es Ariel Lanz.  
 
Iglesias Cuadrangular y Bautista 
 
En la comunidad hay dos iglesias: Cuadrangular y Bautista. 
 
La iglesia evangélica se creó el 12 de octubre de 1950 con la llegada del misionero, 
Dionisio Escobar procedente de Palmas Bellas en el distrito de Chagres. El Pastor actual 
es Amado De León de procedencia coclesana y morador de la comunidad El Chilar. 
 
Entre las fiestas celebradas en la comunidad se encuentra el aniversario de la Iglesia 
Bautista, el 12 de octubre. Ese día se predica el evangelio, se le da gracias a Dios y se 
efectúa un brindis. 
 
En la comunidad también hay moradores católicos, pero estos se reúnen en la 
comunidad de Boca de Río Indio. 
 
Acueducto 
 
El acueducto solo abastece a una parte de la comunidad, la otra consume el agua de la 
quebrada El Chilar. 
 
Otros Servicios Públicos 
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Cuentan con luz eléctrica desde el 2002 mediante el servicio que genera una placa solar 
que trabaja con batería. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACION DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de Familia Gilberto Hernández 
Comité de Agua Domingo Ortega 
Comité de la Iglesia Bautista Amado Sotero 
Iglesia Evangélica Pastor Sebastián Jaramillo 
Comité Cuadrangular Sebastián Jaramillo 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Gustavo Mejía 
Alcalde Abel Bú 
Regidor Raúl Maceno  
Corregidor Antonio Martínez 
Junta Local  Domingo Ortega 
Delegado comunitario de la ACP José María Martínez y Raúl 

Mazeno 
Director de escuela Ariel Lanz 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Normatividad existente o carencia de la misma 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
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75. COMUNIDAD DE NUEVO VERAGUAS 86 
 
Se encuentra ubicada en la Quebrada El Conejo en la cuenca del Río Miguel de la 
Borda, en el corregimiento de Miguel de La Borda (cabecera), distrito de Donoso, 
provincia de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar al 15 de diciembre de 
1979. En el TDP los participantes también establecieron como fecha de fundación el 
año de 1979. 
 
La primera persona que lle gó a la zona fue Aristídes Cruz Ojo (quien murió hace 
aproximadamente 8 años), procedente de la comunidad de Montijo, provincia de 
Veraguas. Esto sucedió hace aproximadamente 25 años cuando se estableció con su 
familia; después llegaron sus sobrinos quienes empezaron a trabajar la tierra libre 
haciendo fincas. Posteriormente, llegó la familia Campo de Ricaurte en busca de tierra 
para trabajar, quienes ingresaron por la ruta Colón - Río Indio - Miguel de la Borda y de 
ahí vía cayuco hasta la vivienda que tenía el señor Cruz. Esta familia se posesiono de un 
terreno en el cual construyeron su casa y comenzaron a trabajar. Fue así como la 
comunidad se fundó en el año de 1979. 
 
Siendo ésta comunidad muy joven, los principales apellidos de las familias que se 
encuentran son Campo, Ojo, Cruz y Peralta procedentes de los Santos, Herrera y 
Veraguas siendo mayoría estos últimos. El primer santeño que ingresó a la comunidad 
fue por el motivo de una compra de un terreno que efectúo a un hijo del señor Cruz y a 
partir de ahí fueron ingresando más santeños, hasta constituirse en la mayoría. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la llegada de los 
primeros pobladores procedentes del norte de la provincia Veraguas. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia  
Aristides Cruz Herrera (criado en Veraguas) 
Almanza  áreas vecinas 
Elías Cruz Herrera 
Faustino Cruz Herrera 
Adelio Cruz Herrera 
Ramón Cruz Herrera 
Leonor Cruz Herrera 
Juanita Cruz Herrera 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
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 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Faustino Cruz Sáenz, Julio Flores Iglesia, Jacinto Ojo 
González y Cristino Campos. 
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• Cruz 
• Campos 
• Peralta 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Leonor Cruz 
• Faustino Cruz 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Agapita Franco 
• Melciades Cortez 
 
La Escuela  
 
En 1981 se construyó la escuela con materiales de jira, piso de tierra y techo de hoja de 
guágara. La primera educadora fue Amparo López.  
 
En la actualidad está construida de concreto y cuenta con el educador, Efraín Rudas y la 
educadora, Tania Murgas. 
 
La Capilla y el Patrono  
 
Por iniciativa del Padre Celestino Saénz se construyó en 1989 la capilla. Antes de esta 
fecha los moradores se dirigían para los oficios religiosos a la comunidad de Miguel de 
La Borda. 
 
El patrono de la comunidad de Nuevo Veraguas es San José y su fiesta se celebra el día 
19 de marzo de cada año. Su elección obedece a que en Tevario y Montijo de Veraguas 
se celebraba la fiesta de San José. El Padre los visita dos veces al año en las fiestas 
patronales y en la navidad. 
 
Otros Servicios Públicos 
 
El acueducto rural llegó a la comunidad hace mas o menos unos 20 años. 
 
El principal medio de transporte para ingresar y salir de la comunidad es el transporte 
fluvial hasta la comunidad de Miguel de La Borda (unos 15 minutos en motor fuera de 
borda de 25 HP). 
 
No tienen servicio de luz eléctrica, aunque algunas personas cuentan con plantas 
eléctricas. La mayoría de las viviendas se alumbran con lámparas o mechones 
fabricados por la población. 
 
Uso del Suelo  
 
En la comunidad de Nuevo Veraguas, los moradores se dedican a la ganadería. El 
ganado se produce en la zona y es de engorde el cual se vende en la comunidad a 



Abt Associates/ Planeta Panamá   Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final  
 

 
Febrero 2004   271 

intermediarios que llegan de Colón quienes lo transportan por el río en cayucos o por 
vía terrestre hasta Miguel de La Borda para seguir por vía fluvial. 
 
La agricultura se compone de pequeños cultivos arroz, yuca, maíz, café, guineo y caña 
que se produce para el consumo doméstico, al igual que la pesca de camarón, sábalo y 
pargo, que hoy día es muy reducida. 
 
Existen algunos bosques secundarios y pequeñas montañas conservadas. Algunas zonas 
presentan erosión y existe tendencia a utilizar el sistema de quemas para preparar la 
tierra. 
 
Vivienda 
 
Las viviendas en su mayoría se construyen de madera y zinc o madera y penca. 
Prácticamente todas las casa cuenta con jardines medicinales y plantas ornamentales. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

DIRIGENTES 

Club de Amas de Casa Julia Flores 
Club Deportivo  Leonor Cruz 

Cristino Ocampo (futbol) 
Igles ia Católica/Comité 
Católico 

Faustino Cruz 

Iglesia Católica/Delegados de 
la Palabra 

Luis Alberto Campos 

Comité de agua  Leonor Cruz 
Junta de Padres de Familia Agapita Franco 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Pedro Navas 
Alcalde Abel Bú 
Regidor Melciades Cortés 
Junta Local No hay 
Delegados comunitarios de la 
ACP 

Luis Campos, Marcos 
González 

Delegado de la palabra Luis Campos 
Director de escuela Efraín Rudas 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
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• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Normatividad existente o carencia de la misma 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública. 
 
 
76. COMUNIDAD DE GUASIMO87 
 
Se encuentra ubicada en la desembocadura del Río Guásimo sobre el Río Miguel de La 
Borda, en el corregimiento de El Guásimo, distrito de Donoso, provincia de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1927 en adelante. Sin 
embargo, en el TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1916. 
 
Antes la comunidad de Guásimo pertenecía a Miguel de la Borda. La población se 
bautizaba, estudiaba, asistía a la iglesia y era enterrada en Miguel de La Borda. En 1925 
o 1926 llegó el educador Manuel Jaén quien con Estanislao Alveo entusiasta señor 
quien no tenía estudios, pero era un hombre muy atrevido, iniciaron la independencia y 
en el terreno llamado Boca del Guásimo fundaron la comunidad en el año de 1927, año 
en el que además, se inició la construcción de la escuela y la iglesia. Para esa época la 
comunidad contaba con unas 10 viviendas solamente. 
 
Entre las familias más antiguas en la comunidad se encuentran los Villarrreta, Magallón, 
Mariota, Hernández y Nábalo, procedentes de Coclé, Penonomé, Miguel de La Borda, 
Los Alveos y La Pintada. 
 
Esta comunidad tuvo su auge en la época en que el General Torrijos trató de buscar el 
desarrollo para los campesinos en las montañas (año de 1972), época en la que se 
construyó en la zona un campamento muy grande para uso militar, así como un puesto 
de salud con médico permanente. 
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 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Facunda Vanegas Delgado, Florentino Villarreta, José 
Mariota, alberto Mulá Magallón y Gilma Villarreta. 
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La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la ubicación de la 
comunidad en medio de los ríos Guásimo y Miguel, en la desembocadura del río 
Guásimo al cual se le llamó así porque era abundante los árboles de Guásimo. El 
nombre de la comunidad es Boca de Guásimo pero está registrada como El Guásimo. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia  
Domínguez Río Miguel Arriba 
Estanislao Alveo El Jobo 
Gabino Villarreta áreas vecinas 
Pedro Villarreta  áreas vecinas 
Patrocinio Magallón Los Campos de Penonomé 
Cándido Delgado áreas vecinas 
Laurencio Hernández Los Campos de Penonomé 
Francisco Villarreta Sabana Larga 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Villarreta 
• Mariota  
• Morales 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Alberto Mulá Magallón 
• José Mariota  
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Facundo Vanegas 
• Angel Camacho 
• Pantaleón Alveo 
 
La Escuela  
 
Etanislao Alveo fue el morador que tomó la iniciativa para la construcción de la primera 
escuela que se hizo por parte de la comunidad con madera y zinc. La primera educadora 
fue Esther Navalo. 
 
Después en el año de 1970, el gobierno apoyo la construcción de una escuela de 
cemento. La escuela lleva el nombre en honor de Celestino Villarreta, quien era un 
sargento que murió durante los hechos ocurridos el 9 de enero de 1964 en la zona del 
Canal en Panamá. 
 
En la actualidad la escuela tiene cuatro aulas y un comedor, se encuentra deteriorada. 
Los educadores son Roberto Tuñon e Ismael Espinosa. En número de niños que asisten 
ha disminuido como consecuencia de la apertura de escuelas en las comunidades 
vecinas, pues antes la escuela contaba con seis educadores. 
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La  Capilla y la Patrona 
 
La Patrona de Guásimo es La Virgen del Rosario y su fiesta se celebra el 17 de octubre 
de cada año, fecha en la que se celebra la misa, se hace una procesión, se realizan 
bautismos y matrimonios, con el padre que viene de Colón. Antaño se realizaban fiestas 
típicas, pero estas han desaparecido. 
 
Se recuerda al Padre José María González quien confeccionó una fachada en la entrada 
de la capilla. 
 
El Cementerio 
 
Antes del año de 1953 o 1954, los muertos eran enterrados en el cementerio de la 
comunidad de Miguel de la Borda. Luego a partir de una solicitud que hizo una 
comisión nombrada por la comunidad ante el alcalde de la época, llamado Eusebio 
Cerezo, se logró un terreno para ese propósito. El cementerio actua l es utilizado también 
por los moradores de la comunidad de Llano Bonito. 
 
Servicios Públicos y Vías de Acceso 
 
La comunidad cuenta con un centro de salud que se encuentra en servicio y es atendido 
por Sol Mariota. 
 
La luz eléctrica llegó en 1999 a través de una planta. El servicio es de 6.00 p.m. hasta 
las 9:00 p.m., el costo es B/. 4.00 mensuales. 
 
El río es la vía principal para el transporte a otras comunidades. El costo del pasaje de 
Guásimo a Miguel de La Borda es de B/. 1.00 y son unos 30 minutos en un motor de 25 
HP. 
 
Vivienda 
 
Es una comunidad que consta de vivienda de madera y teja de zinc, algunas han sido 
reconstruidas por las inundaciones ocurridas el 22 de noviembre del año 2002. 
 
Las Inundaciones 
 
En la zona es común las inundaciones pero ninguna como la ocurrida en el año 2002. En 
esta se perdieron viviendas enteras, animales y enseres de los habitantes. A los 
pobladores les aterró esta inundación, pues el día 22 de noviembre en horas de la noche 
se inició una lluvia que duró 24 horas sin parar, lo que provocó la crecida de los ríos 
Miguel de la Borda y Guásimo. Los pobladores tuvieron que abandonar sus viviendas y 
trasladarse hacia las zonas altas donde se ubicaron en la escuela o casas vecinas. La 
creciente de los ríos se llevo nueve casas y otras quedaron debilitadas, acabó con 
cultivos y se llevo algunos animales domésticos. Hasta que sucedió esta tragedia, la 
comunidad fue recordada por el Gobierno por el apoyo que recibieron, según los 
moradores. 
 
Aspectos de la economía familiar 
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Hasta el año de 1936 o 38 la gente de la región vivió de la explotación de la tagua que 
era vendida en Miguel de la Borda a los chinos quienes la exportaban al Japón. Por un 
barril de 300 pepas pagaban B/. 2.00. 
 
Al finalizar la explotación de la tagua, en la década del 40, la gente empezó a vivir de la 
extracción del caucho el cual era vendido en la comunidad a un señor llamado Virgilio 
Nábalo o a intermediarios procedentes de Colón. El caucho se vendía por libras a razón 
de 6 reales. El proceso de explotación “consistía en cortar el palo y con la resina de un 
bejuco llamado batapilla se coagulaba la savia, después se tapajeaba como que si 
hubiera sido carne, se lavaba y se ponía a secar”, según lo comenta el señor José 
Mariota. Hoy día queda poco caucho en la región como consecuencia de la ampliación 
de la frontera agrícola y ganadera. 
 
El níspero (chicle), también fue explotado en la región por la misma época comenta el 
informante. Las personas sacaban el látex del árbol de igual manera que lo hacían con el 
caucho, después se cocinaba en una paila para posteriormente verter el líquido en 
moldes cuadrados; cuando la goma estaba seca en bloques, era vendida por peso a los 
mismos que compraban el caucho. 
 
Otro látex que estuvo de moda para su extracción fue el que se obtiene del árbol de 
pera; este es un árbol que alcanza unos 15 o 20 metros de altura y dos brazadas de 
ancho. Para sacarle la leche “se utilizaba en los pies una polaina (ganchos), una faja y 
una soga que permitían subir al árbol para hacerle cortes que hacían sangrar la leche del 
árbol que era recogida en unas bolsas que se le amarraban en la parte de abajo. Un árbol 
podía producir una lata de leche que se ponía a cocinar y posteriormente se vaciaba en 
moldes igual que el níspero. Para explotarlo la gente tenía que buscarlo en la montaña 
donde aún existe”.  
 
Los látex del caucho, níspero y pera se les llego a conocer en un momento como el “oro 
negro” pues eran bien pagados. “Fue una época donde la gente de la región se dedicaron 
a buscar dichas materias primas, además de la tagua, y las actividades agrícolas no eran 
tan importantes”, pues según comenta el informante, “los alimentos como el arroz eran 
llevados por los comerciantes”.  
 
Una vez pasó la bonanza de los látex, la gente se dedico a sembrar café y la economía 
de las familias cambio y empezó a depender de su producción. Hace unos 20 años las 
cosechas se llevaban en bote hasta Boca de Río Indio, Palmas Bellas, Salud y/o Colón 
donde eran vendidas. Hoy día los intermediarios llegan a la comunidad para comprar el 
café en cereza. 
 
Comentan que hace unos 10 años el café tuvo su periodo de bonanza. En la actualidad 
como resultado del aumento de la producción en otros países, el precio ha bajado 
significativamente a B/. 6.00 la lata. 
 
A finales de la década de los 70, la actividad ganadera también fue adoptada por mucha 
gente de la región pues se considera que económicamente era más conveniente. Los 
primeros semovientes fueron llevados a la región por los militares en la época del 
General Torrijos, los moradores se entusiasmaron y se continuó con la actividad que ha 
crecido desde entonces. 
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La agricultura que se realiza en la actualidad es básicamente de subsistencia, siembran 
productos como el arroz, verduras, plátano, guineos, caña, café y coco. También, 
cultivan las plantas medicinales en los alrededores de las viviendas. 
 
La Pesca 
 
Antes de los 50 existía una modalidad de pesca llamada pesca con cuba que hoy día está 
prohibida, esta consistía en machucar en las quebradas un bejuco llamado cuba que 
soltaba una leche en el agua que formaba como una espuma que mataba todos los peces 
que estuvieran en una trinchera. Esto se hacía para que no se salieran, los peces 
capturados eran pequeños (entre 20 y 30 centímetros) y eran utilizados para el consumo 
familiar. Hoy día la actividad de la pesca se realiza básicamente para el consumo. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACIÓN DIRIGENTES 
Club de Amas de Casa Gilma Villarreta 
Comité de Agua Feliciano Villarreta 
Club Deportivo  Marcelino Sánchez 
Béisbol 
Fútbol 

Pantaleón Alveo 
Octavio Martínez 

Comité de Salud Eladio Morales 
Coordinadora Campesina -CCCE Juan Valdés 
Iglesia Católica/Comisión Religiosa Juan Valdés 
Comité de Amas de Casa Gilma Villarreta 
Juan Pablo II Juan Valdés 
Junta de Agua Feliciano Villarreta 
Club de Padres de Familia Juan Valdés 
Patronato de Nutrición/Granjas 
Sostenibles 

Quintín Morales 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Juan de Mata Rodríguez 
Alcalde Alberto Bú Mejía  
Corregidor Pantaleón alveo 
Junta Local  Juan de Mata 
Asistente del Puesto de Salud Sol María Mariota 
Director de escuela Roberto Muñón 
Delegado de la palabra Roberto Tuñon 
Delegados comunitarios ante la 
ACP 

Feliciano Villarreta, Quintín 
Morales, Eladio Morales 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
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• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Normatividad existente o carencia de la misma 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública. 
 
 
ASPECTOS CULTURALES 
 
Organización Social 
 
Matrimonio y Residencia 
 
La regla general es que una vez se casa la pareja va a vivir a la casa de los padres del 
hombre, excepcionalmente sucede que el hombre se va a vivir a casa de la familia de la 
mujer. 
 
Una vez llega la pareja a casa de los padres, estos le asignan una parcela de tierra para 
que trabajen y construyan poco a poco su casa, mientras esto sucede la mujer colabora a 
la suegra en las labores domésticas. 
 
Anteriormente el novio debía pedir a la mujer a sus padres para poder casarse. Si la 
muchacha se iba con el hombre sin autorización de los padres, estos se molestaban con 
ella y la evitaban por un tiempo y más aún si el hombre era moreno, pues los 
campesinos naturales decían que no querían saber nada de los negros. 
 
En la actualidad hay pocos matrimonios, la gente simplemente se une. En algunos casos 
el hombre habla con los suegros, en otros casos no, por miedo a que estos nieguen el 
permiso. A través de un acuerdo entre la pareja, ambos se van. 
 
Herencia 
 
Hay algunos casos que al salir la mujer de la casa de sus padres, se mantienen los lazos 
afectivos pero con relación a la herencia de tierra, puede que no se le asigne una parte 
como a los hijos varones. 
 



Abt Associates/ Planeta Panamá   Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final  
 

 
Febrero 2004   278 

Migraciones 
 
La llegada de los militares de Torrijos y el proyecto de conquista del Atlántico en los 
años 70 ayudó al crecimiento del pueblo de Guásimo. Pero cuando muere Torrijos se 
acabaron todos los proyectos y los pobladores empezaron a emigrar a lugares como 
Colón en particular a Puerto Escondido que hoy en día es más grande que Guásimo. Los 
muchachos van en búsqueda de trabajo a la zona libre de Colón.  
 
En el caso de las jóvenes que son las que más emigran, estas salen a buscar ayuda y en 
algunos casos traen más necesidad, pues regresan con hijos, señaló Elena Yangüez de 
la comunidad de La Encantada. 
 
Rituales 
 
Bautismo 
 
En la comunidad de El Chilar donde hay una iglesia cudrangular y bautista, se puede 
mencionar para el caso de la iglesia evangélica, que el bautizo se realiza a partir de los 
12 años, la ceremonia se efectúa en una quebrada o río, el ritual es presidido por un 
Pastor ayudado por un hermano. Se introduce la cara del bautizado en el agua, es una 
ordenanza, se ora y se congrega  al grupo. El bautizado no tiene padrinos. 
 
Para los católicos, el bautizo se realiza con la compañía de los padres y padrinos y 
donde la madrina se encarga de obsequiar el vestido al ahijado/a y el padrino de pagar la 
inscripción en la capilla. Al finalizar se regala pastillas a los presentes. Dependiendo de 
las posibilidades económicas de los padres y padrinos se realiza una reunión. 
 
Matrimonio 
 
Después del trámite civil y de la charla se efectúa el matrimonio, presidido por el 
Pastor. Los vestidos son túnicas blancas con o sin cordón.  
 
Tanto en el caso de los católicos como evangélicos las parejas se casan después que 
tienen familias. Las parejas prefieren la unión libre. 
 
Mortuoria 
 
El ritual para los funerales en la mayoría de las comunidades con la convocatoria del 
fiscal para la organización de las distintas tareas como el cavar la fosa y confeccionar el 
ataúd. La comunidad lleva a cabo una colaboración para el café y la comida durante el 
velorio y novenario. 
 
En Miguel de la Borda, el rito y los trámites se realizan entre la familia y las 
autoridades, se paga por la confección del ataúd y la fosa. Sólo en los casos que la 
familia no pueda afrontar los gastos e informa a la comunidad puede haber una 
colaboración social. 
 
Según algunos de los informantes de la comunidad de Guasimo, se acostumbra que una 
vez enterrado el muerto se realiza lo que llaman el velorio, que es una novena (9 días) 
en la cual los familiares del muerto matan una vaca, un puerco o una gallina que se 



Abt Associates/ Planeta Panamá   Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final  
 

 
Febrero 2004   279 

brinda con arroz, verduras y café a los vecinos que acompañan cada noche a rezar. Esto 
se constituye en una actividad que implica mucho gasto para los familiares que cuando 
no tienen condiciones para sufragarlo, son ayudados por los moradores que aportan 
arroz, yuca, plátano. 
 
El velorio es una costumbre de todas las comunidades de la región, algunas todavía lo 
efectúan como antes al término de un mes. 
 
Baile 
 
El baile tradicional de la región es la cumbia que se interpreta con acordeón, tambor, 
caja, churrusca y un rayo. Las parejas van danzando sueltas al rededor de los músicos y 
las mujeres cantan, el hombre se ubica en el lado interior y las mujeres en la parte 
externa y se van moviendo al ritmo de la música. 
 
El baile se realizaba para celebrar la finalización de actividades como la limpia de 
pueblo, del camino o de los ríos. Cada uno de los hombres invitados aportaba una lata 
de chicha o guarapo y verduras, también se acordaba una cuota para comprar un lechón, 
una vez la gente comía se iniciaba el baile en el cual se repartía el guarapo o la chicha.  
El regidor se encargaba de guardar algunas latas de chicha para el día siguiente pues la 
fiesta podía durar hasta 3 días con sus noches en los que los músicos se relevaban. 
También, se bailaba la gaita que era tocada con acordeón pero no gustó a toda la gente, 
era más difícil de bailar.  
 
A partir de los años 70 se empieza a bailar el típico. Hoy en día se baila la cumbia pero 
no con el valor que se le dio hasta los años 60 porque la juventud no le gusta, ahora lo 
que bailan los jóvenes es el regué. 
 
En comunidades como Miguel de La Borda, se aprecia la danza de los congos en los 
niños y en algunos adultos. La música que se escucha es la salsa, merengue y bachatas 
colombianas  
 
Medicina Tradicional 
 
En la comunidad de Nueva Concepción se encuentra Etanislao Sánchez Chirú, conocido 
en la región como un buen curandero. 
 
El señor Etanislao Sánchez, procedente de Chiguir í Arriba y ahijado de Candelario 
Ovalle, quien fuera uno de los secretarios de Victoriano Lorenzo. Se destacó primero 
como promotor de salud. Fue en reiteradas ocasiones a Colón a tomar seminarios, 
algunos de los cuales no llegó a recibir. 
 
A los 19 se internó por seis años en casa de Elias Santana uno de los mejores curanderos 
de aquellos años. El señor Santana residía en Santa Rita de Antón. La preparación tuvo 
un costo de B/. 2,500, los seis años. Su motivación de ser curandero fue a raíz de la 
muerte de la esposa del abuelo por falta de atención médica. La receta cuesta B/. 1.00. 
 
Etanislao ha tratado con enfermedades como la pulmonía, asma bronquial; molestias 
como el dolor en la ija (hernia ombligal), cólico, viento, aire, dolor de cabeza, 
hinchazones por varias causas y las comunes mordeduras de culebras. También, efectúa 
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la perseveración del cuerpo humano para toda la vida, protegiéndolo de la codicia, 
hechicería, sortilegios. Trabaja a través de los santos de Jesús Nazareno y en viernes 
santo con San Cipriano. 
 
Nos mencionó las dolencias más comunes y el uso de algunas plantas medicinales en 
ellas: 
 
Pasmo y aire  
 
Realizar baños tres veces al día. Hay que cocinar la hoja de los tres pasmos: pasmo real, 
pasmo castilla, pasmo el sol; los tres inojos, inojito hediondo, sabalero, col; hojas de 
salvia; hoja de jengibre, hoja de altamisa, hoja de ruda, y hojas de las tres albacas; 
castilla, anís; albaca albina (de la hoja ancha); hoja de anamú, cáscara de caraña, cáscara 
de coco; hierba de viento y hoja de café. Se puede hacer el baño con la mayoría de las 
plantas. 
 
Resfriado 
 
Exprimir cuatro limones, se le agrega tres hojas pequeñas de anamú, vick vaporuck (hay 
que disolverlo) y se toma tres o cuatros veces al día. Se puede lavar la cabeza con ruda, 
albaca, a ltamisa. 
 
Dolor de cabeza  
 
Frotar con aceite escarminativo en la frente y la nuca. 
 
Mordedura de Culebra 
 
Es recomendable efectuar baños en la parte afectada con las siete contrahierbas: 
gavilana, guabo amargo, cedrón, curarina, contrahierba ceniza, contracapitán, ladrillo de 
piña. Estas se cocinan, se enfrían y se le exprime cuatro limones castilla. 
 
Los meses de mayor presencia de las culebras son los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, son los meses donde atacan más por las lluvias. Los tipos de culebras en el 
área son: Víbora prieta, víbora blanca, víbora candelilla, patoca, viejita, verrugosa, 
hortiguilla. La pastilla bramita aleja las culebras. 
 
En caso de no contar con ayuda y en área de difícil acceso, tomar una o dos cucharadas 
de kerosene por tres días. 
 
En la comunidad de La Encantada se encuentra el curandero José Isabel Pérez. Este 
atiende casos de mordedura de culebra, pasmo, fiebre, asma, diarrea y otros, a través de 
plantas medicinales y santiguos. 
 
 
Proceso de construcción de un bote (comunidad de Miguel de La Borda) 
 
Las lanchas o cayucos son construidos en la comunidad por el señor Nicolás Villarreta 
de Guásimo, quien es el más reconocido en la confección de botes, se comenta que le da 
el estilo y la forma al bote, ya que hay una primera forma que se la da el que extrae la 
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madera. Los botes se construyen de madera laurel o cedro principalmente. Un bote debe 
contar con el arco del cayuco sea más bajo para que el motor trabaje menor, la proa más 
arriba para la defensa en la mar, las panetas, una para manejar y la otra es para 
visualizar al frente y la proa, que debe contar con un banco de vela necesario para 
amarrar y que no se parta 
 
Un bote de 35 pies de largo puede costar B/. 200.00 y puede durar hasta veinte años. En 
la confección del mismo se utiliza tres o cuatro galones del pegamento de cola marina. 
Un galón de la misma cuesta B/. 100.00. También, se utiliza la pintura marina. El 
constructor Nicolás Villarreta cobra hasta B/. 700.00 por el estilo y la forma. 
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Taller 12 

 
Lugar: Coclesito 

 
Fecha: 11 y 12 de noviembre de 2003 

 
Comunidades 
participantes: 

77. Coclesito 
78. Canoa 1 
79. Canoa 2 

 
 
 
77. COMUNIDAD DE COCLESITO88 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río Platanal, cuenca del Río Coclé del 
Norte, en el corregimiento de Sa n José del General, distrito de Donoso, provincia de 
Colón.  
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1940. Sin embargo, en 
el TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1970. 
 
El primer nombre de la comunidad fue la Negrita. Aproximadamente en 1940 llega la 
señora Josefa Guardado con sus tres hijos: Genaro González, José Ángel González y 
Pedro González y luego su sobrino Valentín González, quien recuerda tener 9 años y 
todo era montaña, propicio para la cría de puercos, gallinas y vacas y así empezaron a 
tumbar monte. 
 
Versión de Don Eustoquio Yanguez Mendoza, nacido en la comunidad de Canoa en 
1931 afirma, que los asentamientos sobre el río Coclé del Norte pueden tener más de 
200 años de antigüedad porque por esos lados nacieron sus antepasados. Recuerda que 
su padre nació en Cuatro Calles, que tuvo 9 hijos los que inicialmente se criaron en 
Canoa, y en aquel entonces Coclesito estaba representado por tres viviendas dispersas 
que pertenecían a los hermanos Genaro, José Ángel y José Valentín González.  
 
Los informantes recuerdan que la Negrita empezó a consolidarse como comunidad hasta 
el año de 1961, a consecuencia de la celebración de las fiestas patronales de la virgen de 
Santa Rosa los 30 de agosto de cada año. Recuerdan que en aquella época la fiesta se 
realizaba en la comunidad de Coclé del Norte, lugar donde debían trasladarse los 
pobladores de las comunidades vecinas. Los feligreses se desplazaban por el río a remo 
y palanca durante varios días y una vez llegaban al pueblo, les correspondía cumplir con 

                                        
88

 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Purificación González, Santana Sánchez, Eustoquio 
Yangüez Mendoza, Fu lgencio Olivero García, Elena González, Sebastián Núñez, Toribio, José Valentín 
González Sánchez, Felipe Herrera Tenorio, Álvaro Axel Samaniego , Irene González, Justiniano Cerrad, 
Arcelio Vargas, Ismael Sánchez. 
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el trabajo denominado “fajina”, que consistía en participar durante 3 días en la limpieza 
y embellecimiento del pueblo para las fiestas patronales. 
 
A consecuencia de lo anterior, el padre José María González observó que los feligreses 
que mostraban más entusiasmo en la celebración de la fiesta, eran precisamente los 
pobladores de las diferentes comunidades localizadas aguas arriba, razón por la cual se 
le ocurrió la idea de impulsar la fundación de una nueva comunidad en la parte alta del 
río. El día 2 de septiembre de 1961 es considerado por sus habitantes como el 
nacimiento de la comunidad de La Negrita cuando se celebra el primer acto religioso 
por parte del Padre José María González. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia  
Familia González Pagua de La Pintada 
Familia Yangüez Áreas vecinas 
Familia Martínez Áreas vecinas 
Familia Delgado Áreas vecinas 
Familia Herrera Áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• González 
• Yangüez 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• José Valentín González 
• Eustoquio Yangüez 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Mateo Núñez 
• Esteban Espino  
• Irene González 
• Juan Martínez 
• Melito Martínez 
• Bacilio Ruíz 
• Purificación López 
• Carmelo Yangüez 
• Bartolo Tenorio 
• Ismael Sánchez 
• Celestino Guardado 
• Felipe Herrera 
• Arcelio Vargas 
 
La Escuela  
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Con el apoyo del Padre José María  González y las gestiones realizadas en Colón y 
Panamá por parte de Eustaquio Yangüez, Genaro González y José Ángel González para 
el nombramiento de un docente para la escuela, se logra el objetivo en 1964. Para ese 
entonces ya contaban con la escuela cons truida con techo de conga y paredes de barro 
con paja. La familia González donó el terreno para la construcción de la escuela. La 
primera maestra fue Cecilia Salazar y luego la reemplazo el docente, Eliasar Pineda. El 
inicio de clases de manera formal dio pie para que las familias buscaran nuclearse 
alrededor de la escuela. 
 
Años después y con el apoyo de Torrijos, se construyo una nueva escuela más grande y 
en material que se encuentra ubicada en la barriada San Martín, calle del estudiante, 
Coclesito. En 1999 se le hacen mejoras a la escuela mediante una partida circuital. En la 
actualidad cuenta con 11 educadores que imparten clases desde kinder hasta sexto 
grado. El horario de estudio es de 7:00 a.m. a 12:00 m.d. y la directora actual es Arle 
Pinzón. 
 
En horas de la tarde en sus instalaciones funciona el Centro Básico, creado en 1974 por 
gestiones del General Torrijos. La matrícula inicial fue de 46 estudiantes, hoy día 
asisten a clases más de 200 estudiantes. También, cuenta con un internado facilitando la 
situación de las familias que viven distantes. 
 
La Capilla y el Patrono  
 
Como dicho, hacia 1946 los primeros pobladores de la región acostumbraban viajar 
hasta la comunidad de Coclé del Norte para celebrar la fiesta de Santa Rosa los días 30 
de agosto de cada año; fue allí donde conocieron al Padre José María González, quien 
en adelante los orientó y apoyó a la formación de la comunidad de La Negrita o 
Coclesito, y en particular para la construcción de la primera capilla con material de 
penca y madera. 
 
El día 2 de septiembre de 1961 es considerado por sus habitantes como el nacimiento de 
la comunidad de La Negrita cuando se celebra el primer acto religioso por el Padre 
González, estaban presentes moradores de otras comunidades como Iguana que ahora se 
llama Embarcadero de Cascajal, San Juan de Turbe, Canoa, Toabré y otras. La posada 
del padre fue la casa de Genaro González. Lo anterior dio inicio a una relación estrecha 
del Padre con los moradores. 
 
El Padre González ayudó a los moradores a la adquisición del patrono el Cristo de 
Esquipulas , cuya fecha de celebración es el 15 enero de cada año. Comentan que las 
mujeres confeccionaron sombreros de caña blanca para venderlos a un precio de 0.25 
centavos y así recaudar el dinero para comprar la imagen del Cristo. El pueblo también 
adquirió la campana para la capilla a un precio de B/. 50.00. Además la capilla cuenta 
con la imagen de la virgen de La Salud. 
 
La Inundación de 1970 y el Proyecto Especial del Atlántico (PROESA) 
 
Años después, los días 9 y 10 de enero de 1970 ocurrió una fuerte inundación del río 
Coclé del Norte que arrastro consigo casas, cultivos, animales, creando una critica 
situación para los moradores de La Negrita, y que produjo que los moradores con el 
apoyo del padre González solicitaran ayuda directamente al gobierno. Meses después, el 
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8 de agosto de 1970, arribó el General Torrijos a la comunidad con el propósito de 
impulsar un proyecto agropecuario dirigido a apoyar a toda la comunidad; fue también 
en esa década cuando se constituye el cor regimiento de San José del General. 
 
Los primeros pobladores comenzaron a trabajar tumbando monte, despejando la 
montaña para regar pasto, para sembrar arroz, y demás productos para hacer primero 
actividades agrícolas y posteriormente dedicarse a la ganadería. El proyecto piloto 
inicialmente consistía en la cría de ganado y búfalos y el establecimiento de una tienda 
para que los moradores contaran con mercancía básica para el consumo de las familias. 
Todas las actividades eran comunitarias así como los activos que fueran generando. 
 
Como era un proyecto grande, el General llevó guardias a trabajar con el objeto de 
tumbar la montaña y ampliar los pastizales, el trabajo lo hacían separadamente, civiles 
por un lado y guardias por otro; recuerdan algunos moradores la llegada de muchas 
personas, especialmente coclesanos y también cuadrillas de santeños y veragüenses que 
buscaban desarrollar un trabajo, conseguir tierras y el bienestar de sus familias. 
 
Todo lo anterior, hacia parte de un programa de colonización dirigida por el gobierno 
denominado “Proyecto del Atlántico (PROESA)” y que convirtió a Coclesito en un 
proyecto piloto y en la puerta de entrada para la conquista del Atlántico. Con el inicio el 
período de bonanza de la región en general y en especial de C oclesito.  
 
Recuerdan los informantes, que primero llegó el ganado vacuno y después en el año de 
1974 entraron los búfalos a la región, 20 hembras y un macho procedentes de Trinidad y 
Tobago. Para ese entonces, los pobladores tenían pasto suficiente y cond iciones 
generadas, los búfalos se adaptaron perfectamente, tenían ventajas sobre el ganado 
bovino, no requerían de medicinas, no les caía gusano, ni diarrea y además producían 
leche (entre 4 y 5 botellas) y la carne. 
 
De ésta forma el proyecto agropecuario fue creciendo y alcanzo su mejor época entre 
1977 y 1979, llegó a tener 900 búfalos y unas 1,500 cabezas de ganado bovino, la 
comunidad se benefició en aquella época. Recuerda don Eustoquio que el General les 
decía: Eso es de ustedes, trabájenlo que eso el día de mañana va a llegar a ser una gran 
empresa. En aquel entonces por el trabajo que cada persona le pagaban un jornal 
diario de B/. 1.25, todo se compartía, se mataba una res y se vendía la libra a 0.20 
centavos; el proyecto funcionaba, la gente tenía  trabajo y se ganaba su plata. Parte de 
los salarios devengados eran destinados a un fondo común el cual era utilizado para la 
construcción de las viviendas de las familias. Las tierras utilizadas para este proyecto 
fueron cedidas por los pobladores. 
 
La carretera desde La Pintada hasta Coclesito se terminó de construir hacia 1976 y esto 
marcó otro hecho importante, ya no se requería el traslado por río arriba hora y media a 
palanca y después día y medio a pie con la carga hasta La Pintada. También se 
construyó una pista de aterrizaje y una represa con su hidroeléctrica, aprovechando las 
aguas del río San Juan para el suministro de energía eléctrica las 24 horas. 
 
Recuerdan que entre 1972 y 1985 se taló mucha madera fina, era madera durable 
(corosillo, alcarreto, maría, bateo y amarillo), que servía para la construcción de casas y 
muebles especialmente y el resto era comercializado por la Guardia. Las casas de 
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Coclesito fueron construidas con esas maderas. El corte de madera se pagaba 
semanalmente. 
 
A pesar de todo el apoyo recibido, las diferentes versiones señalan que el proyecto 
empezó a decaer como consecuencia del mal manejo por parte de los administradores, 
estos los vivían cambiando, algunos de ellos militares, otros civiles, hacían lo que les 
daba la gana, se desaparecía la plata, las inversiones ya no llegaban a Coclesito. 
Cuando intempestivamente sobrevino la muerte del General en 1981 comienza la 
decadencia de Coclesito. 
 
El proyecto agropecuario se fue mermando, la hidroeléctrica en 1988 se la llevó  el río 
por falta de una buena administración y estudios, el proyecto de aserrio termina mal. Ya 
para el año de 1991 se anarquiza la situación, el ganado empieza a desaparecer, mucha 
gente aprovecha la situación para su propio beneficio. La casa del administrador del 
MIDA se incendia, el tractor desaparece, la avioneta no regresa, en fin el desorden y la 
anarquía priman generando una división al interior de los habitantes que provoca el 
nacimiento de la comunidad de Villa del Carmen al otro lado del río. 
 
Otros Servicios e Infraestructuras  
 
El Hospital Rural 
 
La comunidad cuenta con un hospital rural inaugurado el 6 de agosto de 1995. La 
creación del mismo se efectúo con el apoyo de la mina de Petaquilla y el FES que se 
encargó de equiparlo. Anterior al hospital la comunidad contaba con un puesto de salud, 
creado por gestiones del General Torrijos. 
 
El hospital cuenta con los siguientes profesionales dos médicos (César Castro y Orlando 
Martínez), una odontóloga, dos enfermeras de planta y cuatro auxiliares. El director 
encargado es Orlando Martínez quien reportó que los casos pediátricos más comunes 
son infecciones de vías respiratorias y en los adultos, los traumas por cortadas, etc.  
 
Entre los programas existentes están el materno infantil, crecimiento y desarrollo, salud 
escolar, salud del adolescente, controles prenatales y salud de adulto. El costo de la 
consulta es 0.75 centavos, la puesta de una inyección son 0.35 centavos y un parto a B/. 
5.00. 
 
En el año 2003 y como parte del programa de modernización del sector salud con apoyo 
del BID, se han implementado varios componentes, uno de ellos el que tiene que ver 
con el paquete de atención primaria. Cuentan con el Fondo para Giras Integrales, FOGI, 
que tiene cobertura desde La Pintada hasta Coclé con 8 rondas anuales incluyendo 
Coclesito. Está conformado por un médico, enfermera, agrónomo, odontólogo, técnico 
en saneamiento ambiental, entre otros. Dirigido a áreas carentes de un sistema de 
alcantarillado, electricidad y que están alejados a dos horas de un centro de salud con 
médico. 
 
Casa Comunal 
 
Se construyó en 1987 bajo la gestión del H.R. Juan Guardado, hijo de Celestino 
Guardado, miembro fundador de la comunidad. 
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Casa Museo y la Casa de Huéspedes  
 
En 1972 el General decidió construir su primera casa de madera en Coclesito con la 
cooperación de los habitantes89, manteniendo el diseño de vivienda campesina. Años 
después mandó a construir una casa más grande y muy cerca se construyó la casa de 
hospedajes, la que contaba con 12 habitaciones. La casa del general ha sido reconstruida 
varias veces. El 19 de marzo de 1997 fue declarada como Casa Museo y se encuentra 
bajo el cuidado de la Fundación Omar Torrijos Herrera, siendo administrada por la 
señora Virginia Oliveiro. 
 
IFARHU 
 
En la comunidad hay una oficina  del IFARHU que se encuentra ubicada al lado del 
Ciclo Básico. En un principio su estructura fue de madera, posteriormente se construyó 
de cemento. El control de estudiantes becados se realiza aquí. Hay becas de extrema 
pobreza, partidas de becas comunitarias. Para estas se reúne la junta comunal, se 
aprueba y se utilizan B/. 3,000 de los 15,000 de la partida como apoyo educativo, 
manifestó el H.R. Irene González.  
 
Puesto de Policía San José del General 
 
El puesto de policía ubicado frente a plaza central cuenta con cuatro habitaciones, una 
oficina un  radio – base, por el cual se comunican con La Pintada y tienen celdas. Los 
actuales responsables del puesto de policía son el Sargento Álvaro Axel Samaniego y el 
Sargento II, Hortensio Ponce. La falta de más unidades de policías es una de las 
principales limitaciones. 
 
Comentan que los casos más comunes de infracciones en la comunidad son los causados 
por la herencia de tierra, incesto, hurto de placas solares, productos avícolas, motores, 
riñas y violencia doméstica. Las rondas policiales se realizan a las comunidades del 
Nazareno, Coclesito, Calle Larga. Al resto de las comunidades solo se visita antes 
determinados casos. 
 
Además comentan que los meses de noviembre y diciembre son los más agitados. Las 
bebidas alcohólicas más utilizadas son chicha fuerte, guarapo de caña y saril y aunque 
no se han presentado casos de drogas, se sabe que Coclesito es un sitio de traslado de la 
misma.  
 
Servicio de Luz Eléctrica 
 
La represa construida para el funcionamiento de una pequeña hidroeléctrica construida 
en la década del 70, se descuido y luego se la llevo el río San Juan, de aquello sólo se 
observa la casa de la máquina también deteriorada. Los tendidos eléctricos hasta el 
puerto de El Nazareno, son la muestra y el recuerdo de aquellos años. 
 
Posteriormente la comunidad logra una planta que funciona con diesel, la cual se 
encuentra fuera de funcionamiento. Hoy día Coclesito no tiene luz. 
                                        
89

 Hoy en día se puede visitar la cabaña que posteriormente se construyó y que en la actualidad funciona 
como Museo. A un lado se encuentra los restos de la casa de huéspedes. 



Abt Associates/ Planeta Panamá   Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final  
 

 
Febrero 2004   288 

 
Sectores de Coclesito 
 
La comunidad de Coclesito está dividida en seis barridas o sectores, cada una de las 
cuales cuenta con su presidente: 
 
1. Barrida de San Juan: Rufino Fuentes 
2. Barriada de La Negrita: Alfredo Delgado 
3. Barriada San Martín: Esteban Espino 
4. Barriada San Juan de Dios: Basilio Ruiz  
5. Barriada 8 de agosto: Fredesvinda Yangüez 
6. Barriada San José: Juan Gil 
 
Según los moradores, estos sectores forman parte de la estructura organizativa de la 
comunidad. Es decir, en las reuniones que se efectúen, esto facilita la convocatoria de 
los moradores a la reunión, pues cada sector tiene un representante. Las barriadas se 
organizan para arreglar una cuneta, para festejar el día del niño, día de la madre, entre 
otras. 
 
Otras Iglesias 
 
La comunidad de Coclesito aparte de la capilla católica, también cuenta con las iglesias 
de Cristo, presididas por el Pastor Everardo Núñez y la iglesia Bautista La Fe Coclesito, 
presidida por Irene Guardado. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE ORGANIZACIÓN DIRIGENTES 
Autoridades 
Funcionales 

Club de Padres de Familia Cecilia Martínez 
Comité de Madres Maestras Enilda Martínez de 

Yangüez, Benancia 
Hernández 

Comité de Agua Esteban Espino 
Comité deportivo  
Béisbol 
Fútbol 

Mateo Núñez 
Alvin González, Andrés 
Oliveiro 

Comité de Salud Juan Martínez 
Comisión Católico Ezequiel Tenorio 
Club de Amas de Casa Lucila Fuentes 
Comité de la Iglesia de Cristo Everardo Núñez 
Comité de la Iglesia Bautista Irene Guardado 
Comité de luz Agapito Lorenzo  
Comité del Cementerio Eustacio Sánchez 
Grupo Ecológico Benigno Jusravino 
Cooperativa Nuestro Porvenir, 
R. L. 

Ezequiel Tenorio 

Asociación de Pequeños Andrés Oliveiro 
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Productores Agropecuarios 
Coclesito (APPAC) 
Asociación de Pequeños 
Productores Agroforestales 
Amigos de la Naturaleza 

Ismael Sánchez 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Alcalde Abel Mejia Bú 
Honorable del 
corregimiento  

Irene González 

Corregidor Santos Gómez 
Junta Local Irene González 
Delegado de la palabra Carmelo Yangüez, Ramón 

Hernández 
Delegados Comunitarios 
ante la ACP 

Celedonia González, Eulalio 
Yangüez 

Director Hospital Rural 
Director encargado 

César Castro 
Orlando Martínez 

Director de escuela  Eleno González (primaria) 
Harlen O. Pinzón (secundaria) 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Normatividad existente o carencia de la misma 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública. 
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78. COMUNIDAD DE CANOA 1 90 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río Canoa, cuenca media del Río Coclé del 
Norte, en el corregimiento de Llano Grande, distrito de La Pintada, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Fundación 
 
Se cree que el 1 de enero de 1997 se inicio como comunidad. Sin embargo, en el TDP 
establecieron como fecha de fundación el período entre 1979 y 1999. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir del río Canoa. Después de 
la división de Canoa, se hace la distinción entre las comunidades de Canoa 1 y Canoa 2; 
anteriormente el área se le conocía como el gallinero y se encontraba ocupada desde 
tiempo atrás. 
 
Lo que sucedió fue que después 1989, como consecuencia de una serie de conflictos que 
se presentaron relacionados con falta de oportunidades para trabajar y estudiar, becas 
que no se distribuían equitativamente, exclusión del proyecto de ganadería, diferencias 
al interior de organizaciones como la Cooperativa y la Asociación de Productores 
algunas de las familias que vivían en Coclesito deciden asentarse en a orillas del río 
Canoa. 
 
Otro hecho que motivo a la gente para migrar hacia ese sector, fue el descubrimiento de 
oro en la quebrada Victoria, el cual fue explotados de manera intensa los primeros años 
y era vendido en las comunidades cercanas de San Lucas y Coclesito a B/. 5.00 y hasta 
B/. 9.00 el gramo. 
 
Los primeros pobladores fueron Joaquín Justavino y Manuel García. En 1990 llegaron a 
la comunidad de Canoa, familias veragüenses. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Patrocinio Justavino áreas vecinas 
Edilberto Justavino  Chorrera 
Familia Sánchez Desconocido 
Fernando González Coclesito 
Fernando Santana áreas vecinas 
Agustín Mejía  Veraguas 
José Mejía áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• García 
• González 
• Justavino 

                                        
90

 Versiones del TDP, además se entrevistó a Fernando González. 
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Se considera como autoridad segmentaria: 
 
• Fernando González 
 
Se consideran pe rsonas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Fernando González 
• Patrocinio González 
 
La Escuela  
 
Comenta el señor Fernando González que en noviembre de 1994 se realizó la primera 
reunión en la isleta de Canoa para abordar la creación de una escuela para la comunidad. 
Allí se formó la primera directiva presidida por el mismo que se encontraba conformada 
por miembros de las 10 familias que conformaban la comunidad. Luego se hicieron las 
gestiones para conseguir el terreno, construir la escuela y efectuar la solicitud para el 
nombramiento del docente. También realizaron un censo de moradores y de niños en 
edad escolar el cual llegó a 40 entre las dos Canoas. 
 
El Ministerio de Educación aprobó la escuela y envió en 1997 a la docente, Yazmín De 
León. La escuela se construyó de madera, techo de zinc y piso de cemento. El cemento 
fue una donación política. Parte del terreno fue donado por la familia Justavino y la otra 
por la familia Yangüez.  
 
Inicialmente la matrícula de niños llego a alcanzar la cifra de 40 y hoy en día está en 17 
como consecuencia de la división de la comunidad impulsada por grupo en su mayoría 
de familias veragüenses, que argumento las dificultades que presenta el cruce de los ríos 
de Coclé del Norte y Canoa en invierno y la distancia a la escuela, para constituirse 
como una nueva comunidad. 
 
En la actualidad la escuela cuenta con un aula a cargo de la docente Leticia Hernández. 
Tiene un comedor construido de quincha y piso de tierra (rancho comedor) y una 
letrina. 
 
La Capilla 
 
Después de tres años de creación de la comunidad, los moradores que en su mayoría son 
católicos, se organizaron bajo la coordinación de Silvestre Rodríguez, Evelina 
Hernández, Bernabé González y fue así como se construyó la capilla. La comunidad no 
tiene patrono (a). 
 
También, hay algunos moradores que profesan otras religiones como es el caso de 
Fernando González que es miembro de la Iglesia Bautista, que en compañía de otro 
vecino se trasladan a la comunidad de Cuatro Calles donde unos de sus hermanos es el 
Pastor para asistir al culto. 
 
Salud y Acueducto 
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La comunidad no tiene acueducto. El agua consumida por las familias procede de dos 
quebradas que están más cerca de la comunidad de Canoa 2, pero tienen el problema 
con los vecinos, que al parecer tienen diferencias por linderos (familias Yangüez y 
Mejía). Tienen otra fuente, pero está ubicada en el terreno de los Sánchez, a una gran 
distancia y no cuentan con recursos para la compra de unos 300 tubos. 
 
Cada mes y medio pasan las giras médicas de prevención de enfermedades por la 
comunidad. 
 
Cementerio 
 
No hay cementerio en la comunidad, el más cercano está ubicado en Los Palos, los 
moradores están tratando que el cementerio pase a propiedad de ellos y encargarse del 
mantenimiento del mismo. 
 
Vivienda 
 
La comunidad de Canoa 1 cuenta con ocho viviendas. Las viviendas más alejadas son la 
de Ricardo Martínez y Faustino Hernández (este último vive en Canoa 2 pero participa 
con Canoa 1). Hay cuatro viviendas construida con penca y jira, el resto es de madera y 
zinc. 
 
Otros Servicios Públicos 
 
La comunidad no tiene luz eléctrica. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Fernándo González 
Grupo de Motor Eliécer González 
Comité de Salud Alberto Gil 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Margarita de León 
Alcalde Angel Saldaña  
Regidor Fernando González 
Junta Local Faustino Hernández 

Director de escuela  
Leticia Hernández 

Delegado Comunitarios ante 
la ACP 

Manuel García, Faustino 
Hernández 

 
Problemas de las organizaciones locales 
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• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Normatividad existente o carencia de la misma 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública. 
 
 
79. COMUNIDAD DE CANOA 2 (DONOSO) 91 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río Canoa, cuenca del Río Coclé del 
Norte, en el corregimiento de San José del General, distrito de Donoso, provincia de 
Colón.  
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso y está conformada por 12 familias. 
 
Funda ción 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar al 8 de mayo de 1990. 
Sin embargo, en el TDP establecieron como fecha de fundación el periodo entre 1998 - 
2000. 
 
Cuando el señor Arístides Sánchez llegó a la comunidad procedente de U Centro en 
1997, el área contaba con bosque y se encontraban cinco viviendas donde residían las 
familias de Faustino Hernández, Venancio Mejía, José Mejía, Agustín Mejía y 
Florentino Mendoza, este último fue el primer poblador. 
 
El señor Arístides Sánchez emigró de U Centro porque las tierras ya no eran 
productivas, decidiendo establecerse en Canoa 2 a través de la compra de 7 hectáreas a 
Mamerto Gobea en B/. 250.00. La familia Sánchez, también se ha extendido a Miguel 
Donoso y Vallecito de Río Indio. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la separación de un 
grupo de moradores de Canoa 1, con el propósito de constituir su propia comunidad a 
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 Versiones del TDP, además se entrevistó a Arístides Sánchez Mendoza . 
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través de la construcción de una escuela. La nueva comunidad fue nombrada Canoa 2 
para distinguirse de Canoa 1. De río abajo a la derecha se encuentra Canoa 1, distrito de 
La Pintada y de río abajo a la izquierda, está Canoa 2, distrito de Donoso. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia  

Benancio Mejía (1985) Veraguas 
Arístides Sánchez U Centro 
Mamerto Govea Villa del Carmen (Llano 

Grande) 
Agustín Mejía  Veraguas 
Faustino Hernández  Coclé 
José Mejía Veraguas 
Florentino Mendoza Coclé 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Mejía 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Arístides Sánchez 
• Florentino Mendoza  
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Margarito Duarte 
• Agustín Mejía 
 
La Escuela  
 
Para 1997 la escuela donde asistían los niños estaba en la comunidad de Canoa 1, pero a 
raíz de los riesgos que representaba cruzar los ríos Coclé del Norte y Canoa, un grupo 
de moradores solicitaron el nombramiento de un educador y se pusieron a la tarea de 
construir una escuela. Se conformó una comisión compuesta por Arístides Sánchez, 
como presidente; Agustín Mejía, vicepresidente; Venancio Mejía, tesorero; José Mejía, 
vocal, Faustino Hernández, fiscal y Moisés Jaramillo como secretario. 
 
Esta comisión se dirigió a la Regional de Educación donde los atendió el profesor, Edy 
Herrera quien había sido educador en San Miguel Centro. Después hablaron con la 
profesora Damaris Enrique, quien lo orienta en los trámites a realizar y luego con el 
Director Regional, Raúl Coronado. Resultado de estas gestiones se organizo una 
reunión en Canoa 1, donde participaron representantes de ambas comunidades y se 
discutió el tema, pues Canoa 1 no estaba de acuerdo con la posición de Canoa 2, con el 
argumento que dejarían sin matrícula a su escuela. 
 
En esa reunión se acordó una fecha para recibir la visita de inspección de Edy Herrera. 
Ya para entonces se contaba con un lote donado por el señor José De La Guardia y de la 
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comisión hacían parte Arístides Sánchez, Venancio Mejía, José Mejía, Agustín Mejía, 
Margarito Duart e y Faustino Hernández. 
 
En 1998 se realizó la reunión con la participación del supervisor Edy Herrera y allí se 
concluyó que el Ministerio de Educación los apoyaría, solo recomendó a los pobladores 
que mientras todo avanzaba para el nombramiento de un maestro, empezaran la 
construcción de un rancho como escuela, además, debía contar con un comedor, una 
aula, casa del maestro y una letrina, construcción que debían realizar en tres meses. 
 
Así se hizo y a los tres meses la escuela estaba hecha con palma de conga, techo y 
paredes de jira que así se mantiene hasta la fecha. El 7 de mayo de 2000 llegó el docente 
Marcos Valdés y atendió una matrícula de 20 niños. Este docente solo laboró un año y 
al siguiente fue reemplazado por la educadora, Jovanis Núñez quien ejerce en la 
actualidad. La matrícula ha aumentado a 24 niños. 
 
Los moradores han solicitado al Ministerio de Educación y a otras instituciones la 
mejora de la escuela, pero hasta la fecha no han recibido ayuda. 
 
La Capilla y la Patrona  
 
Las mismas personas que participaron para la construcción de la escuela, también 
trabajaron en la construcción de la capilla. El señor de La Paz Sánchez donó el terreno y 
ahí se mantiene la capilla que está construida con techo de penca y paredes de madera. 
 
La patrona es Nuestra Señora de Los Ángeles, cuya fiesta de celebración es el 8 de 
septiembre. Tienen dos años de estar celebrando las fiestas patronales. Este año se 
realizaron 8 bautizos. 
 
Salud y Acueducto 
 
No hay puesto de salud. Para buscar atención médica los moradores se dirigen al 
hospital rural de Coclesito. 
 
La comunidad no cuenta con acueducto, sus moradores consumen agua de las quebradas 
o fuentes de agua cercanas. 
 

Vías y Medios de Acceso 
 
El traslado de las personas y mercancía se realiza por el río Coclé de l Norte en cayuco y 
motor, y otros a canalete. El señor Mamerto es el encargado de brindar el servicio. La 
ruta más transitada es Canoa 2 – Coclesito; el pasaje cuesta B/. 4.00 y de Canoa 2 a 
Coclé del Norte son B/. 6.00 ida y regreso. 
 
Cementerio 
 
La comunidad no tiene cementerio. Para estos fines se dirigen a una comunidad que está 
ubicada hacia el sector de Donoso. 
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Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Arístides Sánchez 
Comité de Motor Mamerto Gómez 
Comité de Salud Arístides Sánchez 
Comité Católico Arístides Sánchez 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del 
corregimiento  

Irene González 

Alcalde Abel Bú 
Corregidor Santos Gómez 
Regidor Mamerto Gobea 
Delegado de la palabra Mamerto Gobea 
Delegados Comunitarios 
ante la ACP 

Arístides Sánchez 

Director de escuela  Yoanis Núñez 
 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Limitado acceso a información 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales. 
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Taller 13 

 
Lugar: Coclesito 

 
Fecha: 14 y 15 de noviembre de 2003 

 
Comunidades 
participantes: 

80 Sabanita Verde 
81 Arenal Grande y Batatilla  
82 Boca de Toabré 
83 San Lucas 
84 Cuatro Calles (San Luis) 
85. Coclé del Norte 
 

 
 
80. COMUNIDAD DE SABANITA VERDE92 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca baja del Río Toabré, en el corregimiento de Coclé del 
Norte, distrito de Donoso, provincia de Colón.  
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado, conformado por 49 casas, entre 300 y 350 
habitantes 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1970 - 1971. En el 
TDP los participantes, también establecieron como fecha de fundación el año de 1970. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de La isleta que se 
encuentra en el río cubierta de un llano verde pequeño frente a la comunidad. 
 
La comunidad se funda en 1970 con Olegario Araya, Damián Flores, Esteban Flores y 
Calixto Rodríguez. La familia Flores se ha extendido hacia Boca de Toabré, Boca de 
Tulú y San Luis. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia  Procedencia  
Damián Flores Cabecera del río Cuatro Calles, 

lugar La Conga (1972) 
Benigno Flores Acosta Cuatro Calle  
Marcos Flores Cuatro Calle  
Hipólito Flores Cuatro Calle  
Olegario Araya Cuatro Calle  
Martina Gil La Dacha 
Asunción Gil Chigurí Arriba 

                                        
92

 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Martina Gil, Sixto Flores, Máxima Valdés Gil, Damián 
Flores, Fabio Flores . 
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Pablo Gil Chigurí Arriba 
Calixto Rodríguez La Sargenta 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Flores 
• Araya 
• Gil 
 
Se considera como autoridades segmentarias a: 
 
• Marcos Flores 
• Damasco Flores 
• Gervacio Flores 
• Olegario Araya  
 
Se consideran personas importantes de la comunidad a: 
 
• Martina Gil 
• Fabio Flores 
• Gerasino Araya  
• Ramiro Flores 
• Olegario Araya  
• Anastacio Flores 
• José Martínez 
 
La Escuela  
 
Los primeros pobladores se organizaron y se dirigieron a la Regional de Educación en 
Colón para solicitar el nombramiento de un docente. Damián Flores liderizó la gestiones 
y cedió el terreno para la construcción de la primera escuela. Fue un proceso difícil 
lograrlo. La comunidad vecina de Arenal Grande tenía que dar una referencia y se 
oponía. Los moradores tuvieron que dirigirse nuevamente a la Regional de Educación 
para explicar la negativa de Arenal Grande de otorgar una referencia, situación que fue 
comprendida en la Regional. 
 
En 1970 se nombró al educador Orlando Huque y la primera escuela fue construida con 
el techo de palma de conga y las paredes de jira. En la actualidad, la escuela está 
construida de concreto, cuenta con tres aulas y una matrícula de 70 estudiantes. Los/as 
maestros/as actuales son: Alicia Cáceres, Melva Sandoval y José Tenorio, este último el 
director. 
 
La Capilla y el Patrono  
 
Aproximadamente en 1972 se construyó la capilla con penca y jira. Los primeros 
delegados fueron: Olegario Araya y Dámasco Flores. 
 
En la actualidad por una donación de material de cemento por el padre Celestino Saenz 
la capilla fue mejorada. El Niño Jesús de Praga es el patrono de la comunidad y su 
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fiesta es celebrada el 25 de enero de cada año, contando con la presencia del 
mencionado padre. 
 
Aparte de la capilla católica, también se encuentra una iglesia evangélica. 
 
Por otro lado, las diferencias que existen hoy día al interior de la comunidad han hecho 
que algunas personas participe n en las fiestas patronales de la comunidad vecina de 
Santa Elena. 
 
Salud y Acueducto 
 
El Puesto de Salud más cercano se encuentra en Arenal Grande. 
 
No tienen acueducto pues la toma de agua que utilizaban se secó. Al parecer las 
diferencias al interior de  la comunidad, no han permitido que se pongan de acuerdo para 
adelantar el listado de los moradores beneficiarios solicitado por el FIS, para ceder la 
tubería necesaria que permitiría llevar el agua a la comunidad de otra fuente; 
argumentan algunos miembros, que estas son acciones para ser utilizadas y vender a la 
comunidad en un futuro. 
 
Cementerio 
 
La comunidad cuenta con un cementerio llamado por los moradores, Las Glorias. 
 
Vivienda 
 
La mayoría de las viviendas están construidas las maderas con techo de zinc y paredes 
de madera. Algunas son de concreto. 
 
Vías de Acceso 
 
El traslado hacia la comunidad de Sabanita Verde se hace principalmente por los ríos 
Toabré y Coclé del Norte. El pasaje desde la comunidad hasta Coclesito cuesta hoy día 
B/.4.00 ida y vuelta y el servicio no es regular. 
 
El servicio de bote a motor es brindado por los señores Herbacio Flores, Ramiro Flores, 
Favio Flores, Celestino Gil, Dámaso Flores, Sixto Flores y Virgilio Flores. En  caso de 
emergencia el expreso hasta Coclesito vale B/. 70.00. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Sixto Flores 
Comité Religioso No hay. Las actividades se 

realizan con los delegados de la 
palabra. 

Granja Sostenible  Gabriel Sánchez 
Otras Autoridades 
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Cargo Nombres 
 

Honorable del 
corregimiento  

Isaac Alarcón Mack 

Alcalde Abel Bú 
Regidor Anastacio Flores 
Director de escuela  José Andrés Tenorio  
Delegados Comunitarios 
ante la ACP 

Gervasio Flores, Gabriel Santo 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo  
• Bajos niveles de capacitación 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
 
 
81. COMUNIDAD DE ARENAL GRANDE Y BATATILLA93 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca baja del Río Toabré. Batatilla está conformada por 12 
familias. 
 
Arenal Grande y Batatilla, presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de la comunidad de Arena l Grande se pueden remontar a 1950. 
En el TDP los participantes también, establecieron como fecha de fundación el año de 
1950. 
 
La definición del nombre de Batatilla se explica a partir del nombre de una quebrada 
cercana. 
 
Para 1950 estaban los pobladores como Seferino Rodríguez y su esposa Adelina 
Martínez. Después, llegaron Pedro Rodríguez, Jacobo Rodríguez, Eduviges Rodríguez y 
Faustino Lorenzo. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 

                                        
93 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Hernando Rodríguez. 
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Rodríguez (Arenal Grande) Desconocido 
Ortíz (Arenal Grande) áreas vecinas 
Rodríguez (Batatilla) áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Rodríguez (Arenal Grande) 
• Ortiz (Arenal Grande) 
 
• Rodríguez (Batatilla) 
• Martínez (Batatilla) 
 
La Escuela  
 
La idea de la construcción de una escuela para la comunidad de Arenal Grande, surgió 
en la década del 60 por iniciativa del señor Claro Ortíz procedente de Cutevilla, quien se 
reunió con la familia Rodríguez y hablaron sobre el tema. En aquel entonces los niños 
de la zona tenían que dirigirse a la escuela de la comunidad de Cascajal o de Coclé del 
Norte. Poco tiempo después visitaron al Ministerio de Educación para presentar una 
solicitud que tiempo después recibió el visto bueno y fue así que empezaron animados 
la construcción de la escuela con madera, penca y piso de madera. Pero, tener una 
escuela no fue sencillo, pues el nombramiento de un educador duró dos años. 
 
Mientras el Ministerio de Educación nombraba un educador, los padres de familia 
decidieron buscar una persona para que dictara las clases a sus hijos. Se escogió al hijo 
de Claro Ortiz, a quien cada padre de familia le pagaba 0.10 centavos por las clases. 
 
Después de esperar dos años llegaron varios educadores, pero los mismos no duraban 
hasta que llegó la educadora Iluminada Pérez, en 1968. En la actualidad, la escuela 
cuenta con dos aulas y se está construyendo un comedor y la casa de los educadores. 
Las educadoras son Laura Magallón, procedente de Ocú y Aracellys Campos de 
Penonomé, quien es la directora. 
 
La Escuela y la experiencia de los moradores de Batatilla 
 
Por otro lado, los moradores de la comunidad de Batatilla que son considerados un 
sector de la comunidad de Arenal Grande, a pesar que se encuentra a una distancia de 
45 minutos por el río Toabré, y ante los riesgos que implica cruzar dos quebradas 
(Papallito y El Mero) y una montaña para llegar hasta la escuela de Arenal Grande, se 
encuentran en la actualidad motivados para tramitar su propia escuela. 
 
Lo anterior, ha llevado a que los padres de familia se organicen y han delegado como 
representante al señor Fernando Rodríguez para que inicie las gestiones ante el 
supervisor del Ministerio de Educación y reúna los requisitos exigidos por la ley, que 
son los siguientes: debe existir dos kilómetros de una escuela a otra o dependiendo de 
los pasos, dificultades que se encuentren, una matrícula mínima de 25 alumnos y un 
terreno para la construcción de la escuela. 
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Según afirman los informantes, la comunidad tiene 25 niños en edad escolar y cuentan 
con el terreno, que fue cedido por Seferino Rodríguez e Isabel Martínez. Así está la 
situación. 
 
La Capilla y la Patrona  
 
Aproximadamente a finales de 1970 se inició la construcción de la capilla. En aquellos 
tiempos la comunidad era visitada por el Padre Guillermo Sosa, después, por el padre 
Celestino Sáenz. 
 
La patrona de la comunidad es la Inmaculada Concepción y la fiesta patronal se 
realiza el 8 de diciembre, Su acogida se debió a la influencia del Padre Celestino quien 
un buen día prometió a los moradores una imagen, pero que sería una sorpresa. Poco 
tiempo después llegó con la imagen de la Inmaculada Concepción de un tamaño de 
cuatro pies de alto. 
 
En la actualidad, la capilla está construida de concreto armado (formaleta de madera con 
cemento y madera). El delegado de la palabra es Adriano Ortiz.  
 
Los moradores de la comunidad de Batatilla participan en las actividades religiosas de 
la comunidad de Arenal Grande. 
 
Iglesia Bautista 
 
Aunque, en la comunidad la única estructura de iglesia  que hay es la católica, hay 
moradores que pertenecen a otras religiones. Así, desde hace dos años el señor Marcos 
Rodríguez de la religión bautista se reúne con algunos moradores. 
 
Salud y Acueducto 
 
A finales de la década del 70 se construyó el puesto de salud por mandato del Gobierno. 
Actualmente este puesto de salud carece de medicamentos, sin embargo, los moradores 
reciben la visita mensual de giras médicas. La atención está dirigida a la prevención en 
salud y medicina general. 
 
En 1982 se construyó el acueducto. Las viviendas cuentan con letrinas. 
 
Por su parte, Batatilla cuenta con acueducto desde 1995, a través de las gestiones de 
Fernando Rodríguez con el H.L. Juan Manuel Peralta, quién proporcionó las tuberías. 
En el 2003 la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) les entregó el tanque de 
almacenamiento. 
 
Cementerio 
 
El cementerio se encuentra en la comunidad de Batatilla. 
 
Otros Servicios e Infraestructura 
 
En Batatilla se encuentra una estación hidrológica desde hace más de 40 años. Estuvo a 
cargo del desaparecido IRHE, después ETESA y recientemente la ACP la rehabilitó y 
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está bajo su responsabilidad. El señor Fernando Rodríguez es el encargado del 
mantenimiento. 
 
Las dos comunidades no cuentan con luz eléctrica, sin embargo hay algunas viviendas 
con luz por plantas que funcionan a través de baterías que se cargan con panel solar. 
 
Ambas comunidades cuentan con tiendas que la abastecen con mercancía básica. En 
Arenal hay una tienda propiedad de Raquel Ortiz y dos en Batatilla, propiedad de 
Pascual Rodríguez y Alicia Magallón. 
 
Vías de Acceso 
 
El traslado de Batatilla y Arenal Grande se realiza en el transporte público eventual por 
los ríos Toabré y Coclé del Norte hasta la comunidad de Coclesito. El servicio se presta 
cuando se reúnen varias personas o por solicitud expresa. Un viaje normal cuesta B/. 
4.00 ida y regreso o por expreso puede salir hasta en B/. 75.00. 
 
La mayoría de los moradores de estas comunidades cuentan con sus cayucos, sin 
embargo, para recorridos largos abordan los botes con motor. 
 
El señor Fernando Rodríguez presta el servicio algunas veces, comenta que un galón de 
gasolina cuesta en la actualidad en la zona B/. 2.80 y para un viaje completo de Batatilla 
- Coclesito -Batatilla, se requieren 20 galones de gasolina. 
 
Organizaciones Fun cionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Eduviges Chirú 
Comité de Acueducto 
 
Batatilla 

Por el momento en Arenal 
Grande no hay.  
Fernando Rodríguez 

Comité de Salud Antolin Atencio 
Comité Cató lico Abel Ortiz  

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento Isaac Alarcón Mack 
Alcalde Abel Bú 
Corregidor Ema Rodríguez 
Regiduría Martín Magallón 
Ayudante puesto de salud María Antonia Rodríguez 
Director de escuela Aracellys Campos 
Delegados Comunitarios 
ante la ACP 

Arenal Grande 
Batatilla 

 
 
Antolín Atencio, Abel Ortiz  
Eliseo Martínez 
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82. COMUNIDAD DE BOCA DE TOABRÉ94 
 
Se encuentra ubicada en la desembocadura del Río Toabré sobre el Río Coclé del Norte, 
en el corregimiento de Coclé del Norte, distrito de Donoso, provincia de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado, conformado por 35 casas y más de 280 
personas aproximadamente. 
 
Fundación 
 
Se dice que el inicio de la comunidad se puede remontar a 1976, sin embargo, en el 
TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1972. 
 
Para 1976 se encontraban en el área conocida hoy como Boca de Toabré, tres viviendas 
propiedad de Mamerto Ruiz, Felipe Ruiz (hijo) y Julia Ruiz.  El señor Mamerto Ruiz 
considerado como una autoridad segmentaría, nació en la Pagua de La Pintada el 11 de 
mayo de 1925. Llegó a la región a los 15 años de edad acompañando a su padre Viviano 
Ruiz. Al principio vivieron al otro lado del río Toabre, en el corregimiento de Llano 
Grande, distrito de La Pintada y después por influencia de un curandero colombiano, se 
pasaron a vivir al lado de Donoso; lleva más de 60 años en la región. Se casó con 
Modesta Rojas con quien tuvo 12 hijos (Alcibíades, Félix, Mamerto, Patricia y otros) y 
tiene más de 40 nietos. Sus hijos están repartidos en Colón, Santiago, Coclesito, 
principalmente. 
 
Después, llegó la familia Yangüez procedente de Cuatro Calle y la cual con el paso de 
los años se ha extendido hacia las áreas de: Lago Gatún, Río Indio Arriba y Coclesito. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la cercanía de la 
comunidad a la desembocadura del río Toabré en el río Coclé del Norte. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Mamerto Ruiz Pagua de La Pintada 
Eleno Rodríguez Boca de Toabré 
Pedro Gil áreas vecinas 
Bartolo Yangüez áreas vecinas 
Tomas Ruiz áreas vecinas 
Eulogio Pérez áreas vecinas 
Familia Fuentes áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Ruiz 
• Fuentes 

                                        
94

 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Inés Flores de Yangüez, Mamerto Ruiz Hernández, Felix 
Ruiz Rojas y Bartolo Yangûez. 
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• González 
• Rodríguez 
• Yangüez 
• Reyes 
• Gil 
 
Se considera como autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Mamerto Ruiz 
• Aníbal González 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Félix Ruiz 
• Felipe Rodríguez 
• Felipe Ruiz 
• Bartolo Yangüez 
• Alcibíades Ruiz 
 
La Escuela  
 
Las primeras clases se efectuaron en el centro de capacitación con la intención inicial de 
sucesión temporal, mientras construían una estructura para la escuela. Pero finalmente, 
la escuela se quedó ahí y fue el centro el que tuvieron que construir nuevamente. 
Posteriormente, la escuela se mejoró con materiales de bloque y cemento. 
 
El primer docente fue Alexander Arena procedente de Veraguas. Actualmente, la 
escuela cuenta con tres aulas, una para el parvulario y las otras dos para los grados de 
primero hasta sexto. Los/as educadores/as son Jackeline Rodríguez y Miguel Vanela, 
quien es el director. 
 
La Capilla y el Patrono  
 
La creación de la capilla fue el resultado de la influencia de la formación de los 
delegados de la pala bra a través de las misiones claretianas con el Padre José María 
Murillo. Los primeros delegados de la palabra fueron Felipe Ruiz, Bartolo Yangüez. 
 
La capilla se construyó en 1977 con materiales de penca. Posteriormente se mejoró a 
paredes de madera y techo de zinc, pero por la falta de mantenimiento y el abandono 
termino haciendola desaparecer en el 1995. Actualmente las actividades religiosas se 
realizan en el centro de capacitación. 
 
El patrono es Jesús Resucitado, cuya fecha de celebración es movible de acuerdo al 
Sábado de Gloria, en la pascua de resurrección. Su elección fue motivada por el señor 
Bartolo Yangüez quien deseaba un patrono que no fuera común, pensando en una 
comunidad con esplendor divino y fue pensando en la resurrección del Señor que elige 
al Jesús Resucitado. 
 
Centro de Capacitación religioso 
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En 1980 se construye un centro de capacitación cristiana con materiales de penca y caña 
blanca. La formación cristiana estaba bajo la responsabilidad del Padre Murillo y eran 
dictadas conferencias tres días cada cuatro meses para moradores de la región.  
 
Más adelante, el centro de capacitación fue reubicado, pues su estructura se empezó a 
utilizar como escuela desde entonces. 
 
Lo anterior produjo según el señor Bartolo Yangüez, que la atención se centrara en la 
construcción de un nuevo centro de capacitación y no así, en la construcción de una 
capilla para la comunidad. Siempre hubo recursos para el centro de capacitación, pero 
no para la capilla, por lo tanto, actualmente las actividades religiosas se realizan en el 
centro de capacitación y la idea de la capilla ha sido abandonada. 
 
Iglesia Bautista 
 
Aunque, en la comunidad de Boca de Toabré no hay una iglesia Bautista, hay 
moradores que se reúnen desde 1992 en sus hogares y en algunas ocasiones se trasladan 
hasta la comunidad vecina de Cuatro Calles, donde participan en las actividades 
religiosas. 
 
Salud y Acueducto 
 
En 1986 se creó el puesto de salud. El primer asistente de salud y actual es Alcibíades 
Ruiz. En el año de 1996 se le efectúo mejoras con materiales de concreto. Aunque, las 
condiciones de materiales y edificación han mejorado, carece de medicamentos. En 
casos graves, el asistente refiere con una nota al paciente a Coclesito, que es el centro de 
salud más cercano. 
 
La comunidad cuenta con un acueducto que está en malas condiciones, ya que el agua 
es entubada, con una captación pésima. 
 
Cementerio 
 
Boca de Toabré no tiene cementerio. Los moradores utilizan los cementerios de Arenal 
Grande, Los Palos, Coclé del Norte o San Lucas para enterrar a sus muertos. 
 
Vivienda 
 
La comunidad tiene 35 viviendas, donde la mayoría están construidas de madera y zinc, 
madera y penca y solo tres viviendas están construidas de concreto. 
 
Vías de Acceso 
 
El traslado desde Coclesito a la comunidad de Boca de Toabré se efectúa por el río 
Coclé del Norte. A remo se toma 4 horas y a motor, una hora subiendo. El pasaje de ida 
y vuelta tiene un valor de B/. 6.00. 
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Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Alcibíades Ruiz 
Comité del Centro de 
Capacitación 

Ultiminio TDP 

Comité de Acueducto Sabino Fuentes 
Comisión para la Defensa de 
los Derechos Campesinos de 
la Cuenca Occidental 

Bartolo Yangüez 

Comité de Salud Adelaida Chirú 
Comité Religioso Felipe Rodríguez 
Madre Maestra Justina Guardado 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento Isaac Alarcón Mack 
Alcalde Abel Bú 
Corregidor Hernán González 
Junta Local Felipe Ruiz 
Sub centro de salud Alcibiades Ruiz 
Delegados de la Palabra Ultiminio TDP, Felipe Ruiz, 

Pedro González, Gregorio Araya 
Catequista Agripina Ruiz 
Director de escuela Miguel Vanela 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Normatividad existente o carencia de la misma 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
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• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal. 
 
 
83. COMUNIDAD DE SAN LUCAS 95 
 
Se encuentra ubicada en la desembocadura del Río San Lucas en el Río Coclé del Norte, en 
el corregimiento de Coclé del Norte, distrito de Donoso, provincia de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado conformado por unas 50 viviendas. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1955-65. Sin embargo, en 
el TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1970 - 1975. 
 
Los primeros pobladores fueron Ramón Hernández, Francisco Hernández, Santiago 
Castillo, Ángel Urriola, Narcisa TDP, Sabina Roja, Eleno Yangüez. A la llegada de estas 
familias el área era sólo montaña.  
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la cercanía de la 
comunidad a la desembocadura del río San Lucas sobre el Coclé del Norte. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Ramón Hernández Tucué 
Santiago Castillo Área vecina 
Baudilio Mora Turbe 
Augusto González Áreas vecina 
José Angel Urriola Buena Vista - Colón 
Crecensio Villarreta Coclé del Norte 
José Castillo Área vecina 
Ángel Urriola La Chorrera 
Narcisa TDP Área vecina 
Sabina Rojas Área vecina 
Eleno Yangüez Área vecina 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Castillo 

                                        
95 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Ramón Hernández, Baudilio Mora Fuentes, Crecensio 
Villarreta Rojas y Cristino García Soto. 
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• Hernández 
• Urriola 
• Mora 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Saturnino Mendoza 
• Santiago Castillo 
• Baudilio Mora 
• Ramón Hernández Villarreta 
 
La Escuela 
 
Cuando no había escuela los niños de San Lucas se trasladaban a la comunidad de Coclé 
del Norte, hasta que los padres de familia de la comunidad se organizaron y se dirigieron a 
la comunidad de Miguel de La Borda para solicitar un permiso para la construcción de una 
escuela. Pronto llegó el primer educador de nombre Javier, procedente de Colón. La 
primera escuela se construyó de penca y jira. 
 
Actualmente, la escuela tiene techo de asbesto, paredes y piso de cemento. Cuenta con 5 
aulas bajo los educadores/as Yariela, Javier y Tamara. 
 
La Capilla y el Patrono 
 
La construcción de la capilla se origina a raíz de la influencia de los padres Murillo y 
Celestino Sáenz. La capilla construida con materiales se mantiene desde entonces y hoy día 
es visible su deterioro. 
 
El patrono de la comunidad es San José y su fiesta de celebración es el 19 de marzo. La 
explicación que dan para su elección se debe a que el 19 de marzo se considera la fecha de 
fundación de la comunidad. 
 
Iglesia Bautista 
 
En la comunidad de San Lucas hay una iglesia Bautista y el pastor encargado es Arcadio 
Cedeño. 
 
Salud y acueducto 
 
El puesto de salud más cercano está en Boca de Toabré y Coclé del Norte donde asisten en 
caso requerido. 
 
No tienen acueducto, el consumo de agua se realiza a través de lo que los moradores llaman 
agua entubada. 
 
Cementerio 
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La comunidad cuenta con cementerio. 
 
Vivienda 
 
San Lucas tiene aproximadamente 50 viviendas, en su mayoría construidas de madera y 
Guágara, algunas de madera y zinc. 
 
Vías y medios de acceso 
 
Para el traslado hacia la comunidad de San Lucas desde Coclesito se requieren unas 3 horas 
en bote bajando por el río Coclé del Norte y subiendo aún más. El pasaje cuesta B/. 8.00. 
Un viaje expreso cuesta B/. 60.00. El servicio es ofrecido por Enrique González, Sotero 
Urriola, Eugenio Castillo y Pedro Ruiz. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Comité de Padres de Familia Pedro Pérez 
Comité de Acueducto Remigio Castillo 
Comité Religioso Se desintegró pero se 

encuentra en formación. 
Granja Sostenible del 
Patronato Nacional de 
Nutrición. Solo participa 1 
familia 

Remigio Castillo 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento Isaac Alarcón Mack 
Alcalde Abel Bú 
Corregidor Andrés Sanjur 
Regidor Saturnino Mendoza, renunció 
Delegados de la Palabra Cristino García, José Castillo, 

Juvencio Hernández, Francisco 
Velasco. 

Catequistas Diamantina Hernández, Mina 
Castillo, Elvira Solis 

Director de escuela Tamara 
 
 
Problemas de las organizaciones locales 
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• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
 
84. COMUNIDAD DE CUATRO CALLES (SAN LUIS)96 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca Baja del Río Coclé del Norte, en el corregimiento de 
Coclé del Norte, distrito de Donoso, provincia de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1980. Sin embargo, en el 
TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1989. 
 
Se considera a Evaristo González y Agustín González, los primeros pobladores. 
 
La historia del poblamiento de la comunidad se ilustra a continuación, siguiendo los 
recuerdos del morador Evaristo González. Comenta que para 1986 de Cuatro Calle a 
Tambo se caminaba hasta un día completo, salían a las 6:00 a.m. pasando por las 
comunidades de Santa Elena, Boca de Tulú, Guayabo, Boca de Lurá, Boca de Tucué, 
Tucué, y finalmente llegaban a la comunidad de Tambo a las 7:00 de la noche, allí 
realizaban las compras de enseres básicos. 
 
En una de estas salidas el señor Evaristo se encontró con Eulalio Rodríguez de Churuquita 
en Penonomé, el cual estaba jubilado de la Guardia Nacional y quien tenía interés de 
comprar un terreno en un área lejana. Luego de un tiempo entraron en negociaciones con 

                                        
96 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Evaristo González. 
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una tierra sembrada de coco y café ubicada en Cuatro Calle, que el señor Evaristo le vendió 
sin medir por valor de B/. 200.00. Eulalio con su esposa y sus dos hijos de inmediato se 
mudaron y después lo hizo su hermana María Menselá González, quien vivía en Tambo con 
sus 5 hijos. Ambas familias se sintieron cómodas como vecinas. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la existencia del río Cuatro 
Calle, posteriormente con la adopción de San Luis como patrono, la comunidad paso a 
llamarse San Luis de Cuatro Calle. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Familia Medina Área vecina 
Toribio Lorenzo Pergabé de La Pintada 
Agustín González Llano Grande – La Pintada 
Familia Flores Sabanita Verde 
José de la Cruz Araya Guayabo 
Familia Acosta Área vecina 
Familia Rodríguez Caño de San Miguel 
Familia Trinidad Caño de San Miguel 
Familia Mendoza Chiguirí Arriba 
Familia Gálvez  Área vecina 
Familia Castillo Área vecina 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Rodríguez 
• González 
 
Se considera como autoridades segmentarias a: 
 
• Evaristo González 
• Marcelino López 
• José de La Cruz Araya 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad a: 
 
• Pedro Flores 
• Trinidad Rodríguez 
 
La Escuela 
 
Después de ocho años como vecinos, Eulalio conversó con Santiago Gonzáles esposo de su 
hermana María, acerca de la necesidad de crear una escuela y para eso reunieron a la 
comunidad y consiguieron el apoyo de los demás moradores. Iniciaron así, las gestiones 
para lograr el nombramiento del educador. El señor Eulalio se encargó directamente de los 
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trámites en la Regional de Educación y Trinidad Rodríguez cedió un terreno a orillas del río 
Pontón para la construcción de la escuela. 
 
Así fue que construyeron la primera escuela hecha de penca y palanquilla, con cerca de jira 
y piso de tierra. Para este tiempo ya se encontraban otras familias como la de José de La 
Cruz Araya, Trinidad, Mendoza, Gálvez y Castillo. Estas familias se quedaron en la parte 
baja de la comunidad apoyando a Eulalio. Aproximadamente en 1988 iniciaron las clases, 
con una matrícula de 20 niños. La primera educadora fue Teresa Marín. 
 
Actualmente la escuela tiene una parte construida de cemento y otra de madera. Las 
maestras son: Ada Terán y Francia González, quien es la directora. La matrícula es de 48 
estudiantes. 
 
La Capilla y el Patrono 
 
El patrono de la comunidad es San Luis y su fiesta es celebrada el 9 de octubre de cada 
año. 
 
Iglesia Cuadrangular 
 
En la comunidad de San Luis de Cuatro Calle no hay una iglesia cuadrangular, sin embargo 
hay moradores que son cuadrangulares, es el caso del señor Evaristo González quien 
pertenece a la religión cuadrangular desde hace 17 años. La iglesia Cuadrangular más cerca 
se encuentra en la comunidad de Villa del Carmen. 
 
Salud y Acueducto 
 
El puesto de salud más cercano se encuentra en la comunidad de San Isidro. 
 
El consumo de agua para algunas familias y la escuela se realiza a través de tubos que van 
de las viviendas y de la escuela a la quebrada, es decir agua entubada. El resto de la familia 
consume el agua directamente de las quebradas. 
 
Cementerio 
 
La comunidad de San Luis de Cuatro Calle cuenta con un cementerio. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia José de La Cruz Araya 
Comisión Religiosa Cresenciano Lorenzo 
Comité del Cementerio Jesús Rodríguez 
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Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento Isaac Alarcón Mack 
Alcalde Abel Bú 
Regidor Marcelino López Rodríguez 
Directora de escuela Francia González 

 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Otros: crear nuevas organizaciones 
 
Solicitan: 
 
• Apoyo de ONGs especializadas. 
 
 
85. COMUNIDAD DE COCLÉ DEL NORTE97 
 
Se encuentra ubicada en la desembocadura del Río Coclé del Norte en el mar Caribe, en el 
corregimiento de Coclé del Norte, distrito de Donoso, provincia de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado, conformado por más de 100 casas. 
 
Fundación 
 
La fecha de origen de la comunidad resultó desconocida en el TDP. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir del nombre del río. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de franceses y holandeses. 
 

Familia Procedencia 
Andrés Walter Bocas del Toro 
Familia Orosco Desconocido 
Familia Mendoza Desconocido 
Familia Oliveros Desconocido 
Familia Laner Desconocido 
María Mack Bocas del Toro 
Familia Alarcón Desconocido 
Familia Noris Bocas del ToroBocas del Toro 
Fermín Garay áreas vecinas 

                                        
97 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Crispino Oliveros, Matias Nieto Norse, Isaac Alarcón Mack, 
Victoriano Walter Santana, Julio Solano, Felicia González, Albertina Walter y Marcel Solano. 
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Ivan Arrieta Desconocido 
Tomacito Allarza Desconocido 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Janes 
• Baltasar 
• Walter 
• Mendoza 
• Mack 
• Santana 
• Rojas 
• Lam 
 
Se consideran como autoridades segmentarias a: 
 
• Claudio Walter 
• Matías Nieto 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad a: 
 
• Isaac Alarcón 
• Andrés Sanjur 
• Efrain Gutiérrez 
 
La Escuela 
 
La comunidad cuenta con una escuela primaria. 
 
La Capilla y la Patrono 
 
Coclé del Norte tiene una capilla, cuya patrona es Santa Rosa de Lima. La fecha de 
celebración es el 30 de agosto de cada año. 
 
Iglesia Testigo de Jehová 
 
La comunidad cuenta con una iglesia Testigo de Jehová, cuyas reuniones son presididas por 
el Pastor, Jesús Betancourt. 
 
Salud y Acueducto 
 
La comunidad tiene un puesto de salud. La asistente de salud es Teodolinda Muñoz. En 
casos de emergencias también, se dirigen a Palma Bella. 
 
Otros Servicios 
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Desde 1990, la comunidad tiene un radio de comunicación. Idenalko Muñoz es la persona 
encargada. 
 
Vivienda 
 
La comunidad cuenta aproximadamente con 118 viviendas, de las cuales la mayoría están 
construidas de madera y cemento. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Comité de Padres de Familia Francisco Alarcón 
Comité de Agua Griselda Sanjur 
Comité deportivo Abdiel Lam 
Comité de Salud Pascual Mack 
Comité Religioso Toribio Norsth 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento Isaac Alarcón 
Alcalde Abel Bú 
Corregidor Hernán González 
Ayudante puesto de salud Teodolinda Muñoz Betancourt 
Director de escuela Rosa Martínez de Rodríguez 
Delegado de la Palabra Nicolás Martínez 
Iglesia Testigo de Jehová Jesús Betancourth 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Normatividad existente o carencia de la misma 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
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• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública. 
 
 
ASPECTOS CULTURALES 
 
Herencia 
 
Con la medición de tierras, la costumbre de los jefes de familia de dejar a los miembros 
descendientes las tierras sin asignarlas previamente por escrito o verbal, cambiará. 
 
Rituales en la religión cuadrangular, según Evaristo González de Cuatro Calle 
 
Boda 
 
Se realiza de acuerdo a lo que señala la Biblia y las posibilidades económicas de la pareja. 
Las parejas generalmente se casan cuando ya tienen familias. 
 
Bautizo 
 
Jesucristo se bautizó a los 30 años. No es preferible bautizar a los niños como lo hacen los 
hermanos católicos. La Biblia hay que conocerla, hay que instruir al niño para que así el 
pueda decidir. La edad promedio para bautizar a los niños es a los 8 años, porque así el 
niño conoce los mandamientos. El bautizo se realiza en el río. 
 
La Biblia no nos habla de madrinas y padrinos, sino de testigos. Si es una mujer será una 
mujer, si es un hombre será un hombre. Si hay alguna reunión lo decide el pastor y la 
familia. 
 
Mortuoria  
 
No se debe llorar ya que estamos seguros que Dios así lo decidió. A la muerte de un 
hermano se realiza un culto o una oración de acuerdo a la familia del doliente. El entierro 
debe ser antes de 24 horas y los hermanos ayudamos a la preparación de la fosa y la 
construcción del ataúd. 
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Taller 14 

 
Lugar: Coclesito 

 
Fecha: 17 y 18 de noviembre de 2003 

 
Comunidades 
participantes: 

86. Villa del Carmen 
87. Valle de Santa María 
88. Sardina 
89. Corozal 
90. Molejón 
91. Las Lajas 
92. Cutevilla 
93. Embarcadero del Cascajal 
 

 
 
86. COMUNIDAD DE VILLA DEL CARMEN98 
 
Se encuentra ubicada en la cuenca del Río Coclé del Norte, en el corregimiento de Llano 
Grande, distrito de La Pintada, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
En el TDP los participantes establecieron como fecha de fundación el año de 1991. 
 
La comunidad se fundó en el período de 1991-1992 a raíz de un movimiento de moradores 
en Coclesito. En este movimiento participaron aproximadamente 60 familias que no 
compartían los lineamientos con respecto al futuro del proyecto Coclesito. Este culminó 
con el traslado de las familias al otro lado del río Coclé del Norte y nace así la comunidad 
de Villa del Carmen. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la Virgen del Carmen. 
También, se pensó en otros nombres como Ciudad de Los Pinos, Villa Bonito y El Encanto. 
 
Villa del Carmen, la parte separada de Coclesito 
 
Según, el señor Juan Guardado Ortíz las razones de este movimiento fueron las siguientes: 
 

                                        
98 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Eladio Marín Pinzón, Víctor Vázquez, Juan Guardado Ortíz, 
Sergio Martínez Domínguez, Juan Bautista González. 
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• Amplitud para vivir, ya que Coclesito estaba demarcado por la Asociación de 
Productores de Coclesito y no quedaba mucho espacio libre, en cambio donde se 
trasladaron había áreas de potrero, más plano y mejores condiciones para vivir. 

 
• Diferencias de grupo entre las directivas de la Asociación de Productores de 

Coclesito –APC, entre las que se destacan: falta de recursos económicos para 
continuar el proyecto, malos manejos del ganado y búfalos y de la posesión de la 
tierra; al dividirse la APC, las 60 familias hacían parte de un sector. 

 
• Por la jurisdicción, resultaba más fácil todo tipo de trámites en la Alcaldía de Coclé, 

ubicada en Penonomé a unas 3 horas de distancia por carretera. 
 
La separación y diferencias iniciaron en 1990, cuando representantes de una comisión de la 
Asamblea Legislativa de asuntos agropecuarios, llego a Coclesito manifestando que las 
tierras y todo lo que allí estaba eran del Estado y era necesario efectuar una auditoria por 
parte de la Contraloría. Esto no debe estar administrado por las manos de la comunidad 
sino del Estado, fueron las palabras de los representantes de la comisión, recuerda el señor 
Juan Guardado Ortiz. Fue así, que nombraron a un funcionario provisional del MIDA 
llamado Mito Guevara, quien quedo encargado de administrar el proyecto con el apoyo de 
la directiva de la Asociación de Productores, mientras se tomara una decisión. 
 
La comunidad por grupos analizó la situación y un sector decidió no aceptar las nuevas 
condiciones, pues consideraban que los bienes eran de los moradores. Buscaron asesoría en 
la Alcaldía, Representantes, Legisladores y otros y con esas orientaciones nació la idea del 
traslado al otro lado del río. Entonces quedaban dos caminos: i) se trasladaban hacia la 
jurisdicción de Coclé y contarían con el apoyo de estas autoridades para la creación de una 
nueva comunidad y el rescate de algunos bienes ii) continuar como hasta ese momento, con 
las nuevas condiciones que el gobierno imponía. 
 
Pronto se nombró una comisión de negociación entre los moradores de Coclesito y los 
representantes del sector separatista para repartir los bienes. Las instancias del gobierno al 
darse cuenta de esta acción, no se manifestaron al respecto. 
 
Después de la invasión y en un lapso de un año la APC quedó a la deriva. La APC contaba 
con la asesoría de Proyectos Especiales del Atlántico (PROESA), pero después de la 
invasión los lazos se cortaron y el futuro se hizo incierto. 
 
Para el señor Juan Guardado Ortíz, la APC nació a raíz de la muerte del General Torrijos 
como una forma de salvaguardar las tierras (que en aquellos años se decía que era de la 
Fuerza de Defensa). Al formarse la APC, la institución de apoyo continuaba siendo 
PROESA. Pero a  la vez que rotaba la directiva, el objetivo de la Asociación se debilitaba y 
al suceder la invasión y el cambio de gobierno se termina por dividir el grupo hasta 
disolverlo. Una comisión liquidadora entregó los bienes a cada comunidad que formaba 
parte del proyecto central en Coclesito. 
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La APC estaba representada por miembros de otras comunidades que eran llamados 
subproyectos. Estas comunidades participantes eran: Coclesito, Molejones, Cutevilla, San 
Juan de Turbe y Embarcadero de Cascajal99. 
 
Las causas de la disolución fue el interés personal, el rebusque, como no se podía vender 
animales y no había apoyo económico por parte del Estado, el proyecto se debilitó. Esto 
provocó una crisis que llevó a la pérdida de animales, ventas de búfalos y ganado, 
generalizándose en los demás capítulos. 
 
Se tenía que tomar una decisión, continuar así o repartir los pocos bienes que quedaban y 
que la comunidad decidiera que haría con ellos. Mientras tanto, el gobierno apoyaría lo 
que la comisión liquidadora decidiera y ya para entonces,  las 60 familias se habían 
trasladado a Villa del Carmen. 
 
La comisión efectúo el inventario y así se empezó a repartir por el número de asociados 
que formaban parte de la comunidad. Lo que se repartía era ganado y búfalos, solo a los 
socios de la Asociación. Una parte de la tierra quedó administrada por una nueva 
directiva que estaba en Villa del Carmen. Al mismo tiempo, la iglesia envió una comisión 
para bajar los ánimos encendidos. 
 
En la repartición se efectuó una selección de socios; cada comunidad debía tener una 
representación que recibiera. En Villa del Carmen se realizó la entrega de tierra entre las 
60 familias.  
 
Cuando los moradores separados se trasladaron, la situación se veía de otra manera, 
fueron reconocidos a nivel de distrito de La Pintada y de la Gobernación y los moradores 
empezaron a trabajar unidos y buscar apoyo para hacer obras que beneficiaran a la 
comunidad como el acueducto, la escuela y otros. Finalmente el señor Guardado afirma 
que en esos momentos todos se apoyaron como en forma de una ajunta pero sin chicha 
fuerte, se cocinaba para todos, todos aportamos algo arroz, guiso, café y demás. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Sergio y Faustino Martínez Coclesito, Donoso, Colón 
Miguel Sánchez Coclesito, Donoso, Colón 
Familia García Coclesito, Donoso, Colón 
Familia González Coclesito, Donoso, Colón 
Familia Guardado Coclesito, Donoso, Colón 
Familia Domínguez Coclesito, Donoso, Colón 
Familia Rojas Coclesito, Donoso, Colón 
Familia Lorenzo Coclesito, Donoso, Colón 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 

                                        
99 Para mayor información sobre APC, ver en documento de Organizaciones Comunitarias. 
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• González 
• Martínez 
• García 
• Guardado 
• Lorenzo 
• Fuentes 
• Pérez 
• Guerrel 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad a: 
 
• Roberto Gil 
• Sergio Martínez 
• Fidencio Gobea 
• Leo Mora 
• Delfín Lorenzo 
• Víctor Vasquez 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad a: 
 
• Juan Guardado 
• Claudio Soto 
• Ángel María Mendoza 
• Sabino Rojas 
• Pablo Núñez 
• Candelario Guerrel 
• Patricio Guardado 
• Ramiro Lorenzo 
• Pedro Sánchez 
 
La Escuela 
 
Al calmarse los ánimos con la repartición de los bienes de Coclesito, empezaron a gestionar 
la creación de una escuela. 
 
Para la construcción de la misma se conformó una directiva presidida por Mamerto Govea, 
con el apoyo de Pablo Núñez, Juan Guardado, Ángel María Mendoza, Leo Mora, Sabino 
Rojas, Patricio Guardado, Carlos Fuentes, Fidencio Govea, Miguel Sánchez, Isidro 
Fuentes, Pastora Rodríguez, Enith Mora, Yasnir Pérez, Teodora González, Elia Pérez, 
Delfín Lorenzo, Esteban Mendoza, Tanislao Fuentes. Eudocia de Fuentes, Narciso 
González y Abraham González. 
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En 1992 asignaron dos maestros temporales prestados de Coclesito a la nueva comunidad, 
pues en la Dirección Regional de Educación manifestaban que no había personal para la 
comunidad de Villa del Carmen y tampoco una estructura. 
 
Ante esta situación los moradores construyeron las sillas para la escuela que no eran más 
que unos bancos largos y solicitaron a otras escuelas donaciones como por ejemplo, un 
tablero. También, construyeron la escuela con materiales de jira, madera y techo de zinc. 
 
Los educadores que llegaron a impartir clases temporalmente, pero que se terminaron 
quedando fueron Eladio Marín y Vielka Lorenzo. La matrícula inicial estuvo arriba de 40 
estudiantes. 
 
La población mantuvo los siguientes años un patrón de crecimiento pues llegaban familias 
de comunidades vecinas interesadas en asentarse. Los moradores continuaron con sus 
luchas para asegurar que sus hijos no se quedarían sin educadores y fue tanta la insistencia 
que más adelante, les asignaron dos más. 
 
Años después, los moradores lograron tramitar con el H.R. Agustín Sánchez y el FES, la 
construcción de una escuela completa con los seis grados, un comedor y una letrina. En 
vista que la matrícula crecía, los moradores solicitaron más educadores, hasta que 
completaron los 6 maestros que se encuentran trabajando en la actualidad: Marín, Marcos, 
Leonel Gómez, Irán, Militza y Alfredo. 
 
La Capilla y la Patrona 
 
La capilla se inició con la cooperación de todos los moradores. Se construyó con techo de 
penca, paredes de jira y tabla, piso inicial de tierra y después de cemento. 
 
La patrona es la Virgen del Carmen, cuya fecha de celebración es el 20 de de julio. Los 
moradores eligieron a la Virgen del Carmen, pues es la patrona del agricultor y quien 
protege los cultivos y la familia. Es una imagen que atrae creyentes, señaló Juan Guardado 
Ortiz.  
 
También, se formó un comité católico, presidido por José Isabel González encargada de 
crear actividades para generar un fondo y poder así realizar las actividades de las fiestas 
patronales y comprar una imagen de la Virgen del Carmen más grande, pues al comienzo 
contaron con una imagen pequeña donada por el morador Sergio Martínez y luego 
consiguieron la imagen actual de la Virgen del Carmen. 
 
En el 2002 la capilla fue mejorada con el apoyo de la H.R. Margarita de Batista quien 
asignó una partida para la mejora. Hoy, la capilla está amplia, construida de concreto y 
techo de zinc. Solo falta repellarla y más hojas de zinc. 
 
Iglesias Evangélicas 
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La comunidad cuenta también, con iglesias evangélicas, así se encuentra el Bautista de 
Cristo. Su estructura es una casa de familia donde se reúnen desde hace varios años. El 
encargado es el misionero Modesto González. 
 
La otra iglesia evangélica está a cargo de Ángel María Mendoza. 
 
Salud y Acueducto 
 
Los moradores de Villa del Carmen al abandonar a la comunidad de Coclesito, se llevaron 
con ellos los tubos y los mismos fueron instalados a la línea madre que venía de Cerro 
Moreno hacia Coclesito. Esto generó que la toma de agua perdiera capacidad y afectara el 
servicio en Coclesito. Ante esta situación, Coclesito gestionó una nueva toma de agua y 
dejó la antigua toma a la comunidad de Villa del Carmen. 
 
Con el apoyo de los comités e instituciones se han realizado estudios sobre la condición del 
acueducto, los cuales han indicado la necesidad de mejorar la captación, el filtro y el tanque 
de reserva que no funciona. No cuentan con clorinador. 
 
En la actualidad los moradores están confrontando problemas en el suministro del agua y 
han resuelto prestar el servicio por sectores. Se paga una cuota mensual de 0.50 centavos. 
 
Cementerio 
 
La comunidad cuenta con un cementerio. Para el mantenimiento del mismo las familias 
aportan B/. 1.00 anual. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de 
Familia 

Marixa González 

Comité de Acueducto Calixto González 
Comité deportivo 

Fútbol 
Béisbol 
Sotbol femenino 

 

Ángel Mendoza 
Juan Arce 
Elvira González 

Comité de Salud Carlos Fuentes 
Comité Católico Ecnar Broce 
Grupo Agroforestal Eugenio Sánchez 
CEFASEIS – Madre 
Maestra 

Teresa Lorenzo 

Granja Sabino Rojas  
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Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento Margarita Batista 
Alcalde Angel Saldaña 
Corregidora Emma Domínguez 
Regidor Patricio Guardado 
Junta Local Pablo Núñez 
Delegado de la Palabra Crescencio Chirú 
Director de escuela Eladio Marín Pinzón 
Delegados Comunitarios 
ante la ACP 

Ramiro Lorenzo, Patricio 
Guardado, Marixa González, 
Fidencio Govea 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
• Otro: falta de coordinación y asesoramiento comunitario. 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública. 
 
 
87. COMUNIDAD DE EL VALLE DE SANTA MARÍA100 
 
Se encuentra ubicada en la subcuenca del Río Cascajal cerca de la comunidad de 
Embarcadero de Cascajal, cuenca del Río Coclé del Norte, en el corregimiento de Llano 
Grande, distrito de La Pintada, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado conformada por 27 viviendas. 
 
Fundación 

                                        
100 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Isidro Lorenzo. 
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Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1970. Sin embargo, en el 
TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1991. 
 
Los primeros pobladores que se encontraban en el área en 1970 eran Epifanio García y 
Pedro Lorenzo. Fue en el año de 1991 cuando las 12 familias existentes en el Valle de 
Santa María con el impulso de la señora María Genarina Lorenzo se organizaron para el 
reconocimiento de la comunidad. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir del nombre de la líder 
comunitaria, señora María Genarina Lorenzo. La otra parte del nombre obedece a la 
ubicación de la comunidad en un sitio que refleja una bahía, donde el río Cascajal está en 
medio. Antaño, esta área era conocida como Juan Ruiz y era un sector del Embarcadero de 
Cascajal. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
García desconocido 
Lorenzo áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• García 
• Lorenzo 
 
Se considera como autoridad segmentaria en la comunidad a: 
 
• Isidoro Lorenzo 
 
Se considera como personas importantes a: 
 
• Eleno García 
• Alberto Castillo 
 
La Escuela 
 
Los moradores María Genarina, Mateo García y Rafael García tomaron la iniciativa de 
dirigirse a la Gobernación para formalizar la creación de la comunidad, situación que 
aprovecharon dirigirse también al Ministerio de Educación en Panamá, para solicitar la 
apertura de una escuela. 
 
El 7 de octubre de 1992, después de la visita al Ministerio de Educación, obtuvieron a 
través de una nota la aprobación para la creación de la escuela, sin embargo, las clases se 
impartían desde el 22 de abril del mismo año. 
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La primera docente fue Diana Paz, con una matrícula de 29 niños. Por un año, las clases se 
efectuaron en una casa de quincha alquilada. 
 
En 1993 construyeron la primera escuela con techo de zinc, forro de madera y piso de tierra 
y aquí se efectuaron las clases por seis años. 
 
En el 2001 se construyó la escuela con techo de zinc, paredes y piso de cemento. Cuenta 
con un aula, un comedor, dos letrinas, un baño y la casa del maestro, con el apoyo de la 
USAID, Panamá y esfuerzo de los moradores. El maestro es Malvín Castillo. 
 
La Capilla y la Patrona 
 
La primera capilla se construyó con techo de zinc, paredes de madera y piso de cemento, 
impulsada por el delegado de la palabra, Eustacio Soto. 
 
La patrona es la Virgen de Guadalupe , cuya fecha de celebración es el 12 de diciembre. 
La elección de la Virgen de Guadalupe fue determinada por el padre William de La 
Pintada, quien la donó a la comunidad. 
 
Salud y Acueducto 
 
No hay puesto de salud. La atención médica más cercana está en el hospital de Coclesito. 
 
El consumo de agua se realiza a través del sistema de agua entubada. Actualmente se 
encuentran solicitando apoyo en el Ministerio de Salud. 
 
Cementerio 
 
La comunidad no tiene cementerio. Los moradores asisten al cementerio de Embarcadero 
de Cascajal. 
 
Vivienda 
 
La comunidad cuenta con 27 viviendas. La mayoría de las viviendas están construidas con 
techo de penca, paredes de jira y piso de tierra. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Mateo García 
Comité de Agua Alberto Castillo 
Comité deportivo 

Béisbol 
Fútbol 

 
Eleno García 
Simón García 

Comité de Salud Paula García 
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Comité Católico Alberto Castillo 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Margarita de León 
Alcalde Ángel Saldaña 
Corregidor Emma Rodríguez 
Regidor Eleno García 
Delegado de la Palabra Luis Sánchez 
Delegados Comunitarios ante 
la ACP 

Eleno García 
Isidoro Lorenzo 
Rafael García 

Director de escuela Malvín Castillo 
 
 
 
88. COMUNIDAD DE SARDINA101 
 
Se encuentra ubicada en la subcuenca de quebrada Sardina cuenca del Río Coclé del Norte, 
corregimiento de Piedras Gordas, distrito de La Pintada, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1961. En el TDP 
establecieron el mismo año como el de su fundación. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la existencia de una 
quebrada llamada Sardina que divide la comunidad y otros afirman que por haber sido muy 
rica la quebrada en sardinas. 
 
Los primeros pobladores llegaron al área con la intención de cazar, buscando trabajaderos, 
para lo cual construyeron un rancho para residir temporalmente, mientras cazaban. Con el 
tiempo, se estabilizaron con sus familias permanentemente. Para 1978 había un caserío de 
10 viviendas. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Ortega Santa Marta 
Lorenzo Santa Marta 

                                        
101 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Inés Rodríguez.  
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Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Lorenzo 
• Ortega 
 
Se consideran como personas importantes de la comunidad a: 
 

• Juvencio Herrera 
• Avilio Lorenzo 

 
La Escuela 
 
En 1978 con la comunidad conformada por 10 familias nace la inquietud de de construir 
una escuela. La idea inicial fue de Ubaldo Lorenzo quien enviaba a sus hijos a la escuela 
primaria de Coclesito y quien se encargó de convocar a la población para trabajar por este 
objetivo. El primer docente fue Darío Boso y la matrícula inicial fue de 6 estudiantes. 
Utilizaron una casa familiar para realizar las primeras clases, propiedad de Genaro Lorenzo. 
 
Al aumentar la matrícula y aprovechando la gestión de la H.R. Egipcia Yangüez, los 
moradores consiguieron zinc y madera y construyeron la escuela. La matrícula para 1989 
había aumentado arriba de 20 estudiantes. 
 
En la actualidad, la escuela tiene 2 aulas, casa del maestro, comedor. Las maestras son 
Graciela Domínguez procedente de Penonomé y Olga Carrión de Aguadulce. 
 
La Capilla y el Patrono 
 
En un principio los primeros pobladores, participaron en diversas actividades para mejorar 
la capilla. El lote fue cedido por Ubaldo Lorenzo. Los primeros delegados de la palabra 
fueron Julián Martínez, Eric González y Gabriel Lorenzo. 
 
Cuando la comunidad no tenía capilla, sus moradores se dirigían hasta Coclesito, que era la 
capilla más cercana. 
 
El patrono de la comunidad es San Roque , cuya fecha de celebración es el 16 de agosto. La 
elección fue determinada por el padre Celestino Sáenz. 
 
Iglesias de Cristo y Pentecostal 
 
Aunque, la mayoría de los miembros son católicos, también hay algunos que pertenecen a 
otras religiones como es la iglesia de Cristo y Pentecostal. 
 
La iglesia de Cristo se estableció en la comunidad en 1989 construyendo una estructura que 
al no lograr la concurrencia esperada, las actividades se detuvieron. La persona encargada 
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fue Magdaleno Lorenzo quien es asistente de salud en Molejón y que después se trasladó a 
residir a la comunidad de Molejón. 
 
Por su parte, los seguidores de la iglesia Pentecostal no tienen una estructura en la 
comunidad, sin embargo se reúnen en casas de los miembros de la iglesia. 
 
Salud y Acueducto 
 
El puesto de salud se crea el 16 de agosto de 1988 con apoyo del Centro de Salud de 
Coclesito. El primer asistente de salud fue Magdaleno Lorenzo, el actual es Julián 
Martínez. 
 
No cuenta con medicamentos, suficientes, es surtido cuando pasan las giras médicas cada 
dos meses, cubriendo vacunación y medicina general, no hay atención de odontología. 
 
La comunidad no cuenta con acueducto, utilizan el sistema de agua entubada. En el verano 
el agua escasea y hay que buscarla a la quebrada. 
 
Cementerio 
 
La comunidad cuenta con cementerio el cual muy pronto se llamará José de la Cruz Ortega, 
quien fue la primera persona enterrada en el lugar. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NONMBRE 
ORGANIZACIÓN 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Margarito Martínez 
Club deportivo 

Fútbol y Béisbol 
Equipo de Mujeres 

 
Ariel Lorenzo 
María Martínez 

Comité de Salud Pedro Rodríguez 
Comisión Religiosa Julián Martínez 
Grupo de Amas de Casa Graciela Domínguez 
Grupo 8 de diciembre  Ariel Lorenzo 
Grupo de Coordinación 
Campesina 

Ladino Rodríguez 

Iglesia de Cristo Esmeraldo Ortega 
Iglesia Pentecostal Victorino Díaz 
Pro puente Bauderio Lorenzo 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
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Honorable del corregimiento Pedro Castillo 
Alcalde Ángel Saldaña 
Corregidor Antolino Morales 
Regidor Inés Rodríguez 
Junta Local José de La Cruz Ortega 
Ayudante puesto de salud Magdalena Lorenzo 
Delegados comunitarios 
ante la ACEP 

 

Directora de la escuela Graciela Domínguez 
 
 
 
89. COMUNIDAD DE COROZAL102 
 
Se encuentra ubicada en el corregimiento de Piedras Gordas, distrito de La Pintada, 
provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado conformado por 27 viviendas. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1947. Sin embargo, en el 
TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1986. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir del origen de la comunidad 
cuando era un área montañosa y abundaban los puercos de monte y los árboles de corocillo 
y donde los puercos de monte se alimentaban de estas frutas. 
 
Para 1947 se encontraban en el área Jacinto Lorenzo, Gerardo Lorenzo y Leovigilda 
Mendoza, considerados los primeros fundadores. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Lorenzo Santa Marta 
García  áreas vecinas 
Mendoza Machuca 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Lorenzo 
• Herrera 
 
La Escuela 

                                        
102 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Juvencio Herrera. 
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Con el crecimiento de la población para 1987 los moradores se organizaron con el objetivo 
de crear las condiciones que les permitiera dar el aspecto de comunidad por medio de la 
creación de una escuela. En aquellos años los niños tenían que viajar y estudiar y 
hospedarse en las escuelas vecinas de Sardina, Las Lajas o Santa Marta. 
 
Pasaron tres años en gestiones que no se concretizan hasta que un buen día con el paso de 
una caminata militar que venía de Coclesito y el Copé, los moradores aprovecharon la 
oportunidad para hablar con los capitanes que estaban a cargo y solicitarles apoyo. Estas 
personas recomendaron a la comunidad la redacción de una carta que ellos se encargarían 
de entregar en la Dirección Regional. Esta caminata era realizada por los militares en 
conmemoración a la muerte del General Torrijos. Pero sucedió que la invasión de 1989 
frenó los planes, quedando los moradores sin la posibilidad para crear una escuela. 
 
En 1991 el señor Juvencio Herrera se dirigió a la Policía para preguntar por la carta que se 
llevaron en aquella ocasión los militares. Uno de los capitanes que estuvo en la caminata le 
respondió al señor Juvencio que la carta había sido dejada en la Regional y que preguntara 
en la Regional, cuestión que hizo el señor Juvencio, obteniendo buenos resultados. 
 
En 1992 llegó la docente Ilsa Pinzón procedente de Las Guías de Calobre y fue así que se 
iniciaron las clases con una matrícula de 18 niños. En 1993 la matrícula aumentó a 33 
niños. Posteriormente, la maestra fue trasladada y reemplazada por María Soledad Guerra y 
Lisbeth. 
 
La primera escuela fue construida con materiales de penca para el techo, piso de tierra, 
paredes de jira y bancos que hacían de sillas. El lote fue cedido por Gerardo Lorenzo. 
 
En 1994 la escuela fue mejorada por los propios moradores. El techo (de tercera) fue una 
donación de la escuela de Piedras Gordas y las paredes fueron construidas de madera, con 
piso de cemento y así se ha mantenido hasta hoy. 
 
Actualmente, la matrícula se ha reducido a 28 niños a cargo de la educadora Daría del 
Carmen Ibarra. Los moradores manifiestan como una limitación principal a la educación de 
sus hijos, que la maestra atienda seis grados a la vez. 
 
La Capilla y la Patrona 
 
La construcción de la capilla fue con penca, jira y piso de tierra. Las reuniones eran 
dirigidas por el delegado de la palabra, Rufino Martínez. 
 
La patrona es Santa Rosa de Lima. La fecha de celebración es el 30 de agosto. Su acogida 
obedeció a que ninguna de las comunidades a su alrededor contaban con Santa Rosa como 
patrona. 
 
Iglesia Grupo de Saneamiento 
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No cuentan con una estructura, pero se reúnen en las casas de los miembros. La persona 
encargada es Valentín González. 
 
Salud y Acueducto 
 
La comunidad no tiene acueducto, sin embargo, el FIS les proporcionó materiales como 
tubos y tanques. 
 
Vivienda 
 
La comunidad cuenta con 27 viviendas en su mayoría construidas con penca, paredes de 
jira y piso de tierra. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Asociación de Padres de 
Familia 

Juvencio Herrera 

Club de Deporte Osvaldo Rodríguez 
Comité de Salud Gabriel Lorenzo 
Comisión Religiosa Osvaldo Rodríguez 
Granja Sostenible Enrique Lorenzo 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Alcalde Ángel Saldaña 
Honorable del Corregimiento Pedro Castillo 
Corregidor Antolino Morales 
Junta Local Enrique Lorenzo 
Regidor Avilio Lorenzo 
Directora de la escuela Daría Del Carmen Ibarra 
Delegado de la Palabra Juvencio Herrera 
Delegados Comunitarios ante 
la ACP 

Geraldo Lorenzo, Eric 
González, Olmedo 
Lorenzo, Juvencio Herrera 
(representación de 5 
comunidades) 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
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• Falta de organización entre los grupos organizados en la comunidad. 
 
Solicitan 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública. 
 
 
90. COMUNIDAD DE MOLEJON103 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca Alta del Río Molejón, cuenca del Río Coclé del 
Norte, en el distrito de Llano Grande, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1965 - 1969. Sin 
embargo, en el TDP establecieron como fecha de fundación el período comprendido entre 
1968 - 1978. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la existencia de una 
quebrada llamada Molejón que desemboca en el río Molejón. El nombre del río que 
después fue adoptado para la comunidad se debió a las piedras de amolar encontradas en el 
área. 
 
Los primeros pobladores fueron Emerenciano Pérez (hijo), Teófilo Pérez (papá), Olivia 
Guerra (esposa de Emerenciano), Gertrudis Mora (mamá de Emerenciano), todos 
procedentes del Calabazo de La Pintada. 
 
Sucedió que el terreno de Teófilo Pérez en Calabazo era pequeño para la gran familia que 
tenía. Su hijo al conversar con Baudino Govea de la región de Molejón, se informa de la 
existencia de un centro de montaña virgen libre que ofrecía la oportunidad para trabajar y 
desmontar. Emerenciano visita el lugar que le llama la atención y motivado decide hacer 
trochas en la montaña marcando un terreno. Su esposa lo apoya para del traslado y deciden 
irse a vivir al lugar en el año de 1968. 
 
Por aquellos años, para realizar las compras de sal, jabón aceite, kerosén, etc., la familia 
tenía que trasladarse hasta la comunidad de Las Lajas, no había camino de penetración, sino 
solo picas. La casa más cercana estaba en la loma de Nariza a una hora de camino, sitio 
donde vivía el señor Fulgencio Gil; quebrada abajo, a otra hora se encontraba la vivienda 
del Señor Baldomero Sánchez y su esposa. Cuando se quedaban sin provisiones 
                                        
103 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Urbano Alveo Delgado, Alicia Guerra González, Idelfonso 
Mora y Olivia Guerra de Pérez. 



Abt Associates/ Planeta Panamá  Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final 
 

 
Febrero 2004  334 

alimentarias y demás, la familia Pérez salía por una semana a Las Lajas y allí Emerenciano 
trabajaba de jornalero y se ganaba algo de dinero con que comprar provisiones; luego con 
su familia regresaba al lugar solemne (solitario) que así llamaron. 
 
Desde Las Lajas hasta Molejón eran tres horas de camino a pie y algunas veces a caballo, 
cuando había carga pesada. A veces, caminaban desde Llano Grande a Molejón, recorrido 
que tomaba dos días. Cuando empezo a cosechar sacaba arroz pilado o plátanos para la 
venta, y así, la familia Pérez se ha mantenido. 
 
Para 1978 el área empezó a poblarse, llegaron a la comunidad las familias de Miguel Gil y 
Ricardo Guardado. Para este tiempo se realizaba el corte de camino desde Llano Grande 
hasta Coclesito. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Ángel Guardado Paguá 
Familia Gil Agua Fría 
Familia Sánchez Paguá 
Familia Pérez Calabazo de La Pintada 
Familia Domínguez áreas vecinas 
Familia Delgado áreas vecinas 
Familia Guerra  Calabazo de La Pintada 
Familia Mora Calabazo de La Pintada 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Domínguez 
• Gil 
• Sánchez 
• Delgado 
• Pérez 
• Navarro 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad a: 
 
• Emerenciano Pérez 
• Virgilio de León 
• Magdaleno Lorenzo 
• Celedonio Delgado 
• Olivia Guerra de Pérez 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad a: 
 
• Basilides Domínguez 
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• Santiago Mendoza 
• Urbano Alveo 
• Miguel Domínguez 
 
La Escuela 
 
En una visita del General Torrijos para establecer los límites para el subproyecto 
agropecuario104, los señores Miguel Gil y Santiago Mendoza aprovecharon la oportunidad 
para solicitarle la construcción de la escuela. 
 
Aprobada la apertura de la escuela, se construye de madera con techo de zinc y piso de 
madera. Con su construcción y el avance del proyecto agropecuario impulsado por el 
gobierno, Molejón se pobló aún más, fue asó como la primera matrícula de la escuela 
alcanzo la cifra de 25 niños que quedaron a cargo de los primeros docentes, Casilda 
Camarena y Temistocles Álvaro, ambos procedentes de Veraguas. 
 
Años después la escuela fue trasladada hacia un área plana ya que había sido construida en 
una parte alta representado riesgos para los niños. Actualmente la escuela está construida de 
concreto, con tres aulas, cocina; por apoyo del FES, se le adicionó una aula. Los/as 
educadores/as son: Ángel Antonio Rodríguez, Isidora Mora y Elias Samuel Pérez. 
 
La Capilla y la Patrona 
 
Al principio la celebración religiosa se realizaba en una casa de penca; eran tiempos donde 
la mayoría de los pobladores eran católicos. El primer sacerdote que visitó la comunidad 
fue Marcelino Pérez, procedente de La Pintada. 
 
El padre Marcelino orientó a un grupo de mujeres en la fe, pero no pudo continuar. Por otro 
lado, los bautizos se efectuaban en Coclesito el día 15 de enero que es la fiesta patronal de 
esa comunidad vecina. 
 
Posteriormente, conocieron al Padre Celestino Sáenz, quien los incorporó al seminario de 
formación para delegados de la palabra y catequistas en Toabré y que visitaba la comunidad 
tres veces al año y así se mantuvo por los siguientes 8 años. Las religiosas realizaban 
talleres de costuras y otras manualidades. 
 
En una oportunidad la moradora Olivia conversó con el padre Ricardo Suira, quien 
reemplazó al Padre Celestino, para mostrarle el interés de contar con un patrono en la 
capilla. El padre le contestó, que esto era sencillo pues él tenía algunas imágenes en 
reparación y podría facilitarle alguna, eso si, sería una sorpresa la imagen. 
 
El padre llegó con la imagen a Coclesito y allí algunos moradores la buscaron. La imagen 
de Santa Marta es de un pie y medio de alto. La fecha de celebración es el 28 de julio, día 

                                        
104 El proyecto consistía en tumbar monte para sembrar pastos. El pastoreo se realizaba en Molejón y la venta 
del ganado en Coclesito. Había una tienda para satisfacer las necesidades del pueblo. 
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que llegó a la comunidad y también para facilidad del padre para trasladarse a la 
comunidad. Su día real es el 30 de julio. 
 
Salud y Acueducto 
 
El puesto de Salud se creó bajo el mandato del General en 1980. El primer asistente, 
Dionisio Rojas fue capacitado en Coclesito. Las primeras atenciones las efectuaba en un 
rancho hasta 1984, después la estructura del puesto se mejora a concreto a través de una 
cuota comunitaria. 
 
En 1984, Dionisio Rojas renunció y se nombró a una auxiliar, Damaris Castillo, esta se 
mantuvo por un año. Desde 1986 hasta 1991 el puesto estuvo cerrado. 
 
En 1991 la comunidad solicitó la apertura del puesto y el nombramiento de un asistente. 
Pronto se nombró a Magdaleno Lorenzo morador de Sardina, manteniéndose en la 
actualidad. 
 
En julio de 2002 se derrumbó el puesto, construido por la comunidad para reconstruirlo a 
través del FIS. La estructura está lista solo hay que esperar la entrega. 
 
El acueducto es por gravedad. Se logró a través del proyecto Coclesito con el comité de 
salud de Molejón, que facilitó parte del material para la construcción del acueducto. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Alcibíades Sánchez (hijo) 
Club Deportivo Efraín Domínguez, 

Concepción Guardado 
Comité de Salud Modesto González 
Comité Católico Benigna González 
Club de Amas de Casa Domitila Lorenzo 
Comité de la Triple C Virgilio De León 
Grupo del Ministerio de la 
Niñez, Juventud y la Familia 

Pedro Pérez 

Grupo No a los Embalses Virgilio Domínguez 
Asociación de Productores 
Independientes 

Novencido Pérez 

Granja Sostenible Ricardo Guardado 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Margarita de León Batista 
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Alcalde Cesar Ángel Saldaña 
Regidor Alcibíades Sánchez (padre) 
Junta Local Juvencio Sánchez 
Ayudante puesto de salud Magdaleno Lorenzo 
Director de escuela Ángel Antonio Rodríguez 
Delegado Comunitario ante 
la ACP 

Ricardo Guardado, Filemón 
Castillo. 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Otro: falta de credibilidad. 
 
Solicitan 
  
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
• Otro: Mayor motivación, metas establecidas por la directiva. 
 
91. COMUNIDAD DE LAS LAJAS 105 
 
Se encuentra ubicada en microcuenca de la quebrada Las Lajas que es una de las tributarias 
del Río Coclé del Norte, en el corregimiento de Piedras Gordas, distrito de La Pintada , 
provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1920. En el TDP los 
participantes también, establecieron como fecha de fundación el año de 1920. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir del río de Las Lajas, donde 
nace el río Coclé del Norte. Existe una cascada o caños de agua en el área. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Díaz Chitrá de Olá 

                                        
105 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Agustín Domínguez. 
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Pérez Áreas vecinas 
Martínez Áreas vecinas 
Vargas Churuquita Grande 
Fuentes Áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Díaz 
• Vargas 
 
La Escuela 
 
Anteriormente, los niños tenían que asistir a la escuela de Mermejo o de Piedras Gordas.  
En esos tiempos no existían las comunidades de Molejones, Sardina, Corozal, Platanal. 
 
La primera escuela se abre en 1953 y fue construida de quincha. Su matrícula inicial fue de 
12 niños. 
 
Con el apoyo del H.R. Pablo Aguilar se construye de concreto armado en 1974. 
 
En el 2002 se construye de cemento. Tiene un aula, comedor, letrinas, baños, cuarto para el 
maestro. El docente es Luis Morán, el cual atiende una matrícula de 23 estudiantes. 
 
La Capilla y el Patrono 
 
Se construye en fecha cercana a la escuela. Las familias, Fuente, Díaz, Vargas, González, 
Domínguez, Pérez, fueron las más activas para la construcción de la escuela y la capilla. 
 
Actualmente la capilla se encuentra en la etapa de construcción de madera a bloque. El 
delegado de la palabra es Jorge Vargas. 
 
El patrono es Jesús de Nazareno, cuya celebración es el primer domingo de cuaresma. 
Sucedió que el padre José María González llevó la imagen del Jesús de Nazareno a la 
comunidad de Las Lajas; de igual forma, llevó otras imágenes a otras comunidades como, 
la Virgen del Carmen en Mermejo y el Santo Cristo de Esquipula en Coclesito. 
 
Iglesia Pentecostal 
 
La comunidad cuenta con una iglesia Pentecostal llamada Movimiento Misionero Mundial. 
El Pastor es Cristino Díaz. 
 
Salud y Acueducto 
 
Se creó en el 2001 por el FIS, reúne las condiciones en infraestructura. El asistente de salud 
es Feliciano González quien fue uno de los jóvenes capacitados por el General. 
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También, se realizan giras cada dos años. 
 
El consumo de agua se realiza a través del sistema de agua entubada. La toma de agua está 
rodeada de los trabajaderos y esto causa regularmente diarreas en los pobladores. 
 
Cementerio 
 
La comunidad cuenta con un cementerio. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Agustín Vargas 
Grupo de Mujeres Rurales Ana Evelia Vargas 
Comité deportivo Esteban Lorenzo 
Comité de Salud José Morales 
Comisión Católica Faustino Lorenzo 
Comité del Cementerio Carlos Martínez 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Pedro Castillo 
Alcalde Ángel Saldaña 
Corregidor Antolino Morales 
Regidor Javier Vargas 
Junta Local No funciona. Contaba con 

una directiva, ahora solo esrá 
el presidente, José Herodes 
Guardia. 

Ayudante puesto de salud Feliciano González 
Director de escuela Luis Morán 
Delegado Comunitario ante la 
ACP 

Agustín Domínguez, Edilma 
Lorenzo, Ilka Loren, 
Abraham Sánchez 

 
 
 
92. COMUNIDAD DE CUTEVILLA106 
 

                                        
106 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Vidal Fuentes, Juan Delgado, Ismael Ortiz Vásquez y 
Eleuterio González. 
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Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río Cutevilla, cuenca del Río Coclé del Norte, 
en el corregimiento de Llano Grande distrito de La Pintada, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso conformado por unas 90 viviendas. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1950 - 1953. En el TDP 
los participantes no establecieron una fecha de fundación.  
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la presencia indígena en el 
área. 
 
Los primeros pobladores fueron: Claro Ortiz, Concepción Lorenzo, Julián Guerrel, Ciriaco 
Araya, después llegaron Francisco Delgado y Miguel Delgado. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Juan Delgado Cutevilla 
José de Jesús y Lino Delgado áreas vecinas 
Familia Guerrel áreas vecinas 
Rufino Lorenzo áreas vecinas 
Familia Arraya áreas vecinas 
Familia Castillo áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Delgado 
• Lorenzo 
• Rodríguez 
• Ortíz 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad a: 
 
• Vidal Fuentes 
• Ismael Ortíz 
• Casimiro Guerrel 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad a: 
 
• Juan Delgado 
• Valeriano Delgado Fuentes 
• Marciano Delgado 
 
La Escuela 
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La construcción de la escuela fue iniciativa de Concepción Lorenzo, Claro Ortiz y Julián 
Guerrel. El proceso no fue fácil, pues algunos supervisores del Ministerio de Educación y 
otras personas se oponían. Pese a todas las dificultades los moradores lograron su objetivo 
y en 1964 les nombraron al primer docente, Octavio Ortega. La matrícula inicial fue mayor 
a 20, entre las edades de 7 a 15 años. El terreno fue donado por Concepción Lorenzo y la 
escuela fue construida con penca y jira. 
 
Posteriormente se traslada para aprovechar la fundación dejada por la capilla. En esta 
ocasión la escuela se construye de cemento. 
 
La Capilla y el Patrono 
 
La capilla se construyó en el sitio dejado por la escuela. El patrono es el Sagrado Corazón 
de Jesús donado por el señor Julián Guerrel quien era devoto. Su celebración es el 16 ó 20 
de junio de cada año. 
 
Salud y Acueducto 
 
En el 2000 se creó el puesto de salud con el apoyo de GEO, la empresa encargada de los 
trabajos en la Mina Petaquilla. El primer asistente de salud y actual es Valeriano Delgado. 
No cuenta con suficientes los medicamentos. 
 
El acueducto es solo tubos donados por el FES. Los moradores aportan una cuo ta de 0.25 
centavos mensuales. 
Casa Local 
 
Se construyó por medio del H.R. Agustín Sánchez. 
 
Cementerio 
 
La comunidad cuenta con un cementerio. 
 
Vivienda 
 
Hay un aproximado de 90 viviendas, la mayoría de las cuales están construidas con techo 
de zinc, paredes de madera y piso de tierra. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Lorenzo Pérez 
Comité de Agua Felipe Fuentes 
Comité deportivo No recordó el nombre 
Comité de Salud Nicolás Delgado 
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Comisión Religiosa Toribio Lorenzo 
Asociación de Madres de 
familia 

Juana Ruiz 

Comité del Cementerio 
(Fiscal) 

Marciano Delgado 

Gobierno Infantil No recordó el nombre 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
Honorable del corregimiento Margarita Batista 
Alcalde Angel Saldaña 
Regidor Marciano Delgado 
Junta Local Juana Ruíz 
Ayudante puesto de salud Valeriano Delgado Fuentes 
Director de escuela Luis Morán 

 
 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Carencia de espacios de participación del nivel local. 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
• Otros: Organización a lo interno de las directivas y apoyo de las instituciones. 
 
 
93. COMUNIDAD DE EMBARCADERO DEL CASCAJAL107 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río Cascajal, cuenca del Río Coclé del Norte, 
en el corregimiento de Llano Grande, distrito de La Pintada, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1950 - 1965. Sin 
embargo, en el TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1925. 

                                        
107 Versiones del TDP, además se entrevistó a Lidio García Lorenzo, Vicentín García, Elías García, Trifino 
Martínez. 
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La definición del nombre de la comunidad se explica a partir del desembarque de 
moradores de Arenal Grande, Coclé del Norte, Toabré y Cascajal que llegaron por el río. 
 
En 1925 llegan los primeros pobladores Olegario García, Isidro Sánchez y Damián Alveo. 
El señor Olegario comenzó a trabajar con Isidro, vivían distante uno del otro. La 
comunidad creció principalmente por Olegario de quien se dice tuvo 18 hijos y 6 hijas con 
distintas mujeres. Las familias de Isidro y Damián, también fueron extensas. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Olegario García Cerro La Iguana 
González áreas vecinas 
Alveo áreas vecinas 
Isidro Sánchez Cerro La Iguana 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• García 
• González 
• Sánchez 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Vicente García 
• Agripino Sánchez 
• Daniel García 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Catalino García 
• Crecensio Sánchez 
• Francisco García 
 
La Escuela 
 
La escuela más cercana era Cascajal Arriba, representando riesgos para los niños que se 
trasladaban a este sitio. Ante esta situación y donde había niños de otras comunidades que 
no asistían a la escuela, Onofre García, Vicente García, Isidro Sánchez, Genaro García y 
Donato González fueron los gestores en la construcción de la primera escuela en la 
comunidad. 
 
Se construyó de palanquilla, techo de chonta y piso alto de jira. La primera educadora fue 
Eneyda Vega, procedente de Penonomé. La escuela fue mejorada en varias ocasiones con 
recursos de la naturaleza. 
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Con partida del H.R. Filemon Him se construyó la escuela de concreto. Los bloques y el 
cemento se llevaban a Coclesito y de allí se trasladaban en carreta a la comunidad de 
Embarcadero. La directiva del club de padres de familia corrió con el costo de los peones. 
El señor Leocadio Herrera de Coclesito fue el albañil que se contrató para la construcción. 
En 1999 a la escuela se le hizo una reparación apoyada por el FES. 
 
La escuela ha sido trasladada en tres ocasiones ya que no contaba con un lote seguro, el 
cual finalmente fue cedido por el señor Lidio García. 
 
En la actualidad cuenta con dos aulas, un comedor y útiles escolares del Ministerio de 
Educación. El docente es Patricio Mendoza quien atiende una matrícula de 32 alumnos. 
 
La Capilla y la Patrona 
 
Con el apoyo del Padre Guillermo Sosa y moradores que se interesaron en la formación 
como delegados de la palabra, nace la inquietud de la construcción de la capilla. 
 
Aproximadamente en 1945, la capilla se construyó de palanquilla, pared de jira y piso de 
tierra. 
 
Del coro de la capilla conformada por jóvenes nace el interés de contar con un patrono. El 
sacerdote que en este tiempo era Celestino Sáenz respondió al llamado y trajo con él, la 
Virgen Niña. Su fiesta es celebrada el 7 y 8 de septiembre. Esta se encuentra acompañada 
por el Santo Cristo. 
 
Iglesia de Cristo 
 
La iglesia de Cristo llegó en 1991 por Elías García, quien había sido años anteriores 
precursor de la capilla católica y de su patrona. 
 
En 1995 construyeron la iglesia con techo de palanquilla, paredes de jira y piso de tierra. En 
1997 fue mejorada por gestión de H.L. Juan Manuel Peralta. 
 
Salud y Acueducto 
 
El puesto de Salud se construyó en 1975. Llegó a través del proyecto de Coclesito e incluso 
la capacitación del asistente de salud Isidoro Lorenzo. Estuvo cerrado por dos años, 
posteriormente por solicitud de los moradores, el puesto es nuevamente abierto. El asistente 
de salud en esta ocasión fue Juvencio García, quien tomó un curso en Coclesito con los 
doctores Castro y Cuero. Estuvo pagado por un tiempo por la Asociación de Productores de 
Coclesito, APC. Después es cerrado nuevamente y abre de nuevo en 1993. En la actualidad 
se mantiene Juvencio como asistente y es pagado por el Ministerio de Salud. 
 
El acueducto se logró a través del gobierno de Torrijos, con la donación de un tanque de 
almacenamiento y tuberías, hoy deteriorado. 
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En el 2002 con la Triple C se logró un tanque plástico con capacidad para 1000 galones. El 
tanque se lava con jabón. Los moradores pagan 0.25 por mes. 
 
Cementerio 
 
La comunidad cuenta con un cementerio 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Crispín Sánchez 
Comité de Agua Elías García 
Comité de Deporte Luis Sánchez 
Comité de Salud Pablo Rodríguez 
Comité Católico Crispín Sánchez 
Club de Amas de Casa Santiaga Alveo 
Maestro en casa Alexis García 
Sindicato Juvencio García 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento Margarita Batista 
Alcalde Ángel Saldaña 
Regidor Elías García 
Delegado de la Palabra Daniel García, Máximo Alveo 
Catequista Crescencio Sánchez 
Ayudante puesto de salud Juvencio García 
Director de escuela Patricio Mendoza 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública. 
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Taller 15 

 
 

Lugar: Coclesito 
 

Fecha: 20 y 21 de noviembre de 2003 
 

Comunidades 
participantes: 

94. Limón 
95. Primer Corriente 
96. Nazareno 
97. San Benito 
98. San Juan Centro 
99. Palmarazo 
100. San Juan de Turbe 
101 Limón (Nuevo San José) 
 

 
 
94. COMUNIDAD DE LIMÓN108 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río Limón, cuenca del río San Juan, en el 
corregimiento de El Harino, distrito de La Pintada, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1959. Sin embargo, en el 
TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1930 - 1935. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de un día de descanso, donde 
personas que se dedicaban a la cacería reposaron bajo un árbol de limón, a orillas del río 
Limón. 
 
Para 1930 llegaron los pobladores José Manuel Pérez, Eduviges González y Leonor 
González, con el propósito de residir temporalmente, solo los días necesarios para la 
cacería. Cinco años después el área continuaba desierta y es cuando empiezan a llegar 
pobladores procedentes de Barrigón como Vicente Magallón, Bernardo Mora, Eusebio 
Mora, Anacleto Santana, Urbano Tenorio y Norberto Tenorio. Estas personas construyen 
sus viviendas una lejana de la otra y así empiezan a crecer en familia y aumentar la 
población. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 
                                        
108 Versiones del TDP, además se entrevistó a Juan Santana González, Flores Tenorio Quirós. 
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Familia Procedencia 

Urbano, Domaso, Norberto 
Tenorio 

Barrigón 

Familia Sánchez áreas vecinas 
Vicente y Moisés Magallón La Junta 
Bernardo Mora Copé 
Marcelino González áreas vecinas 
José Manuel Pérez Barrigón 
Eduviges González Barrigón 
Leonor González Copé 
Anacleto Santana Barrigón 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• González 
• Tenorio 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad a: 
 
• Felipe Leoncio 
• Felipe Tenorio 
• Flores Tenorio 
• Herminio Ortega 
 
Se consideran como personas importantes de la comunidad a: 
 
• Juan Santana 
• Marcelino González 
 
La Escuela 
 
Con el crecimiento de la población aparecen las inquietudes de servicios básicos, uno de 
ellos la educación. En aquellos tiempos la escuela más cercana se encontraba en Copé. 
 
En 1960 el señor Juan Santana González inicia conversaciones con los moradores del lugar 
y los motiva a para tramitar una solicitud ante la Regional de Educación en Copé; allí 
encuentra el apoyo de Jaime Rodríguez y se hacen las diligencias del caso. En 1965 el 
Ministerio de Educación nombra a la docente Migdalia de León Ortíz. 
 
Las primeras clases se efectuaron por dos años continuos en la casa de la señora Gilma 
María González, después se construyó la escuela de madera con techo de zinc con el trabajo 
comunitario. El terreno para la escuela fue cedido por Benjamín Vergara. 
 
Con los años la escuela ha mejorado y en la actualidad cuenta con Tomás Ortega y Noelia 
Castillo, como el cuerpo docente. La escuela primaria se llama San Juan del Limón, en 
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agradecimiento al señor Juan Santana G., por su perseverancia para la construcción de la 
escuela. 
 
La Capilla y el Patrono 
 
Los primeros pobladores tenían por costumbre rezar en familia; posteriormente, cuando los 
señores Modesto Santana, Remigio y Juan Santana son invitados a Penonomé por los 
padres Daniel Poveda y Sergio López para participar en actividades de orientación cristiana 
y toman el curso de formación para delegados, coordinado por el Padre Aurelio García en 
Pablo VI, se motivan a la creación de la primera capilla en la comunidad. Para 1975 el 
señor Juan Santana era el primer delegado de la palabra. 
 
El patrono de la comunidad es San Martín de Porres pues fue el obsequio de un señor de 
Penonomé de nombre José Vallarino a la comunidad. El santo llegó a la comunidad un 24 
de julio y su fiesta es celebrada el 15 de noviembre. 
 
Salud y Acueducto 
 
La comunidad cuenta con un puesto de salud logrado después de insistentes solicitudes al 
Ministerio de Salud en el Copé. El primer asistente de salud fue Bernabé Rodríguez en 
1978. 
 
El consumo de agua se realiza a través del sistema de agua entubada. 
 
Cementerio 
 
La comunidad de El Limón cuenta con un cementerio que solo es utilizado por sus 
moradores. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Pablo Tenorio 
Comité de Agua Enrique García 
Comité de Salud Flores Quirós (tentativo) 
Comité Religioso Santana Tenorio 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Alonso Sánchez 
Alcalde José Ángel Saldaña 
Regidor Arnulfo Tenorio 
Junta Local Juan Santana 
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Ayudante puesto de salud Bernabé Rodríguez 
Director de escuela Noelia Castillo 
Delegado de la Palabra Modesto Santana 
Delegados Comunitarios 
ante la ACP 

Pedro Oliveros, Azael 
Rodríguez. 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Normatividad existente o carencia de la misma 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización. 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública. 
 
 
95. COMUNIDAD DE PRIMERA CORRIENTE109 
 
Se encuentra ubicada en medio de las comunidades de Los Molejones que pertenece al 
distrito de La Pintada y San Juan de Turbe que pertenece al distrito de Donoso, en la 
subcuenca del río San Juan al río Turbe, tributario del Río Coclé del Norte, en el distrito de 
Llano Grande, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso y se está ubicada muy cerca de la comunidad 
de Los Molejones. 
 
Fundación110 
 

                                        
109 Versiones del TDP, además se entrevisto a Paulina Oliveros Fuentes, Isaac Ortega. 
110 Aunque, Primera Corriente aparece registrada como lugar poblado en el Censo de Población y Vivienda de 
la Contraloría General de la República, los moradores se consideran un sector de Los Molejones. 
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Se cree que los orígenes de Primera Corriente se pueden remontar a 1980 
aproximadamente. Sin embargo, en el TDP establecieron como fecha de fundación el año 
de 1990. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la primera corriente que se 
encuentra cuando se adentra desde el río San Juan al río Turbe. 
 
En 1980 llega el señor Antonio Pérez procedente de Tres Quebradas del río Turbe a San 
Juan de Turbe por razón de educación, estableciéndose en una área que hoy se conoce 
como Primera Corriente. 
 
Más adelante, llega la familia de Segundo Ortega encontrando un área con tres viviendas 
propiedad de la familia Pérez y un área de rastrojo espeso. En esos tiempos la comunidad 
de Primera Corriente no tiene escuela, capilla, ni acueducto. El señor Isaac Ortega con el 
apoyo de algunos moradores empiezan a organizarse para lograr que Primera Corriente sea 
reconocida como comunidad y así atraer la atención y respuestas en servicios e 
infraestructuras para la comunidad. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Antonio Pérez Tres Quebradas del río 

Turbe 
Segundo Ortega Barreta de Olá 
Agapito Fuentes San Juan de Turbe 
 áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Ortega 
• Pérez 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad a: 
 
• Isaac Ortega 
• Luis Alberto Pérez 
 
La Escuela 
 
La comunidad de Primera Corriente no tiene escuela, los padres de familia envían a sus 
hijos a la comunidad de San Juan de Turbe o Los Molejones. 
 
La Capilla 
 
No hay capilla en Primera Corriente. 
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Acueducto 
 
La comunidad no tiene acueducto, el consumo de agua se realiza directamente de las 
quebradas. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Granja Sostenible Fernando Fuentes 
Comité de Deporte Isaac Ortega 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del 
corregimiento  

Alonso Sánchez 

Alcalde José Ángel Saldaña 
Regidor Isaac Ortega (Los Molejones) 
Corregidor José Omar Quirós 
Junta Local José Gabino González (Los 

Molejones) 
Director de escuela Máxima Gutiérrez (Los 

Molejones) 
 
 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización. 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública. 
 
 
 



Abt Associates/ Planeta Panamá  Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final 
 

 
Febrero 2004  352 

96. COMUNIDAD DE NAZARENO111 
 
Se encuentra ubicada a 15 minutos en carro de Coclesito a orillas de la micro cuenca del 
Río San Juan tributario del Río Coclé del Norte, en el corregimiento de San José del 
General, distrito de Donoso, provincia de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1930 en adelante. Sin 
embargo, en el TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1994. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de dos versiones: 
 

• Por la acogida de Jesús de Nazareno como patrono, pues anteriorment e la 
comunidad se conocía como el aserradero, pues en este sitio se encontraba un 
aserrio con grandes galeras de madera y maquinaria. 

 
• Porque alguien dijo Nazareno, ya que se realizó una asamblea donde también se 

propusieron los nombres de Aserrío y Cañazas. 
 
El primer poblador fue el señor Leonardo Lorenzo, después le siguieron Eduviges Castillo, 
Demetrio Tenorio, Niscasio Ortega, Dino Herrera, Domingo Herrera, Leonardo Herrera, 
Marcial Herrera y Santana Fuentes. 
 
Cuando el señor Eduviges Castillo entró por primera vez al área en 1984, se encontraban 
las viviendas de las familias de Rufina, Mario Pimentel, Regino Ortega y Demetrio 
Tenorio. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Santana Fuentes Área Vecina 
Eduviges Castillo Macho de Olá 
Demetrio Tenorio Barrigón 
Ernesto Herrera Botija 
Esteban Herrera Botija 
Niscasio Ortega áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Ortega 
• Herrera 

                                        
111 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Ernesto Herrera Quirós y Eduviges Castillo. 
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• Castillo 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Regino Ortega 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Tito Arcia 
• Herminio Castillo 
 
La Escuela 
 
La escuela se construyó en 1996. El señor Eduviges presidió el comité pro-escuela que 
conjuntamente con moradores como Nicasio Ortega, Demetrio Tenorio, Héctor Arcia, 
Marcial Herrera hablaron con los supervisores Calzada Ramos y Din Herrera de la 
Regional de Educación y el H.R. Basilio Ruiz, para manifestarles la necesidad de la 
creación de una escuela en la comunidad. 
 
Poco tiempo después, el nombramiento se concretizaba, con la llegada de la educadora 
Daniela de Becerro. La primera escuela se construyó de zinc y madera en terrenos de lo que 
había sido el aserradero, pues el comité de escuela lo había solicitado a la junta local. La 
escuela continúa en este sitio y cuenta en la actualidad con un aula a cargo de la docente 
Sidia. 
 
La Capilla y el Patrono 
 
El 21 de octubre de 1994 fue la primera vez que se realizó una liturgia, la cual fue presidida 
por el delegado de la palabra, Ramoncito, quien era de Coclesito. 
 
El patrono de la comunidad es Jesús de Nazareno y su fiesta es celebrada el 30 de mayo. 
La imagen del patrono se logró a través de una contribución del Padre y los moradores. 
 
Salud y Acueducto 
 
La atención médica más cercana se encuentra en el hospital de Coclesito. 
 
Desde el 2002 la comunidad cuenta con acueducto a través del Ministerio de Salud. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Regino Ortega 
Grupo de Amas de Casa Severina Herrera 
Comité de Acueducto Herminio Castillo 
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Comité de Salud Virgilio Castillo 
Comité Religioso Virgilio Castillo 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del 
corregimiento  

Irene González 

Alcalde Abel Bú 
Corregidor  Santos Gómez 
Regidor Eduviges Castillo 
Junta Local Herminio Castillo 
Delegado de la Palabra Adán Isabel Ortega 
Director de escuela Dora 
Representante de la CICHC Olmedo Herrera 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Normatividad existente o carencia de la misma 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización. 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública. 
 
 
 
97. COMUNIDAD DE SAN BENITO112 
 

                                        
112 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Marino González Herrera  y Alcibíades González. 
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Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río Botija, tributario del Río Coclé del Norte, 
en el corregimiento de San José del General, distrito de Donoso, provincia de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1978 aproximadamente. 
Sin embargo, en el TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1984 - 1986. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la acogida de San Benito 
como patrono. Anteriormente la comunidad se llamaba Botija por el río. 
 
En 1984 llegó Marino González al área que después se conocería como Botija, emigró del 
Limón de La Pintada en busca de un lugar montañoso y al encontrarlo decidió quedarse a 
vivir allí junto con su familia. En 1988 llegó Santos Gómez del Palmar de Olá, seguidos 
por los hermanos Ricardo y Wilfredo Gómez. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Familia González Limón de La Pintada 
Santos Gómez Machos de Olá 
Santana Fuentes áreas vecinas 
Benito Martínez Chiriqui 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• González 
• Quirós 
• Gómez 
• Fuentes 
• Martínez 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad a: 
 
• Marino González 
• Santana Fuentes 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad a: 
 
• Santos Gómez 
• Alcibíades González Magallón 
• Ricardo Gómez 
 
La Escuela 
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A mediados de la década del 80 la escuela más cercana era la de Coclesito, los niños 
llegaban a ella en tres horas a pie y tenían que cruzar el río Botija y San Juan. Ante tal 
situación los padres de familia se organizaron y formaron un comité presidido por Eduviges 
Castillo para solicitar a la regional de Educación la apertura de una escuela. 
 
Aprobada su apertura, la matrícula inicial fue de 18 niños y el terreno fue donado por el 
señor Marino González Herrera. Años después, en 1997, se nombró al docente Jesús Barrio 
Tadeo. La escuela se construyó de madera, penca y piso de tierra. 
 
En la actualidad la escuela está construida de madera, zinc y piso de cemento. Cuenta con 
un aula y una matrícula de 35 niños a cargo de la docente Yesenia Toms. 
 
La Capilla y el Patrono 
 
Los moradores consideran 1986 como el año de fundación de la comunidad por la 
escogencia del patrono y la llegada de la imagen de San Benito. Los moradores obtuvieron 
la imagen con el apoyo del padre Celestino Sáenz, la misma fue adquirida en Honduras. Su 
celebración se realiza el 11 de julio de cada año. 
 
Para esta celebración los moradores se dividen las tareas como pueden ser la venta de 
comida y demás actividades. Una tarea a destacar es la atención hacia los visitantes de otras 
comunidades. La novena empieza el 3 de julio y finaliza el 11 de julio. Este último día se 
realizan los bautizos, bodas, procesión y una misa. 
 
Los primeros delegados de la palabra fueron: Alcibíades González y Porfirio Sánchez. 
 
Salud y Acueducto 
 
La comunidad no cuenta con un puesto de salud. La atención médica más cercana se 
concentra en el hospital de Coclesito. 
 
El acueducto lo lograron desde 1995 con el apoyo de la iglesia en un principio y después de 
la minera Petaquilla. El servicio tiene cobertura sobre toda las viviendas de la comunidad. 
 
Otros Servicios 
 
La comunidad recientemente fue beneficiada con el programa de electrificación rural a 
través de los paneles solares. 
 
La comunidad cuenta con un cementerio. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 
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Club de Padres de Familia Alcibíades González 
Grupo de Amas de Casa Dominga Fuentes 
Comité de Deporte Gregorio González 
Comité de Salud Dario González 
Comité de la Iglesia Marino González 
Granja No recordó el nombre 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Irene González 
Alcalde Abel Mejia Bú 
Corregidor  Santos Gómez 
Delegado de la Palabra Alcibíades González 
Junta Local No hay 
Delegado Comunitario ante 
la ACP 

Alcibíades González 

Director de escuela Edenia Tomas 
 
Problemas de las organizaciones locales: 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Normatividad existente o carencia de la misma 
• Limitado acceso a información. 
 
Solicitan: 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales. 
 
 
 
98. COMUNIDAD DE SAN JUAN CENTRO113 
 

                                        
113 Versiones del TDP, además se entrevisto a: Israel González. 
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Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río San Juan, tributario del Río Coclé del 
Norte, en el corregimiento de El Harino, distrito de La Pintada, provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1935. En el TDP 
establecieron también, como fecha de fundación el año de 1935. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de su ubicación ya que se 
encuentra en el centro de comunidades como Los Faldares, Los Saltillos, La Conga, Las 
Cuevas y Palmarazo ubicadas hacia el oeste, y las comunidades de San Juan Turbe, Los 
Molejones y Las Piedrotas hacia el norte y corriendo por el centro el río San Juan. 
 
En 1935 llega al área Claudio González seguido por su hermano Tomás González y 
Balbino González. Al principio, la razón principal de estas personas era explorar para cazar. 
Después de un tiempo en esta comunidad se casaron con moradoras de estas nuevas tierras. 
 
La actual población de la comunidad de San Juan Centro procede de la unión de personas 
de San Juan y Barrigón. La familia González se encuentra también en Los Faldares a orilla 
del río Limón. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Claudio González Área vecina 
Tomás González Área vecina 
Balbino González Área vecina 
Juana Batista González Barrigón de Copé 
Mario Gil González Barrigón de Copé 
Mero Indalecio González Bentorrilla de Copé 
Emilio y Alberto González Quebrada Onda del 

Palmar de Olá 
 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• González 
• Rodríguez 
 
Se considera como autoridad segmentaria a: 
 
• Israel González (Macalo) 
 
Se consideran como personas importantes en la comunidad a: 
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• Rogelio Rodríguez 
• Edilberto Mora 
 
La Escuela 
 
La escuela más cerca era la de Limón que contaba con 2 maestros y una matrícula de 80 
alumnos. A esa escuela asistían niños de las comunidades de San Juan Centro y Palmarazo, 
era larga la distancia que tenían que recorrer, aparte de que los educadores faltaban con 
regularidad, razones que llevaron a los padres de familia de San Juan Centro a buscar el 
apoyo para abrir una escuela en su comunidad. 
 
Así, fue que la comunidad de Palmarazo construye su escuela y dos años después lo hace 
San Juan Centro. La primera educadora fue Amalia Pérez quien atendió una matrícula de 
28 alumnos. 
 
En la actualidad a la escuela se le están realizando mejoras con materiales de acero, 
cemento, carreolas y zinc, con el apoyo del H.L. José Ch. Urrutia. La comunidad construyó 
los bloques, cargó la arena y cascajo. 
 
La maestra actual es Clarisa Mendoza. La escuela tiene un aula con una matrícula de 25 
alumnos. También, cuenta con un comedor, acueducto propio, dos letrinas y alrededor de la 
escuela hay una pequeña granja con café, coco y yuca. 
 
La Capilla y el Patrono 
 
Según, los moradores, el respaldo para la formación de la comunidad ha sido impulsado por 
la iglesia y la formación de los delegados de la palabra. Los primeros fueron Juan Santana, 
Modesto Santana y Viviano Santana, este último el delegado de la palabra en Barrigón; 
después se formó Fredesvindo Magallón González. 
 
La capilla se funda en 1985. Anteriormente, los moradores asistían a Copé y San José para 
bautizar a sus hijos. Cuando Limón construye su capilla y acoge al patrono San Martín, los 
pobladores de San Juan Centro se animaron a construir su propia capilla. 
 
Para la construcción de la capilla se conformó un comité religioso presidido por Paulino 
González que se encargaba de organizar las distintas tareas o aportes. Así, se cooperaba con 
carne, arroz, guineo, frijoles, con lo que se podía. La construcción de la escuela con 
recursos de la naturaleza se realizó en 5 días. En la actualidad, se encuentra en proceso de 
mejora donde se está forrando con madera, techo de penca y piso de cemento. 
 
La patrona de la comunidad es la Virgen de Lourdes. Su celebración es el 12 de febrero. 
La acogida de Lourdes como patrona obedece a la influencia de las mujeres de aquel 
tiempo, quienes deseaban una patrona ya que las comunidades vecinas contaban con 
patronos (En San Juan de Turbe es San Juan y en Limón es San Martín). 
 
Salud y Acueducto 
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El puesto de salud más cercano se encuentra en Limón. 
 
La comunidad cuenta con un acueducto que abastece las viviendas. 
 
Cementerio 
 
La comunidad tiene un cementerio llamado Santo Tomás, porque en 1978 un joven de San 
Juan Centro fue traslado de urgencia al Hospital Santo Tomás por una mordida de culebra, 
muriendo días después. Más tarde fue sepultado en el cementerio, el cual era la primera vez 
que se utilizaba. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Edilberto Mora 
Comité de Damas Unidas Elena González 
Comité de Salud Ubaldo González 
Comité Católico Aquilina Magallón 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del corregimiento  Alonso Sánchez 
Alcalde José Ángel Saldaña 
Corregidor José Omar Quirós 
Regidor Rogelio Rodríguez 
Junta Local César Barría 
Delegado de la Palabra Fredesvindo Magallón 
Delegado Comunitario de la 
ACP 

Edilberto Mora 

Director de escuela Clarisa Mendoza 
 
 
 
99. COMUNIDAD DE PALMARAZO114 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca de la quebrada Palmarazo, Río San Juan y Turbe, 
tributarios del Río Coclé del Norte, en el corregimiento de El Harino, distrito de La Pintada, 
provincia de Coclé. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 

                                        
114 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Pedro Rodríguez Arcia y Joel Rodríguez R. 



Abt Associates/ Planeta Panamá  Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final 
 

 
Febrero 2004  361 

Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1940 en adelante. Sin 
embargo, en el TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1936. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la existencia de un 
riachuelo llamado Palmarecito, adaptado después a Palmarazo. 
 
Los primeros pobladores llegaron a la región buscando montaña virgen para hacerse a 
tierras en el año de 1934. Se afirman que fueron los hermanos Rogelio Rodríguez y Lázaro 
Rodríguez, quienes se casaron en 1936 con las hermanas Sebastiana Arcia y Bernardina 
Arcia, procedentes de San Pablo de Copé. Cada pareja llegó a tener 15 hijos y algunos de 
estos jóvenes se casaron con miembras de la familia García, quienes procedían de Calle 
Larga, Donoso. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Lázaro Rodríguez San Pablo de Copé 
Rogelio Rodríguez San Pablo de Copé 
Sebastiana Arcia San Pablo de Copé 
Bernardina Arcia San Pablo de Copé 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Rodríguez 
• García 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Catoya Rodríguez 
• Pedro Rodríguez 
• Maximino Rodríguez 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Fabio Martínez González 
 
La Escuela 
 
Cuando los hijos de las familias Rodríguez Arcia crecieron asistían a la escuela de Copé y 
luego emigraban hacia Veraguas, Colón, Panamá, Copé y Barrigón, razón por la cual la 
población no aumentaba y no había niños en edad escolar suficiente. Las familias 
predominantes seguían siendo los Rodríguez, Arcia y García y se recuerda que en los 
primeros tiempos, el señor Máximo Rodríguez Arcia para seguridad de sus hijos los envió 
internos a Copé. 
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En 1965 se construyó la escuela en Limón. Los niños empezaron a ir a ésta escuela, 
traslado que tomaba dos horas cruzando el río San Juan (río abajo) y el río Tife y pasando 
por bosques y quebradas, razón por la cual, en los meses de invierno los niños perdían 
clases porque los ríos se crecían y los pasos se hacían intransitables. 
 
Las anteriores razones llevaron a que los padres de familia Joel Rodríguez, Máximo 
Rodríguez, Luis García, José Ángel Custodio, Erasmo Rodríguez y Tomás García a 
formular una solicitud en la Regional de Educación para la apertura de una escuela. Como 
requisito tenían que entregar un listado de los niños en edad escolar y una nota que 
explicaran las razones para la creación de una escuela y que especificara el nombre de la 
escuela más cercana. 
 
Cuando los moradores cumplieron con esto, se envió a la comunidad al supervisor Franklin 
Herrera para que inspeccionara el terreno propuesto para la escuela y para que comunicara 
a los padres de familia la conformación de una directiva de padres de familia. Esta estuvo 
presidida por Luis García. Los moradores también solicitaron apoyo al H.R. Benito Arcia.  
 
La primera escuela fue construida de madera, techo de zinc y piso de cemento por esfuerzo 
de la comunidad. En 1995 se nombró a la docente Gilma de Batista. La escuela actual ha 
sido mejorada por apoyo de la Embajada Japonesa. Cuenta con un aula a cargo de la 
educadora Estela Rebolledo. 
 
Iglesia Evangélica Doctrinal e Iglesia Evangelista 
 
En la comunidad de Palmarazo no hay capilla católica porque los primeros pobladores 
fueron formados bajo la religión evangélica dirigida por el señor Severino Rodríguez, de la 
comunidad vecina de Barrigón, quien a su vez fue preparado por el Ministro José Isabel 
Mora desde el año de 1955. No hay una estructura de la Iglesia Evangélica Doctrinal en la 
comunidad de Palmarazo. 
 
La sede regional de la iglesia evangélica está ubicada en Penonomé, el encargado es Joel 
Rodríguez y el Pastor es José Flores procedente de la ciudad de Panamá y la sede principal 
está en Concepción, Chiriquí. 
 
También existe en la comunidad de Palmarazo un grupo de personas pertenecientes a la 
Convención Cristiana. 
 
Al parecer las diferencias religiosas han causado en algunos momentos división entre los 
moradores y entre las propias familias. Una experiencia de esta, la tuvo el señor Joel 
Rodríguez cuando se cambió a la religión evangélica doctrinal y los moradores lo 
apartaron, esto sucedió por un buen tiempo, ahora las relaciones han mejorado. 
 
Salud y Acueducto 
 
Cuentan desde hace 5 años con la estructura de un puesto de salud, pero que aún no 
funciona. Los moradores han realizado en reiteradas ocasiones solicitudes al Ministerio de 



Abt Associates/ Planeta Panamá  Estudio Sociocultural de la ROCC / Informe Final 
 

 
Febrero 2004  363 

Salud para el nombramiento de un asistente. El puesto fue creado con el objetivo inicial de 
facilitar la atención de pacientes cuando llegan las giras médicas. Anteriormente la gira 
médica se efectuaba cada tres meses pero en el año 2003, afirman que sólo se ha realizado 
una visita a la comunidad. 
 
No hay acueducto, consumen agua directamente de las quebradas. Solo existe una 
captación que es para el servicio de la escuela. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Joel Rodríguez 
Iglesia Evangelista Lázaro Rodríguez 
Iglesia Evangélica 
Doctrinal 

José Flores 

Comité de Salud Clara Soto 
 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del 
corregimiento  

Alonso Sánchez 

Alcalde José Ángel Saldaña 
Corregidor José Quirós 
Regidor Fabián Martínez González 
Junta Local Fabio Martínez González 
Director de escuela Estela Rebolledo de Masa 

 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Normatividad existente o carencia de la misma 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
• Otros: Apoyo de personal capacitado para realizar proyectos. 
 
Solicitan 
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• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
• Otros: recursos. 
 
 
100. COMUNIDAD DE SAN JUAN DE TURBE115 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río Turbe, tributario del Río San Juan y luego 
del Río Coclé del Norte, en el corregimiento de San José del General, distrito de Donoso, 
provincia de Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento nucleado. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1930 1940. Sin embargo, 
en el TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1960. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la cercanía de la 
comunidad a la desembocadura del río Turbe en el San Juan. 
 
Los primeros pobladores fueron Anatolio Santana y Ramón Fuentes. El señor Santana 
nació en las Piedrotas y su padre Candelario Santana, en Las Tibias del Harino. 
Aproximadamente, en 1960 la familia Santana buscaba radicarse en un lugar donde se le 
facilitara la creación de una escuela y se sentían animados con el apoyo que les había 
extendido los padres misioneros, José María González y José Sentre. Cuando la familia 
Santana llegó al área todo era montaña y estaba solo en el área, el señor Ramón Fuentes. 
 
En la actualidad, la familia Santana es una de las familias con menos miembros dentro de la 
comunidad pues se han trasladado hacia Nuevo San José. Pero miembros de esa familia se 
encuentran en Limón, Palmarazo, Platanal y en Bajo San Juan, y mantienen los lazos 
familiares vivos pues se visitan y cuando se encuentran se intercambian algunos productos 
básicos. 
 
Los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Sebastiano Fuentes Las Lajitas 

                                        
115 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Venerando González, Sebastiano Fuentes Santana, Evelia 
Rodríguez Arrocha, Anatolio Santana y Faustino González. 
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Matilde Fuentes Las Lajitas 
Ramón Fuentes Boca de Turbe 
Anatolio Santana Las Piedrotas 
Tanislao, Mauricio, Fuentes San Juan Arriba 
Florentinoi, Tomás, Roberto, 
Paulino González 

San Juan Arriba 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Fuentes 
• González 
• Rodríguez 
• Pérez 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Leonidas Fuentes Santana 
• Evelia Vergara 
• Mónica Santana 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
 
• Sebastiano Fuentes Santana 
• Matilde Fuentes Santana 
• Eustaquio Hernández 
• Anacleto Pérez 
• Ramón Vergara 
• Miguel Rodríguez 
 
La Escuela 
 
En los primeros años, la escuela más cercana se encontraba en Barrigón a 8 horas de 
camino. Luego con el apoyo del General Torrijos y del Padre José María González, los 
moradores encabezados por José Ángel y Genaro González iniciaron los tramites para abrir 
una escuela en la comunidad de San Juan de Turbe. 
 
A principios de 1970 llegó el primer educador de nombre Eduardo, procedente de Colón. 
La matrícula inicial pasaba de 60 niños. 
 
La Capilla y el Patrono 
 
La primera capilla se construyó con madera, penca y piso de tierra. Los padres visitaban a 
la comunidad de año en año. Ellos subían a Coclé del Norte, Coclesito y después a San 
Juan de Turbe. Se recuerda al padre Mateo quien trabajo con los niños de la comunidad en 
la formación cristiana. 
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El patrono de la comunidad es San Juan Bautista, la fiesta es celebrada el 24 de junio de 
cada año. Fue acogido pues la comunidad lleva su nombre. 
 
Cementerio 
 
La comunidad cuenta con cementerio. 
 
Salud y Acueducto 
 
El puesto de salud se creó en 1998 con el apoyo de la comunidad de Coclesito. En el 
Ministerio de Salud capacitaron a Mónico Santana, quien fue el primer asistente de salud y 
todavía se mant iene. 
 
Por medio del General Torrijos la comunidad logró su acueducto con bomba, el cual duró 6 
años. Ahora, cuentan con otro por gravedad. 
 
Otros Servicios 
 
Desde hace un mes la comunidad cuenta con el servicio de luz, proyecto que fue llevado 
por un programa de electrificación rural que funciona con placas solares. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

DIRIGENTES 
Autoridades Funcionales 

Club de Padres de Familia Miguel Rodríguez 
Comité de Acueducto Nelson Valderrama 
Comité de Salud Pacífico Vergara 
Comité Católico Ignacio González 
Grupo de Madres Digna Navarro 
Granja Fernando Lorenzo 

 
Otras Autoridades 
 

Cargo Nombres 
 

Honorable del 
corregimiento  

Irene González 

Alcalde Abel Mejia Bú 
Corregidor  Santos Gómez 
Regidor Anacleto Pérez 
Junta Local Higinio Fuentes 
Delegado de la Palabra Lorenzo González 
Delegados Comunitarios 
ante la ACP 

Secundino Vergara 

Ayudante puesto de salud Mónica Santana 
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Director de escuela Ramón Vergara 
 
Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por canalizar propuestas de las organizaciones 
• Normatividad existente o carencia de la misma 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública 
 
 
101. COMUNIDAD DE LIMÓN (NUEVO SAN JOSÉ)116 
 
Se encuentra ubicada en la micro cuenca del Río San Juan y Turbe, tributario del Río Coclé 
del Norte, en el corregimiento de San José del General, distrito de Donoso, provincia de 
Colón. 
 
Presenta un patrón de asentamiento disperso conformado por unas 21 viviendas. Es una 
comunidad nueva cuyos pobladores son llegados especialmente de San Juan de Turbe. 
 
Fundación 
 
Se cree que los orígenes de esta comunidad se pueden remontar a 1970 en adelante. En el 
TDP establecieron como fecha de fundación el año de 1970 - 1972. 
 
La definición del nombre de la comunidad se explica a partir de la cercanía de la 
comunidad a la desembocadura de la quebrada Limón que también se le conoce con el 
nombre de San José. 
 

                                        
116 Versiones del TDP, además se entrevistó a: Venerando González y Anatolio Santana. 
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Anteriormente, la zona era considerada un “trabajadero” donde algunas familias iban poco 
a poco café, plátano, pixvae, plátano, guineo, etc., y abriendo potreros, luego cuando las 
fincas crecen y se hacen sostenibles trasladan su residencia para dedicarse a producir. 
 
Los primeros pobladores que arribaron fueron Anatolio Santana con su esposa Celerina 
Mora y su padre Candelario Santana, provenientes de San Juan de Turbe. Más adelante, 
llegaron los señores, Jesús Fuentes y Lázaro Fuentes, procedentes de Turbe Arriba. 
 
Se consideran los fundadores de esta comunidad fueron familias descendientes de: 
 

Familia Procedencia 
Santana Turbe 
Lázaro Fuentes áreas vecinas 
Venerando González Turbe 
Balbino Fuentes áreas vecinas 

 
Las familias con mayor número de miembros en la actualidad son: 
 
• Fuentes 
• González 
• Santana 
 
Se considera autoridades segmentarias de la comunidad: 
 
• Venerando González 
• Balbino Fuentes 
 
Se consideran personas importantes de la comunidad los siguientes: 
• Galindo González 
• Magdaleno González 
 
Escuela, capilla y otros servicios 
 
En la actualidad la comunidad cuenta con 21 viviendas dispersas. No tienen escuela ni 
capilla y para estos efectos se dirigen a la comunidad de San Juan de Turbe. Algunos de los 
moradores están iniciando los trámites para la creación de la escuela; calculan que pueden 
mostrar unos 35 niños en edad escolar. 
 
Tampoco cuentan acueducto y el agua la toman directamente de las quebradas vecinas. 
 
Recientemente les instalaron paneles solares que generan luz. 
 
Organizaciones Funcionales y Dirigentes 
 
La comunidad cuenta con una granja sostenible, junta local presidida por Magdaleno 
González y Galindo González como regidor. 
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Problemas de las organizaciones locales 
 
• Carencia de recursos 
• Bajo nivel organizativo 
• Bajos niveles de capacitación 
• Bajo nivel de convocatoria 
• Carencia de espacios de participación del nivel local 
• Poco interés de las entidades públicas por cana lizar propuestas de las organizaciones 
• Normatividad existente o carencia de la misma 
• Limitado acceso a información 
• Falta de una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por la organización. 
 
Solicitan 
 
• Capacitación 
• Acceso a la información 
• Intercambiar con otras experiencias 
• Coordinación con instituciones sectoriales 
• Apoyo de ONGs especializadas 
• Modificación del marco legal 
• Generación de espacios y mecanismos de participación dentro de la gestión pública. 
 
 


