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1 RESUMEN EJECUTIVO  

 

El documento Actualización de la línea base socioeconómica detallada (LBSD) presenta un análisis 
integral de los aspectos socioeconómicos y culturales del territorio que ha sido considerado por la 
Autoridad del Canal de Panamá (ACP), como área de proyecto para la construcción de un reservorio 
multipropósito o lago, localizado en el tramo medio de la cuenca de río Indio. El análisis de la LBSD 
busca proporcionar datos confiables y actualizados sobre los distintos capitales (humano, social, 
económico, físico y natural) de setenta y cinco (75) lugares poblados que han sido estudiados como 
parte del área de proyecto, que comprende 7,572 hectáreas, con 5,935 hectáreas de área de reservorio 
y 1,637 hectáreas destinadas a actividades conexas.   

La LBSD tiene como propósito actualizar la línea de base socioeconómica del territorio levantada en 
2019. Esta actualización, que recopila los cambios territoriales ocurridos desde el 2019 a fecha 11 de 
diciembre de 2024, servirá de insumo diagnóstico para el Plan de Acción de Reasentamiento y 
Restablecimiento de Medios de Subsistencia (en adelante, PAR) que se realizará de manera 
participativa, con el objetivo  de prevenir, reducir, mitigar y compensar, según sea necesario,  a las 
personas, hogares y comunidades del tramo medio de la cuenca de río Indio, que puedan resultar 
impactadas por el requerimiento de áreas y fincas debido al proyecto que representa una alternativa 
viable para garantizar la sostenibilidad hídrica de las poblaciones humanas de la región metropolitana 
de Panamá, así como de las operaciones del Canal 

El PAR considerará los aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales, de manera apropiada, 
garantizando el trato justo y equitativo de los residentes impactados por el Proyecto, acorde a la 
normativa nacional aplicable y las buenas prácticas internacionales, que conlleva la aplicación de 
medidas de compensación, de restablecimiento, mejoramiento de los medios de vida y el 
acompañamiento psicosocial durante el proceso. 

La información primaria recopilada para este estudio se obtuvo mediante la aplicación de un censo 
socioeconómico e inventario de activos, entre el 31 de julio y el 11 de diciembre de 2024, entendiendo 
que esta tarea continuará hasta la fecha de corte del Censo que establezca la ACP.  

Se espera que la información recopilada apoye la toma de decisiones informadas y el diseño de 
estrategias de gestión efectiva de forma tal que se puedan abordar las necesidades actuales y futuras 
de las comunidades impactadas, con un enfoque participativo y transparente, que prioriza la equidad 
y el desarrollo sostenible, considerando que esta iniciativa implica el desplazamiento involuntario de 
población (a la fecha de cierre de este documento se habían identificado 393 hogares residentes y 145 
hogares no residentes en el área de reservorio , con impacto permanente y 183 hogares residentes y 
44 no residentes en el área de actividades conexas, con impactos variables), para un total de 765 
hogares dentro del área de proyecto.  

En su Introducción y Objetivos, numerales 2 y 3, el presente documento ubica el proceso de 
actualización de línea base socioeconómica de la población, en el contexto de la necesidad prioritaria 
de la Nación de salvaguardar su recurso hídrico para el servicio de la población y sus sectores 
productivos, necesidad que da origen al Proyecto de construcción del lago o reservorio multipropósito 
en el tramo medio de la cuenca del río Indio.  

El cuarto numeral del presente documento describe la metodología, logística e instrumentos 
implementados para el levantamiento de la información de los lugares poblados, así como censal y de 
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inventario de activos, a partir de la definición de los criterios básicos sobre los que se estructura el 
sistema de información del proyecto. 

El quinto numeral realiza una descripción general del tramo medio de la cuenca de río Indio, área en la 
que se localizará el Proyecto. Allí se presenta información clave de las condiciones físicas, históricas, 
demográficas, sociales, económicas, así como de sus relaciones funcionales, todo ello basado en 
fuentes oficiales como el reciente Censo Nacional de Población y de Vivienda del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC) del 2023 y datos suministrados por entes estatales con presencia en el área, 
que aportan una lectura base del territorio donde se asentará el Proyecto y que integra, no solo a la 
población que eventualmente será reasentada, sino también a la población circunvecina, y en parte, a 
posible población receptora.. Mención aparte, merece el numeral 5.2.2 en el que se presentan las 
características de la organización social en el territorio, que arroja luces sobre las dinámicas de 
organización y liderazgos que permiten analizar las diversas posturas y expectativas frente al Proyecto. 

A continuación, se presentan las características demográficas, de hábitat, sociales, y económicas 
específicas de la población que reside o tiene actividades económicas o activos en el área de proyecto, 
que ha sido articulada en catorce (14) sectores, a partir de su relación con lugares poblados céntricos 
(LPC), para facilitar la comprensión del documento. 

El mismo numeral, en su apartado 5.9, se enfoca en un análisis del capital humano presente en el área 
de proyecto, con énfasis en la oferta de infraestructura física, atención institucional, situación actual y 
condiciones de acceso en el territorio a la educación, la salud y la seguridad alimentaria. 
Adicionalmente, se realiza un análisis, con enfoque de género, de la situación de la mujer y las brechas 
de índole social y económico que se identifica persisten en el territorio. 

En el apartado 5.10, se aborda el capital social, desde el reconocimiento de la incidencia de la historia, 
cultura y patrones de poblamiento del territorio, para obtener insumos que permitan dimensionar el 
arraigo, las costumbres, entramados de relaciones y formas de organización que son convenientes de 
preservarse y/o reconfigurarse en el nuevo entorno, desde la autodeterminación de las comunidades. 
Presenta también, la incidencia de programas institucionales de índole social y la manera como estos 
operan en el territorio. 

El apartado 5.11, capital económico, presenta las características y relación de la población con el 
territorio en el aspecto económico, sus características, las actividades productivas que desarrollan, la 
dimensión y nivel de preponderancia de estas actividades económicas donde predomina un sistema de 
agricultura familiar; también describe las relaciones económicas dentro y hacia fuera del territorio y  
los elementos que permiten medir las condiciones económicas y las capacidades que se estima pueden 
llegar a ser modificadas para sustentar las estrategias para el restablecimiento de los medios de vida 
de la población, incluyendo posibles acciones de fortalecimiento de estos. 

El apartado 5.12 presenta el capital físico, con una descripción básica de las características de los 
lugares poblados localizados en las 7,572 hectáreas que componen el área de proyecto, con enfoque 
en la disponibilidad de servicios de infraestructura de uso comunitario, incluyendo una categorización 
y descripción de las vías de acceso y las estructuras asociadas a estas. También se hace una descripción 
del acceso a servicios públicos de los hogares. 

El apartado 5.13 incorpora lo referente al capital natural con una descripción de los activos naturales 
asociados a ecosistemas, biodiversidad, agua, aire y recursos geológicos en el área de proyecto y una 
posterior identificación de servicios ecosistémicos relevantes a partir de la información recogida en la 
actualización censal y su priorización, bajo criterios de importancia y sustituibilidad. La línea base de 
servicios ecosistémicos levantada incluye el uso declarado por los hogares residentes y no residentes 
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encuestados de: 1. Servicios de aprovisionamiento, tales como aprovechamiento y uso de agua, 
actividades agrícolas, pesca y acuicultura, actividades pecuarias, actividades extractivas, agroindustria, 
productos vegetales y cacería o domesticación de fauna. 2. Servicios culturales como actividades 
recreativas y actividades de importancia espiritual y/o religiosa. 

En el (Mapa 1-1), se presenta el área de proyecto, que comprende tanto las áreas de reservorio (que 
será donde se producirán los impactos permanentes), como las áreas destinadas a actividades conexas 
(por ejemplo, canteras, túnel, depósitos, entre otras), cuyos impactos pueden variar. 

Mapa 1-1. Área de proyecto en el tramo medio de la cuenca del rio Indio. 

 

Fuente: ERM, 2024. 
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El sexto apartado del documento incluye las conclusiones y recomendaciones a partir del análisis de la 
información por capitales, expuesto en el presente documento. 

El séptimo apartado presenta el análisis de vulnerabilidad de los hogares identificados, que parte de 
una metodología de identificación de variables y criterios y una ponderación para la medición de la 
vulnerabilidad de los hogares residentes, en el marco del proceso de reasentamiento, a partir de 
información recopilada en la LBSD. 

El documento presenta al final, apartado octavo, la bibliografía consultada y que soporta los análisis 
realizados por los especialistas y para una mirada integral en el abordaje de este diagnóstico.  Una serie 
de anexos complementa la información presentada. 

2 INTRODUCCIÓN 

La República de Panamá se encuentra en proceso de implementación de un Plan Nacional de Seguridad 
IƝŘǊƛŎŀ όtb{Iύ ά!Ǝǳŀ ǇŀǊŀ ¢ƻŘƻǎέΣ ǉǳŜ ŀōŀǊŎŀ Ŝƭ ǇŜǊƝƻŘƻ ŘŜ нлмр ŀ нлрлΦ 9ǎǘŜ Ǉƭŀƴ ǘƛŜƴŜ ŎƻƳƻ 
propósito salvaguardar los recursos hídricos del país, garantizando a la población y a los sectores 
productivos un suministro de agua de calidad, en cantidad adecuada, a la vez que se promueve la 
distribución equitativa y justa de este vital recurso.  

La Ley 44 de 31 de agosto de 1999 estableció los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá 
(CHCP), con un área de 552.761 hectáreas, que abarca territorios en las provincias de Panamá, Panamá 
Oeste, Coclé y Colón. Esta ley fue restituida en su totalidad en 2024 cuando la Corte Suprema de Justicia 
declaró inconstitucional la Ley 20 de 21 de junio de 2006 que modificaba los límites de esta cuenca. 
Dentro de la CHCP se localiza la cuenca de río Indio, con una extensión territorial de 580 Km2, que 
atraviesa tres provincias (Coclé, Colón y Panamá Oeste).  
 
El Canal de Panamá constituye uno de los activos nacionales de mayor relevancia y, en años recientes, 
ha venido sufriendo por la variabilidad en la disponibilidad del recurso hídrico asociada al fenómeno de 
El Niño y al cambio climático.  Por esta razón, en el año 2021, la ACP inició un contrato con el Cuerpo 
de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) para una evaluación gradual de 
opciones, primero dentro del área de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, y de ser necesario, 
fuera de ella. El reporte de USACE ς ACP para la evaluación de opciones dentro de la CHCP (Mayo-
2023), concluyó con un informe que dicta que el agua disponible actualmente en la cuenca del Canal 
no tiene la capacidad para las cubrir las necesidades futuras de agua para la población y la operación 
del Canal, y que se requieren fuentes externas que complementen las necesidades de abastecimiento, 
a fin de lograr el suministro suficiente de agua para la población y mantener un servicio confiable y 
seguro de tránsito internacional de buques; también indicó, que se requiere de un conjunto de medidas 
para garantizar el recurso hídrico a largo plazo. 

Una de las opciones que el Canal ha venido estudiando desde hace 25 años es la cuenca de río Indio, 
en particular, parte del tramo medio de esta cuenca, en línea con lo establecido en la Ley 44 de 1999 
que estableció los límites de la cuenca hidrográfica del Canal. Posteriormente, mediante contrato 
celebrado entre ACP y el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), se realizó un análisis de viabilidad que 
estableció que el tramo medio de esta cuenca es la opción más apta para la construcción de un 
reservorio multipropósito o lago y trasvase de parte del recurso hídrico hacia el sistema de lagos ya 
existentes del Canal de Panamá. 

En este contexto, se hace importante actualizar la Línea de Base Socioeconómica Detallada que fue 
levantada en el año 2019 para el tramo medio de la cuenca de río Indio, para obtener registros 
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actualizados de las condiciones de la población, incluyendo una caracterización sociodemográfica, 
económica, cultural, de tenencia, infraestructuras y equipamiento comunitario en setenta y cinco (75) 
lugares poblados (que comprende lugares que pudieran ser objeto de reubicación, lugares con 
afectación parcial y lugares con afectación temporal). Esto incluye los sitios ubicados en el área de 
reservorio, las áreas de construcción de obras principales como túnel y presas y los identificados para 
obras complementarias como sitios de depósito, campamentos, vías de acceso, entre otras, que se han 
ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ ŎƻƳƻ άƻǘǊŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŎƻƴŜȄŀǎέ.   

Los datos recopilados permiten, además, obtener insumos de información para identificar los impactos 
socioeconómicos y culturales que pudieran incidir en quienes residen o ejercen actividades económicas 
en  estos lugares y, con base en esta información, proceder a establecer medidas para prevenir, reducir, 
mitigar o compensar estos impactos, lo que se analizará, con la participación de actores clave e 
integrantes de las comunidades, para generar una propuesta participativa del Plan de Acción de 
Reasentamiento. 

Cabe mencionar, que el presente documento recoge las cifras consolidadas hasta el 11 de diciembre 
de 2024, por lo que estos datos serán complementados con la información que se ha venido 
recopilando en campo en fechas posteriores, hasta que se produzca la fecha de corte censal, previo 
proceso de divulgación en las comunidades del área de influencia. 

El presente documento corresponde a la LBSD y, según ha sido planteado en los Términos de Referencia 
(TdR) de la consultoría contiene: 

¶ La metodología utilizada para obtener información a partir del levantamiento de información 
en campo y la revisión de documentos y estadísticas de fuentes secundarias. 

 

¶ Los resultados de la actualización de la LBSD, que se realiza utilizando la metodología de 
capitales (humano, social, económico, físico y natural). 

 

¶ Conclusiones y recomendaciones (por capitales). 

Con base en la información levantada, se incluyen también, los criterios de vulnerabilidad que deben 
ser tomados en cuenta para la formulación de las medidas del PAR. 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de la Línea de Base Socioeconómica Detallada es actualizar la información sobre las 
condiciones sociales y económicas de setenta y cinco (75) lugares poblados que se encuentran de 
manera total o parcial en el área del proyecto de reservorio multipropósito propuesto por la Autoridad 
del Canal de Panamá, de modo que se cuente con un diagnóstico de la población que reside o desarrolla 
actividades económicas en el territorio, como insumo fundamental para la formulación y posterior 
implementación de un PAR participativo.   
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¶ Actualizar las características demográficas de los hogares en el área de proyecto, mediante 
la recopilación y análisis de información detallada sobre la estructura familiar, distribución 
etaria, estado civil, autorreconocimiento étnico, entre otras. 

 

¶ Consolidar una Línea Base que reconozca las condiciones de la población en el área de 
proyecto, y permita, en consecuencia, una acertada identificación de los impactos y 
estructuración de medidas y programas para el restablecimiento integral de condiciones de 
vida. 

 

¶ Recopilar información que permita un análisis completo del contexto regional, desde un 
enfoque que tiene en cuenta las características de su población, presencia institucional y 
estructuras y dinámicas de relacionamiento social y económico. 

 

¶ Evaluar el capital humano determinando los niveles educativos, habilidades laborales, acceso 
y calidad de los servicios de salud, indicadores de seguridad alimentaria y participación en 
programas de protección social en las comunidades. 

 

¶ Analizar el capital social examinando los patrones de asentamiento, migración, movilidad y 
permanencia territorial, junto con las características sociales y culturales de las 
comunidades, identificando, además, los actores sociales presentes en el territorio, la 
cohesión social, la identidad étnica y las dinámicas comunitarias. 

 

¶ Caracterizar el capital económico identificando las principales fuentes de ingreso de los 
hogares, el uso y manejo de las fincas, las actividades económicas predominantes y 
complementarias, así como las condiciones laborales y ocupacionales de la población. 

 

¶ Evaluar el capital físico revisando las condiciones de infraestructura en las comunidades, 
características de las viviendas, accesibilidad vial, sistemas de transporte, conectividad 
digital y disponibilidad de servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento. 

 

¶ Describir el capital natural caracterizando los recursos naturales disponibles, los servicios 
ecosistémicos que sustentan las actividades económicas y su relación con el bienestar de las 
comunidades, incorporando aspectos físicos y bióticos del entorno. 

 

¶ Implementar una metodología para el análisis y evaluación de la vulnerabilidad en la 
población que, potencialmente, será sujeto de desplazamiento involuntario, basada en 
información consolidada en la LBSD, para identificar los hogares que, dadas sus condiciones, 
requieren una atención especial en el proceso participativo de formulación e implementación 
del Plan de Acción de Reasentamiento, para evitar que puedan sentir de manera 
desproporcionada los impactos del desplazamiento, tener mayores limitaciones para su 
adaptación en un nuevo territorio y para el aprovechamiento de los programas y 
oportunidades de desarrollo. 
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4 METODOLOGÍA 

4.1 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

En esta sección, se detalla la metodología utilizada para la realización de la LBSD que abarcó los 
siguientes componentes: 
 

¶ Revisión de información disponible de fuentes secundarias, especialmente los documentos 
recopilados en la línea de base levantada en 2019, así como los resultados censales (Censos de 
2010 y 2023) del INEC, además de información proporcionada por instituciones del Estado con 
presencia en el territorio, en particular el Ministerio de Educación (MEDUCA), Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA), Ministerio de Salud (MINSA) y el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (IDIAP), entre otras fuentes. 
 

¶ Levantamiento de información primaria de la población localizada en el área de proyecto, 
mediante la aplicación de un censo socioeconómico, que incluyó también el levantamiento de 
información productiva. 

 

¶ Caracterización de los lugares poblados del área de proyecto, con el apoyo de una encuesta 
aplicada a informantes clave.  

 

¶ Levantamiento cartográfico, con apoyo del Sistema de Información Geográfica (SIG) y recursos 
como ortofotos, entre otros. 

 
Las siguientes secciones detallan los aspectos metodológicos que conciernen a cada uno de estos 
alcances. 

4.1.1 Instrumentos  

En la fase de trabajo de campo, a través de la cual se obtuvo la información primaria para la LBSD, se 
utilizaron los siguientes instrumentos para recabar datos: 

¶ Encuesta socioeconómica: Formato en el que se recogió información relativa al capital 
humano, social, económico, físico y natural de los hogares del área de proyecto. 

 

¶ Encuesta de lugares poblados: Instrumento a través del cual se hicieron preguntas a personas 
clave que tuvieran conocimiento acerca de los usos comunitarios de lugares destinados a la 
educación, salud, recreación, iglesias, cementerios, comercios, organizaciones comunitarias, 
sitios de importancia arqueológica y de belleza paisajística.  

 

¶ Formulario de Inventario de Bienes: Instrumento empleado para recoger elementos básicos 
de los tipos de estructuras que se encuentran en el área de proyecto. 

Los instrumentos de recolección de información, para su operación en campo, fueron creados 
mediante el software ESRI, usando ArcGIS Online (AGOL), con las aplicaciones de campo Survey123, 
FieldMaps, allí se configuró su despliegue, para que los equipos de campo, mediante dispositivos 
móviles (tabletas), visualizaran los formularios digitales, manteniendo la información segura, para su 
captura y envío, en tiempo real al servidor, para su posterior análisis y control de calidad. 
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Adicional a los instrumentos asociados a formularios, los equipos utilizaron, con apoyo de las tablets, 
mapas con información base, que les permitieron ubicarse en campo, identificar los lugares a visitar y 
llevar un seguimiento al avance de los trabajos realizados cada día.  

4.1.2 Equipos de trabajo  

El equipo de ERM se organizó en líneas de trabajo, para abordar el territorio de manera simultánea. A 
continuación, se detallan los principales roles y responsabilidades que tuvieron cada uno de los equipos 
de trabajo para la recolección de información. 

 
 

 
 

Equipo de gerencia y 
coordinación

Acompañamiento y seguimiento a la 
gestión de equipos en campo

Toma de decisiones sobre riesgos, recursos 
y otros aspectos

Verificación de condiciones de salud y 
seguridad

Equipo de logística

Despliegue de equipos en campo

Soporte de materiales y equipos

Manejo de las telecomunicaciones y apoyo 
en salud  y seguridad

Equipo de relacionamiento

Identificación y acercamiento a líderes 
comunitarios y sus dinámicas

Dar a conocer las actividades del 
levantamiento de datos para la LBSD

Relacionamiento comunitario que 
aportara a los análisis para la posterior 
conformación de la plataforma de 
participación

Equipo de recolección de 
información cuantitativa

Aplicación de encuesta socioeconómica y 
formulario de inventario de bienes 
(estructuras privadas solamente)

Completar la información de los hogares, 
desde el componente productivo

Trabajo de gabinete para la revisión de la 
información recolectada, avances y pasos 
a seguir
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El equipo de recolección de información cuantitativa estuvo integrado por cuatro equipos 
conformados, cada uno, por cuatro (4) empadronadores y un (1) supervisor, además de un equipo de 
tres (3) profesionales agrónomos quienes completaban la información del componente productivo. 
Estos equipos contaban con dos (2) coordinadores quienes, en campo, planeaban, lideraban y hacían 
seguimiento y control a la ejecución. 

El equipo de recolección de información cualitativa estuvo integrado por tres (3) especialistas sociales 
y liderado por una profesional en antropología. 

4.1.3 Unidades de análisis  

La unidad de análisis que se definió para el estudio de las condiciones socioeconómicas de la población 
del área de proyecto es el hogar1, el cual está conformado por personas que residen habitualmente en 
la misma casa, pueden tener o no lazos de consanguinidad, aportan a un presupuesto común para 
cubrir sus necesidades de subsistencia, comparten alimentos y reconocen a una misma persona como 
jefe de hogar. Los hogares se catalogan como residentes o no residentes (ver definición en la sección 
4.1.3.1, que sigue).   

Para efectos del estudio se realiza la caracterización demográfica, social, económica, de hábitat e 
infraestructura y acceso a recursos de todos los integrantes de los hogares residentes, mientras que, 
para el caso de los no residentes, se realiza la caracterización únicamente de la persona integrante del 
hogar que tiene la relación de tenencia con terrenos, estructuras o actividades económicas impactadas 
en el área de proyecto.  

Se resalta que en un inmueble puede habitar más de un hogar. 

4.1.3.1 Categoría de residencia de los hogares 

¶ En el área de proyecto, hay 765 hogares y se identifican dos categorías que conforman el 
universo de población impactada según criterio de residencia: hogares residentes (576) y 
hogares no residentes (189) (ver  

 
1 2012, Norma desempeño 5. CFI Corporación Financiera Internacional. 2012-ifc-performance-standards-es.pdf 

Equipo de recolección de 
información cualitativa

Aplicación de entrevistas 
semiestructuradas a personas clave de los 
niveles comunitario e institucional

Dar a conocer las actividades del 
levantamiento de datos para la LBSD

Relacionamiento comunitario que 
aportara a los análisis para la posterior 
conformación de la plataforma de 
participación

Equipo de soporte SIG

Revisión diaria de los, para gestión de 
Tablero de Seguimiento

Gestión de SIG para asegurar el 
desempeño óptimo de los equipos en 
campo y oportunidades de mejora

Verificación del registro digital de la 
información recolectada.

https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2012-ifc-performance-standards-es.pdf
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¶ Figura 4-1). De manera particular, en el área de reservorio, se han identificado trescientos 
noventa y tres (393) hogares residentes  y ciento cuarenta y cinco (145), como no residentes. 
El resto corresponde a hogares que se han identificado en áreas conexas. 

Figura 4-1 Universo de hogares encuestados identificados en el área de proyecto 

 

Fuente: ERM, 2024  

Estas categorías se explican seguidamente: 

¶ Hogar residente: Se refiere a hogares que viven de manera habitual dentro de un predio o 
finca ubicada dentro del área de proyecto. Su relación de tenencia con la finca y vivienda en 
la que residen puede variar, por lo que hay diferentes categorías como: propietario, 
poseedor, arrendatario, cuidador, entre otras. Un hogar residente puede, también, ser 
propietario de múltiples fincas en el área de proyecto. La información de esas fincas 
adicionales y sus mejoras se registró teniendo en cuenta un código único asignado a cada 
hogar. 

 

¶ Hogar no residente: Se trata de personas que no residen dentro del área de proyecto, pero 
tienen dentro de esta una o varias fincas, porciones de fincas, sembrados y/o construcciones.  

 
En la Tabla que sigue se presentan los tipos de unidades sociales identificadas, las preguntas de control 
con las que se definió el tipo de formulario a aplicar y un breve resumen de la información que se 
levantó, por categoría (residentes o no residentes).  
 
 
 
 
 
 
 
 

25%

75%

No Residentes Residentes
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Tabla 4-1 Tipo de unidad social (hogar) identificada y preguntas de control 

 

Fuente: ERM, 2024 
 
Adicionalmente, para el registro, en los casos en que un hogar indica ser propietario de varias fincas o 
tiene activos en varias fincas dentro del área de proyecto, se enlaza la información de las 
infraestructuras o cultivos identificados al código único de hogar que le haya sido asignado durante la 
primera encuesta; lo anterior, con el fin de que toda la información levantada se articule sin 
duplicidades, tanto al hogar como a las respectivas fincas. 
 
En el caso de los integrantes de los hogares que refieren la propiedad de otros bienes diferentes al que 
se haya censado para el hogar, se registra en el formulario la información específica de qué integrante 
del hogar reporta los bienes, de manera que se disponga de la información para el análisis que 
sustentará la formulación del PAR.   

4.1.4 Definición del área de proyecto  

Para la actualización de la LBSD, se definió un área de proyecto constituida por 75 lugares poblados con 
algún tipo de impacto asociado a la construcción del reservorio y sus obras complementarias, como ya 
se ha señalado; esta área de proyecto fue establecida por la ACP (Ver Mapa 4-1) y, en el área de 
reservorio, incluye el área de inundación y un buffer de 100 metros alrededor de esta área. A partir de 
esta información, se delimitaron las áreas para el levantamiento de información censal a los hogares 
que se encuentran dentro del área de proyecto. De igual manera, aunque no todos los lugares poblados 

Tipo Pregunta de control Descripción 

Residente 

Se registró como hogar residente a 
quien responde afirmativamente a la 
pregunta: 
¿Actualmente usted y su familia 
viven en la finca? 

A los hogares residentes se les registró:  

¶ Datos socioeconómicos de todos los integrantes 
del hogar 

¶ Tipo de tenencia de la vivienda y características 
de la vivienda 

¶ Relación con la finca (propietario, poseedor, 
arrendatario, etc.) y uso que hace actualmente 
de esta (actividades productivas y/o, residencial, 
protección, entre otras). 

¶ Aprovechamiento de servicios ecosistémicos en 
el territorio.  

¶ Información sobre otros posibles inmuebles de 
los que es propietario, poseedor o arrendatario 
en el área de proyecto. 

No 
Residente 

Se registró como hogar no residente 
a quien responde no a la pregunta: 
¿Actualmente usted y su familia 
viven en la finca? 
Adicionalmente, en la pregunta 6 de 
la encuesta socioeconómica, Lugar 
de Residencia, refiere una ubicación 
fuera del área de proyecto 

Para el caso de los No Residentes se levantó la 
información socioeconómica, de tenencia de los activos 
en el territorio y de aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos sólo de la persona titular del activo, sin 
incluir en la recolección de la información a los demás 
integrantes de su hogar. 
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se encuentran en su totalidad dentro del área de proyecto, para el trabajo de caracterización 
comunitaria se recopiló información de todo el lugar poblado.  

El área de proyecto se localiza en el tramo medio de la cuenca de río Indio, entre las provincias de 
Colón, Panamá Oeste y Coclé, específicamente en tres (3) distritos: Penonomé, Capira y Chagres. Una 
pequeña porción del área de proyecto se localiza en el distrito de Colón. Los corregimientos que 
involucra el proyecto son cinco (5):  La Encantada, Río Indio, Cirí de los Sotos, y en una menor 
proporción, Ciricito y Santa Rosa. Esta información se detalla en la siguiente sección. 

Mapa 4-1 Ubicación del área de proyecto en provincias, distritos y corregimientos 

 

Fuente: ERM, 2024 

4.1.5 Lugares poblados 

Los lugares poblados, de acuerdo con el INEC (2023), se definen como localidades, ya sean rurales o 
urbanas que están separadas físicamente, tienen un nombre reconocido y están habitadas por una o 
más personas.  Para la definición de los 75 lugares poblados que comprende este estudio, se emplearon 
las siguientes herramientas: 

¶ Fotos satelitales de alta definición en el área de proyecto, en donde se visualiza la presencia 
de estructuras, caminos, cultivos y otras mejoras a la tierra. 
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¶ Listado de lugares poblados definidos por el INEC de Panamá, de acuerdo con el Censo 
Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2023. 

¶ Mapas del territorio e informes anteriores elaborados por la ACP.  

¶ Revisión de información oficial, como fuente secundaria.  

Como parte del análisis, se identificó la presencia de lugares poblados céntricos dentro del área de 
proyecto, que son aquellos que se caracterizan por tener mayor densidad poblacional, mejor 
conectividad vial y mayor oferta de bienes y servicios (como lo son los centros educativos, puestos de 
salud, iglesias, cementerios, lugares de recreación, tiendas, etc.). Debido a estas características, los 
habitantes de los lugares poblados que carecen o tienen poca oferta de bienes y servicios, acuden con 
más frecuencia a los lugares poblados céntricos, evitando de este modo recorrer mayores distancias a 
las ciudades. Al ser los lugares poblados céntricos prestadores de algunos servicios se han convertido 
en puntos de referencia para los lugares poblados que se localizan en sus alrededores. 

Los 75 lugares poblados considerados en el presente estudio se presentan en sectores articulados en 
torno a 14 lugares poblados céntricos (Tabla 4-2), con base en las interrelaciones existentes en el 
territorio. Cabe resaltar que esta agrupación facilita el análisis estadístico para identificar la 
representatividad de los datos cuantitativos, lo cual se presenta en este documento. 

Tabla 4-2 Lugares poblados objeto de estudio  

 Sector.  No. Lugares Poblados Corregimiento Distrito Provincia 

Lugar 
Poblado 
Céntrico 

(LPC) 

1 

1 Barriada San Antonio Cirí de los Sotos Capira  Panamá Oeste 

Tres 
Hermanas 

2 Cerro El Clavo Cirí de los Sotos Capira  Panamá Oeste 

3 El Saíno Cirí de los Sotos Capira  Panamá Oeste 

4 Pueblo Nuevo (P) Cirí de los Sotos Capira  Panamá Oeste 

5 Quebrada La Conga Abajo Cirí de los Sotos Capira  Panamá Oeste 

6 Tres Hermanas Cirí de los Sotos Capira  Panamá Oeste 

7 Tres Hermanas Arriba Cirí de los Sotos Capira  Panamá Oeste 

8 Quebrada La Conga Arriba Cirí de los Sotos Capira  Panamá Oeste 

9 Alto del Naranjo Cirí de los Sotos Capira  Panamá Oeste 

2 

10 Boquilla de Las Postreras Río Indio  Penonomé Coclé 

San 
Cristóbal 

11 Las Postreras Río Indio  Penonomé Coclé 

12 Riecito Abajo Santa Rosa  Capira  Panamá Oeste 

13 San Cristóbal Río Indio  Penonomé Coclé 

14 La Arenosa Río Indio  Penonomé Coclé 

15 El Ladrillal de San Cristóbal Río Indio  Penonomé Coclé 

16 La Mona Río Indio  Penonomé Coclé 

17 Coquillo Centro Río Indio  Penonomé Coclé 

3 

18 El Hinojal Arriba Cirí de los Sotos Capira  Panamá Oeste 

Los 
Uveros (P) 

19 Los Uveros (P) Cirí de los Sotos Capira  Panamá Oeste 

20 Los Uveros (P) de Chagres La Encantada  Chagres  Colón 

21 Los Uveros Arriba Cirí de los Sotos Capira  Panamá Oeste 

4 

22 Coquillo de Uracillo Río Indio Penonomé Coclé 
Coquillo 

de 
Uracillo 

23 Las Quebradas de Uracillo Río Indio Penonomé Coclé 

24 Quebrada La Conga Río Indio Penonomé Coclé 

25 Tierra Buena Río Indio Penonomé Coclé 

5 26 El Silencio No.1 Río Indio  Penonomé Coclé 
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 Sector.  No. Lugares Poblados Corregimiento Distrito Provincia 

Lugar 
Poblado 
Céntrico 

(LPC) 

27 El Águila Río Indio  Penonomé Coclé 
Pueblo 
Nuevo  

28 Pueblo Nuevo  Río Indio  Penonomé Coclé 

29 Silencito Río Indio  Penonomé Coclé 

6 

30 Boca de Uracillo Río Indio  Penonomé Coclé 

Boca de 
Uracillo 

31 El Harino Río Indio  Penonomé Coclé 

32 Palma Real Río Indio  Penonomé Coclé 

33 Cabecera de Quebrada El Coca Río Indio  Penonomé Coclé 

34 Pon La Olla Río Indio  Penonomé Coclé 

35 Quebrada El Macho Río Indio  Penonomé Coclé 

36 Quebrada Jacumilla Río Indio  Penonomé Coclé 

37 El Higueronal Río Indio  Penonomé Coclé 

38 El Silencio Arriba Río Indio Penonomé Coclé 

39 El Barrero Río Indio  Penonomé Coclé 

7 

40 El Limón No.1 (P) Río Indio Penonomé Coclé 

El Limón 
No. 1 (P) 

de La 
Encantada 

41 El Limón No.1 (P) La Encantada  Chagres  Colón 

42 El Torno La Encantada  Chagres  Colón 

43 El Tornito La Encantada  Chagres  Colón 

44 Los Santos La Encantada  Chagres  Colón 

45 Torno Abajo La Encantada  Chagres  Colón 

46 Quebrada Los Cedros La Encantada  Chagres  Colón 

47 Tres Hermanas (P) La Encantada  Chagres  Colón 

48 Tres Hermanas (P) Río Indio Penonomé Coclé 

49 El Dominical (P) La Encantada  Chagres  Colón 

50 El Dominical (P) Río Indio Penonomé Coclé 

51 Los Cedros La Encantada  Chagres  Colón 

52 La Puerca Gorda La Encantada Chagres Colón 

8 

53 El Nancito La Encantada  Chagres  Colón 

El Nancito 54 Los Frailes La Encantada  Chagres  Colón 

55 Piedra Amarilla La Encantada  Chagres  Colón 

9 

56 La Mina Río Indio  Penonomé Coclé 

La Mina 57 La Sardina Río Indio  Penonomé Coclé 

58 Manguesal Río Indio  Penonomé Coclé 

10 
59 El Ají Río Indio Penonomé Coclé Cerro 

Miguel* 60 Cigüa Río Indio Penonomé Coclé 

11 

61 Cirí de los Sotos Cirí de Los Sotos Capira Panamá Oeste 
Cirí de los 

Sotos 
62 El Hinojal La Encantada Chagres Colón 

63 La Encantada Cirí de Los Sotos Capira Panamá Oeste 

12 

64 Ciricito Ciricito  Colón  Colón  

Ciricito 
65 La Cauchera Ciricito  Colón  Colón  

66 Pablón Ciricito Colón Colón 

67 Palmira (P) Censo 2023  Ciricito  Colón  Colón  

13 

68 Boca Chica o Nueva Esperanza La Encantada Chagres Colón 

El Congo 

69 El Congo La Encantada Chagres Colón 

70 El Estillero La Encantada Chagres Colón 

71 La Jota La Encantada Chagres Colón 

72 Nueva Arenosa La Encantada Chagres Colón 

73 Palmira (P) La Encantada Chagres Colón 
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 Sector.  No. Lugares Poblados Corregimiento Distrito Provincia 

Lugar 
Poblado 
Céntrico 

(LPC) 

14 
74 Nuevo Limón o Altos de Nuevo Limón Santa Rosa  Capira  Panamá Oeste  Santa 

Rosa* 75 Pueblo Nuevo (P) censo 2023 Santa Rosa Capira Panamá Oeste 
* Los lugares poblados céntricos de Cerro Miguel y de Santa Rosa quedan por fuera del área de proyecto. 

Fuente: ERM, 2024  

En el estudio de LBSD del 2019, se estableció como requisito de los Términos de Referencia (TdR), 
analizar sesenta y cuatro (64) lugares poblados.  

La Tabla 4-3 detalla los lugares poblados adicionales que se incluyeron en los TdR de la consultoría, 
para el estudio de LBSD del 2024. 

Tabla 4-3 Lugares poblados incorporados como área de estudio en 2024 y que no fueron incluidos en 
los investigados en el estudio de LBSD del 2019 

Lugares Poblados Corregimiento Distrito Provincia 

Barriada San Antonio Cirí de Los Sotos Capira Panamá Oeste 

Nuevo Limón o Altos de Nuevo Limón Santa Rosa Capira Panamá Oeste 

Cabecera de Quebrada El Coca Río Indio Penonomé Coclé 

El Higueronal Río Indio Penonomé Coclé 

El Dominical (P) La Encantada Chagres Colón 

El Dominical (P) Río Indio Penonomé Coclé 

Los Cedros La Encantada Chagres Colón 

Ciricito Ciricito Colón Colón 

La Cauchera Ciricito Colón Colón 

Palmira (P) Censo 2023 Ciricito Colón Colón 

Pueblo Nuevo (P) Censo 2023  Cirí de los Sotos Capira Panamá Oeste 

Fuente: ERM, 2024 

 

Otro de los aspectos a considerar es que hay una diferencia en el número de lugares poblados que 
obedece, principalmente, a los cambios generados por el resultado de la actualización del Censo 
Nacional de Población y de Vivienda del 2023 del INEC, en el cual algunos de ellos se denominan de 
forma distinta al Censo de 2010; otros se segregan o dividen y otros cambian de forma y posición.  

 

4.2 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE CAMPO 

4.2.1 Giras  

La fase operativa del levantamiento de información socioeconómica, caracterización comunitaria y 
agropecuaria al 11 de diciembre de 2024 incluyó cuatro (4) giras de recolección de información en el 
territorio.  Posterior a esta fecha, se planificó una quinta gira (del 12 al 22 de diciembre de 2024) y una 
fase complementaria, en la que un equipo de empadronadores y supervisores, de manera articulada a 
las actividades de levantamiento topográfico, se encuentra aplicando encuestas socioeconómicas que 
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no fueron posible obtener durante las giras anteriores, actividad que se espera culminar con la fecha 
de corte que establezca ACP para el levantamiento censal.  

La Tabla 4-4 detalla el número de días empleados en la recolección de información por giras a la fecha 
de cierre para este documento. 

 

Tabla 4-4 Fechas de giras de recolección de información y número de días empleados durante el 
periodo de análisis 

Gira Fechas de ejecución 
Número de 

días en campo 

Gira número 1 Desde el 31 de julio al 11 de agosto de 2024. 12 días 

Gira número 2 Desde el 22 de agosto hasta el 5 de septiembre de 2024. 16 días 

Gira número 3 Desde el 10 hasta el 27 de octubre de 2024. 18 días 

Gira número 4 Desde el 11 hasta el 24 de noviembre de 2024. 14 días 

Fuente: ERM, 2024. 

4.2.2 Logística 

Campamentos 

Como estrategia para reducir los tiempos de desplazamiento hasta las comunidades más distantes, 
debido a las difíciles condiciones de los caminos asociadas a la temporada de lluvias, se establecieron 
cuatro (4) campamentos, lugares donde los equipos pernoctaron al finalizar cada jornada diaria, 
dotados con dormitorios, cocina, baños y áreas comunes para alimentación, trabajo de escritorio y 
descanso. Cada campamento está provisto de energía mediante paneles solares y plantas generadoras 
portátiles a gasolina, internet satelital y agua potable. 

Los cuatro campamentos, ubicados estratégicamente para la atención de los lugares poblados en el 
área de proyecto, son:  

¶ Tres Hermanas, que funciona como campamento principal, desde donde se accedió a 
veintisiete (27) lugares poblados. 

¶ Boca de Uracillo, desde donde se llega a tres (3) lugares poblados. 

¶ Coquillo de Uracillo, desde donde se atendieron dieciocho (18) lugares poblados. y  

¶ Cuipo, desde donde se atendieron veintisiete (27) lugares poblados. 

La Tabla 4-5 muestra cuáles son los poblados que se visitaron desde cada uno de los campamentos; sin 
embargo, en algunos casos, el traslado a los poblados desde los campamentos debió realizarse con 
caminatas hasta de 100 minutos. 

Tabla 4-5 Relación de Campamentos y lugares atendidos 

No. Lugar Poblado No. Lugar Poblado 

Campamento Tres Hermanas 

1 Alto del Naranjo 15 La Mona 

2 Barriada San Antonio 16 La Sardina 

3 Boquilla de Las Postreras 17 Las Postreras 

4 Cerro El Clavo 18 Los Frailes 

5 Cirí de Los Sotos 19 Los Uveros (P) 
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No. Lugar Poblado No. Lugar Poblado 

6 El Barrero 20 Los Uveros (P) de Chagres 

7 El Hinojal 21 Los Uveros Arriba 

8 El Hinojal Arriba 22 Manguesal 

9 El Ladrillal de San Cristóbal 23 Nuevo Limón o Altos de Nuevo Limón 

10 El Nancito 24 Piedra Amarilla 

11 El Saíno 25 Pon La Olla 

12 La Arenosa 26 Pueblo Nuevo (P) 

13 La Encantada 27 Pueblo Nuevo (P) 

14 La Mina   

Campamento Coquillo de Uracillo 

28 Quebrada Jacumilla 37 Coquillo de Uracillo 

29 Quebrada La Conga Abajo 38 El Águila 

30 Quebrada La Conga Arriba 39 El Ají 

31 Riecito Abajo 40 El Silencio No. 1 (P) 

32 San Cristóbal 41 Las Quebradas de Uracillo 

33 Tres Hermanas 42 Pueblo Nuevo 

34 Tres Hermanas Arriba 43 Quebrada La Conga 

35 Cigüa 44 Silencito 

36 Coquillo Centro 45 Tierra Buena 

Campamento Boca de Uracillo 

46 Boca de Uracillo 48 El Harino 

47 Cabecera de Quebrada El Coca   

Campamento Cuipo 

49 El Higueronal 63 La Cauchera 

50 El Limón No. 1 (P) 64 La Jota 

51 El Silencio Arriba 65 La Puerca Gorda 

52 Palma Real 66 Los Cedros 

53 Quebrada El Macho 67 Los Santos 

54 Boca Chica o Nueva Esperanza 68 Nueva Arenosa 

55 Ciricito 69 Pablón 

56 El Congo 70 Palmira (P) 

57 El Dominical (P) 71 Palmira (P) 

58 El Dominical (P) 72 Quebrada Los Cedros 

59 El Estillero 73 Torno Abajo 

60 El Limón No. 1 (P) 74 Tres Hermanas (P) 

61 El Tornito 75 Tres Hermanas (P) 

62 El Torno   

Fuente: ERM, 2024 

El funcionamiento de los campamentos se ajustó al cronograma de visitas a los diferentes lugares 
poblados, lo que permitió definir estrategias para el desarrollo de actividades de censo, topografía, 
caracterización de lugares poblados y relacionamiento comunitario.  
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Ilustración 4-1 Campamento en Tres Hermanas 

 

Fuente: ERM, 2024 

Movilización 

La movilización en campo desde los campamentos a los diferentes puntos en los poblados del área de 
proyecto se realizó en vehículos de doble tracción (4x4) equipados con todos los accesorios 
fundamentales para la seguridad. Las características de estos vehículos fueron establecidas para poder 
movilizarse a pesar de las malas condiciones de la vialidad que mantienen, en su mayoría, los caminos 
y vías de acceso en el área de proyecto, lo que se agrava por el estado del tiempo debido a las 
constantes lluvias en la zona. 

Ilustración 4-2 Vehículo de doble tracción para la movilización 

Fuente: ERM, 2024 

Los vehículos fueron conducidos por personal con experiencia en manejo defensivo y con 
entrenamiento en caso de haber requerido el uso de los accesorios de rescate. Se les realizaron 
inspecciones y mantenimientos periódicos a los vehículos con el fin de mantenerlos en óptimas 
condiciones para el traslado seguro del personal. 

 



   

 

38 
 

Comunicaciones 

En el área de proyecto existen pocas zonas donde la red celular es permanente, lo que complejizó la 
comunicación con los equipos y con los propietarios; sin embargo, los campamentos contaban con 
internet 24 horas ƎǊŀŎƛŀǎ ŀ ƭŀǎ ŀƴǘŜƴŀǎ ǎŀǘŜƭƛǘŀƭŜǎ ŘŜ ά{ǘŀǊƭƛƴƪέΣ Ŝǎǘƻ ǇŜǊƳƛǘió la comunicación con los 
equipos de soporte, externos a la operación en campo, el envío de reportes diarios y el control de la 
información capturada a diario. 

Para comunicaciones dentro de la operación en campo, cada campamento contó con un radio base, 
con su fuente de poder y antena externa de frecuencia simple VHF (por sus siglas en inglés: Very High 
Frequency); del mismo modo, los vehículos contaban cada uno con un radio móvil y antena externa 
que les permitió la comunicación y triangulación de mensajes en los lugares de difícil acceso; para los 
equipos en campo se contó con radios portátiles, estos permitieron comunicación directa con los 
vehículos y demás personal cercano.  

Existen algunos lugares boscosos en la montaña o en lugares bajos, donde la transmisión por radio no 
es constante; sin embargo, siempre se identificaban esas dificultades y la comunicación se solventaba 
buscando puntos altos y despejados para enviar los mensajes, de esta manera se mantenía seguimiento 
a la posición y traslados del personal dentro del área de proyecto. 

Salud y seguridad 

Durante el desarrollo de las actividades de levantamiento de información censal se ha priorizado la 
seguridad de los colaboradores y el cumplimiento estricto de las políticas internas de ERM y ACP. Todos 
los colaboradores han asistido a capacitaciones de ingreso realizadas por parte de ACP, para abordar 
los temas de salud y seguridad; de igual manera, ERM ha realizado capacitaciones al personal, con 
charlas diarias de 15 minutos asociadas a la salud y seguridad en las labores cotidianas, en las cuales se 
ha indicado la programación de actividades del día, difundiendo, además, los peligros y las medidas 
preventivas identificadas para cada tarea.  

Todo el personal en campo fue dotado con los elementos de seguridad adecuados para el desarrollo 
de su labor, tales como: botas, gorra, guantes, insecticida, bloqueador solar, hidratación, capotes 
contra la lluvia, entre otros, con acompañamiento constante de un paramédico para gestionar los 
asuntos de salud del personal. 

4.2.3 Instrumentos de soporte para la recolección de información 

Para la recolección de información en campo requerida para la caracterización de la infraestructura 
pública o comunitaria y privada se definieron los siguientes métodos e instrumentos para recabar 
datos: 

¶ Formulario de inventario de infraestructura comunitaria. Este instrumento se diseñó para 
recolectar la información y elementos básicos de los tipos de estructuras que se encuentran 
en el área de proyecto, tales como materiales de construcción, dimensiones aproximadas, 
distribución y uso de estas. Adicionalmente, se identifica el propietario y la ubicación de los 
bienes. Se caracterizó información como el tipo de servicios prestados, beneficiarios (lugares 
poblados), disponibilidad de servicios públicos, entre otros. 

 

¶ Formulario de infraestructura privada (elementos principales y anexos). El instrumento 
diseñado para el registro y captura de estructuras de propiedad privada caracteriza las 
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tipologías, materiales de construcción, estado y función de la estructura, uso o servicio 
definido por su propietario, ubicación del bien y registro fotográfico. 

Los instrumentos utilizados, corresponden a formularios desarrollados en FieldMaps y Survey123, 
software propiedad de ESRI, los cuales fueron aplicados mediante dispositivos móviles de captura 
(tabletas) como se presenta en la Ilustración 4-3. 

Con respecto a la georreferenciación de elementos caracterizados, se usaron equipos marca Garmin 
GLO, consistentes en un GPS portátil y el receptor GLONASS que combina la tecnología GPS con la 
tecnología inalámbrica Bluetooth, el cual es funcional con cualquier dispositivo móvil. 

Estos dispositivos pueden recibir información de posición tanto de constelaciones de satélites del GPS 
como de GLONASS, al permitir que se conecten hasta 24 satélites que suministran información de la 
posición del dispositivo, dónde según la ficha técnica dispuesta por GARMIN sobre su desempeño, 
cuenta con una precisión en los datos de registro de 3 metros (GARMIN, 2024). 

Ilustración 4-3 Instrumentos de soporte para caracterización de infraestructura pública                  
(Tablet y Garmin GLO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ERM, 2024 

Este sistema está diseñado para que la recolección de información se articule con información en la 
nube de datos, creando una copia de información de los datos tomados, permitiendo un control, 
validación y verificación en tiempo real de los registros, así como un seguimiento constante a la calidad 
de la información recolectada y registrada. 

Por otro lado, para la actualización de la información relacionada con el componente catastral y de 
mejoras de la línea base, se usaron equipos de tipo antena marca Trimble Catalyst DA2 de 
multifrecuencia; estos instrumentos incluyen características avanzadas como tecnología GNSS multi 
constelación (Sistema Global de Navegación por Satélite) y RTK (Real Time Kinematics), lo que permite 
obtener datos precisos de ubicación en tiempo real, con óptimos niveles de confiabilidad, conectividad, 
durabilidad y versatilidad. Dentro de estos sistemas se destaca el soporte multibanda GPS, GLONASS, 
Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC/IRNSS, SBAS en L1/L2/L5 y MSS/L-Band. 

 

https://www.garmin.com.co/glo-2/p
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Ilustración 4-4 Equipo de tipo antena marca Trimbe Catalyst DA2 de multifrecuencia y tablet 

 

Fuente: ERM, 2024 

Es de resaltar que el uso de la tecnología RTK mejora la precisión de los receptores GNSS porque 
resuelve el problema de que las señales transmitidas por los satélites se distorsionan y ralentizan en su 
viaje a través de la atmósfera, lo que permite garantizar la proporción de datos con una precisión a 
nivel de centímetros.  

4.2.4 Prueba piloto  

La prueba piloto fue un ejercicio realizado entre el 13 y 16 de julio de 2024, cuya finalidad fue evaluar 
la efectividad, precisión y aplicabilidad del instrumento y la metodología para el levantamiento de 
información socioeconómica. El proceso buscó identificar desafíos, inconsistencias o limitaciones 
existentes en el diseño metodológico, para de esta manera ajustar los instrumentos, procedimientos y 
protocolos para garantizar su éxito en la implementación futura a mayor escala. 

Metodología de la Prueba Piloto 

o Selección del Área de Prueba: Para esta selección se tomó en cuenta la accesibilidad del sitio 
y tamaño del lugar poblado. La comunidad escogida fue Riecito Abajo, como sitio 
representativo del contexto general de estudio y para simular las condiciones reales de 
trabajo. En este lugar poblado, el área de proyecto se intercepta con veintiún (21) estructuras 
identificadas previamente mediante cartografía, por lo que, con las visitas en campo, se 
procuró establecer cuáles de estas correspondían a viviendas. 
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Mapa 4-2 Área de ejecución de la Prueba Piloto en Riecito Abajo  

 

Fuente: ERM, 2024 
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¶ Fases: Se establecieron tres (3) fases de implementación para la aplicación de la prueba 
piloto: 

o La primera fase se encauzó al acercamiento con la comunidad por parte del equipo 
de relacionamiento comunitario. La duración fue de un (1) día y fue realizada el 13 
de julio de 2024. En dicha fase se verificó el estado de las vías y los accesos y se realizó 
un acercamiento a los líderes de la comunidad y los hogares para brindar información 
sobre el ejercicio a realizar, indagar si los hogares fueron censados anteriormente 
(2019) y si el jefe de hogar era miembro de alguna organización de base comunitaria. 
También se realizaron consultas para conocer la percepción de las personas de la 
comunidad respecto al Proyecto. 

En el relacionamiento con los líderes fue posible establecer canales de comunicación e 
información oportuna para el proceso de la actualización de la línea base socioeconómica 
detallada y el diseño e implementación de la plataforma de participación. En este proceso 
se registró nombre, teléfono, lugar de residencia y vínculo del líder con otras 
organizaciones del área.  

o La segunda fase fue la aplicación del instrumento de levantamiento de información 
socioeconómica y de servicios ecosistémicos. Esta fase se llevó a cabo con dos (2) 
equipos, cada uno integrado por un (1) coordinador, un (1) personal soporte de 
relacionamiento comunitario, un (1) supervisor, cuatro (4) empadronadores y un (1) 
conductor. Además, un (1) personal SIG acompañó el proceso en campo. Durante la 
ejecución se contó con el acompañamiento de profesionales de la ACP. 
 
Los objetivos de esta fase fueron: 

 
Á Capturar coordenadas y realizar la identificación de las estructuras halladas 

durante la visita de campo. 
Á Aplicar el instrumento de levantamiento de información socioeconómica y de 

servicios ecosistémicos. 
Á Identificar y gestionar los riesgos para su minimización, así como para garantizar 

que la metodología se adecúa a los objetivos del levantamiento de información 
socioeconómica. 

Á Realizar los ajustes necesarios en el instrumento y protocolos de campo.  

o La tercera y última fase se centró en la retroalimentación del proceso, con la 
participación de todo el equipo vinculado a la actividad, en la que se identificaron 
lecciones aprendidas y se realizaron ajustes a los instrumentos y procedimientos, 
para optimizar la eficiencia y efectividad del levantamiento de información a mayor 
escala.   

Todas las fases fueron monitoreadas, evaluadas y documentadas por los coordinadores de las áreas 
involucradas en el ejercicio (relacionamiento comunitario y censo). La documentación de los resultados 
y vinculación de todo el equipo al ejercicio permitió asegurar la incorporación de las mejoras, fortalecer 
la calidad de los datos levantados, reforzar la capacitación para supervisores y empadronadores, 
mejorar la planificación, organización y provisión de materiales y soporte logístico requeridos que 
optimizaran la gestión del tiempo y de contingencias. Además, proveyó los insumos para realizar el 
seguimiento a los protocolos establecidos para agilizar la capacidad de respuesta ante escenarios de 
alerta o emergencia. 
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4.3 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  

4.3.1 Instrumentos soporte para la caracterización de lugares poblados 

La ficha de caracterización comunitaria se utilizó para recopilar información en los 75 lugares poblados 
que conforman el área de proyecto. Se aplicó a personas con una larga residencia en el lugar, miembros 
de organizaciones de base comunitaria o a líderes comunitarios reconocidos por los residentes. Para 
esto, se programaron visitas a cada lugar poblado, con el propósito de adquirir información clara y 
detallada. Este proceso también implicó la observación por parte del personal asignado a esta tarea y 
la recopilación de evidencias (coordenadas y registro fotográfico). La caracterización se llevó a cabo 
mediante un listado de preguntas preestablecidas, previamente revisadas y validadas por especialistas 
de ERM, complementándose con la observación directa en el campo. 

Tabla 4-6 Resumen de la ficha de caracterización comunitaria 

Tema Objetivo de su integración al instrumento 

Datos generales del lugar 
poblado 

Levantar información general, como el nombre del lugar, fecha y hora de 
aplicación. 

Personas de la comunidad 
que participaron de la 
elaboración de la ficha 

Identificar y documentar a las personas que participaron en el levantamiento de 
información, garantizando su fiabilidad y precisión en el proceso. 

Generalidades del lugar 
poblado 

Obtener información precisa sobre los límites territoriales del poblado desde la 
perspectiva de las personas que residen en el lugar, además de documentar su 
historia y el proceso de fundación del lugar, para preservar y contextualizar su 
identidad. 

Identificación de población 
étnica 

Comprender el origen y la composición de la población mayoritaria, 
proporcionando una visión clara de la diversidad étnica y cultural del lugar 
poblado. 

Servicios sociales 

Recopilar información detallada sobre los principales servicios e infraestructuras 
del poblado, con el fin de conocer las condiciones de salud, educación, 
recreación, religión y la infraestructura comunitaria, permitiendo un análisis 
integral de la calidad de vida en el lugar poblado. 

Aspectos económicos 

Identificar y documentar las infraestructuras comerciales presentes en la 
comunidad, así como obtener datos adicionales relevantes sobre su 
funcionamiento y características, con el fin de evaluar el desarrollo económico 
local y las necesidades comerciales del poblado. 

Actividades culturales y 
religiosas 

Detallar las principales actividades religiosas y culturales que se realizan en el 
poblado, con el propósito de preservar y valorar las tradiciones y prácticas 
significativas. 

Sitios de interés cultural, 
histórico y arqueológico 

Recopilar información sobre los lugares de relevancia cultural, histórica y 
arqueológica en la región, con el fin de preservar su patrimonio. 

Sitios naturales de uso y 
recreación 

Identificar los espacios naturales que la comunidad utiliza para actividades 
recreativas. 

Sitios naturales de interés 
por su belleza paisajística, 
espiritual o religiosa 

Conocer los lugares naturales que son valorados por su impacto visual, espiritual 
o religioso. 

Observaciones 
complementarias 

Agregar información adicional relevante que no haya sido abordada en los 
temas previos.  

Fuente: ERM, 2024. 
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Además de las preguntas del instrumento detallado arriba, como parte de las entrevistas a estos 
informantes clave, se les consultó si en el lugar poblado existían organizaciones de base comunitaria 
(OBC), como Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), Comités de Agua, Comités de 
Iglesia, Asociaciones de Padres de Familia, entre otros grupos. En caso de existir, se indagaba sobre los 
años de existencia de la OBC, el estatus jurídico, la fecha del último cambio de directiva y la duración 
de los designados en su cargo. También se consultaba la estructura de dirección: nombre del 
directivo/a, sexo (Masculino/Femenino), datos de contacto, vinculación con otras OBC/cargo. Esta 
información apoyó el levantamiento de información por parte del equipo de relacionamiento. Es 
importante resaltar que la información que se tomó es declarativa, las personas respondían de acuerdo 
con lo que consideraban correcto. 

4.3.2 Instrumentos soporte para el levantamiento de la información socioeconómica de hogares 

Con el propósito de recopilar información válida, confiable y detallada de cada hogar ubicado dentro 
del área de proyecto, el instrumento de información socioeconómica y de servicios ecosistémicos 
(censo) fue desarrollado de modo que permitiera la captura de información asociada a la identificación 
de tres categorías: finca, vivienda y hogar; así como su georreferenciación, durante las actividades de 
campo, con el propósito de asegurar que la actualización de línea base socioeconómica aporta 
información extensiva de las características demográficas y sociales de población que reside en el área 
de proyecto, del uso actual de la tierra y las características de  las explotaciones, para la caracterización 
económica de cada finca y del territorio. Este instrumento contó con el soporte de información SIG que, 
a su vez, estuvo sustentada en los levantamientos realizados en el año 2019, asociados a la capa predial 
y a las viviendas identificadas en ese año. 

De forma general, el proceso de levantamiento de información siguió las siguientes fases: 

Fase 1: Identificación de la finca 
 
Mediante una observación detallada, se determinaba si la finca tenía o no actividades productivas, 
considerando la presencia o ausencia de cultivos y estructuras. 

¶ Si la finca estaba baldía o sin aparente actividad productiva, esta condición se registraba en 
la herramienta FieldMaps. 

 

¶ En caso de evidenciar actividades productivas, se verificaba la presencia de estructuras 
principales o secundarias. 

Fase 2:  Verificación de estructuras principales (viviendas) 
 
La verificación consistió en determinar si la estructura se habita de forma permanente o no en la 
estructura, detallando elementos que representaran indicadores de habitabilidad2. 

¶ La verificación se realizaba únicamente si: 
a) Se contaba con permiso para acceder a la finca, o 
b) Las estructuras eran visibles o se encontraban cercanas a la vía. 

 

 
2 Los indicadores de habitabilidad funcionan para determinar si una estructura es utilizada como residencia, se evalúan rasgos 
de forma visible asociados a: presencia de personas o animales, actividad visible (luces, movimiento, sonido), objetos 
personales visibles (ropa, vehículos, juguetes, herramientas), estado físico de la estructura, evidencia de cuidado interno y 
externo (mantenimiento y limpieza). 
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¶ Las viviendas identificadas se clasificaban en una de las siguientes categorías dentro del 
formulario: 

o Ocupada: Personas ausentes o personas presentes. 
o Desocupada: En proceso de venta o alquiler; De verano o uso temporal; En 

reparación o construcción. 

¶ Para viviendas ocupadas con personas presentes: 

o Se explicaba el propósito del estudio. 
o Se identificaba el número de hogares en la vivienda. 
o Se explicaba sobre la confidencialidad de los datos 
o Se consultaba si deseaban otorgar su consentimiento para el levantamiento de 

datos. 
o Preferentemente, la información debía ser proporcionada por el jefe de hogar o, 

en su ausencia, sólo mediante un miembro adulto del hogar. 
o Si la persona aceptaba participar en otro momento, el empadronador programaba 

una visita. 
o En caso de rechazo, se registraba el motivo y, si la persona lo autorizaba, se tomaba 

una foto de la vivienda. 
 

El diseño del instrumento censal permite asegurar que se apliquen sólo las preguntas específicas 
acordes con las características del tipo de hogar (Hogares residentes o No Residentes). Para este fin, al 
inicio de cada visita, mediante unas preguntas de control, los empadronadores ingresaban la 
información que discierne el tipo de hogar al que se le iba a levantar la información y, de esta forma, 
solo se desplegaban las preguntas aplicables a este tipo de población.  

¶ Para Viviendas ocupadas con personas ausentes o Viviendas desocupadas: 

o Se dejaba la ficha de notificación de visita, con datos de contacto para que las personas 
pudieran, posteriormente, solicitar un agendamiento y se georreferenciaba la 
ubicación de la vivienda. 

o Se marcaba la condición correspondiente dentro del formulario. 
o Se indagaba con los vecinos para conocer el nombre del propietario. 

 
Fase 3: Verificación de estructuras secundarias 

¶ Las estructuras secundarias (como gallineros, ranchos, bodegas o letrinas) se inspeccionaban 
y se registraban en la herramienta FieldMaps. 

¶ A cada estructura secundaria se le asignaba: 

o El ID del hogar al que estaban asociadas. 
o El uso específico de la estructura. 
o Su estado de funcionamiento. 
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Este protocolo garantizó un levantamiento de información sistemático y detallado, facilitando la 
correcta identificación y registro de las fincas, viviendas, hogares y estructuras asociadas. Se logró el 
levantamiento efectivo de información en un total de 1,197 encuestas. 

Las encuestas fueron aplicadas a las personas que se declaraban jefes de hogares o que los miembros 
del hogar lo identificaban como tal, y en pleno apego a los estándares internacionales, no hubo una 
exigencia de ostentar un derecho legal formal sobre la tierra o la vivienda para aportar información al 
censo; es decir, los integrantes del hogar podían ser o no los propietarios legalmente registrados de 
tierras, viviendas o activos; no obstante, en todos los casos se consultaba la relación de tenencia que 
tienen con la vivienda en la que residen (propia, alquilada o cedida). 

Adicionalmente, para el registro de los casos en que un hogar indicaba ser propietario de varias fincas 
o con activos en varias fincas dentro del área de proyecto, se enlazó la información de las áreas, 
infraestructuras o cultivos identificados al código único que le fue asignado al hogar durante la primera 
encuesta, lo anterior con el fin de que toda la información levantada pueda ser articulada sin 
duplicidades, tanto a dicha unidad social como a las respectivas fincas. 

4.3.2.1 Viviendas identificadas 

En el área de proyecto se identificó un total de 1,073 viviendas, de estas 706 están ubicadas dentro del 
área de reservorio y 367 en área de actividades conexas del Proyecto, según los resultados del 
levantamiento y recorridos que se llevaron a cabo en 2024.  

 

Tabla 4-7 Descripción del estado de avance en el levantamiento de información de viviendas 
identificadas 

Viviendas 
Identificadas 

Estado de Residencia 
Área de 
Proyecto 

Área de 
Reservorio 

Área de actividades 
conexas 

Censadas 

Residentes 584 391 193 

No Residentes 87 63 24 

Total viviendas 
censadas 

671 454 217 

Pendientes por 
encuestar 

Pendientes por 
encuestar 

402 252 150 

Total  
Total viviendas 
identificadas 

1073 706 367 

Fuente: ERM, 2024 

Durante el ejercicio censal, a corte del 11 de diciembre de 2024, fue posible aplicar encuestas en 671 
viviendas (62.53%) del total identificado, de las cuales 454 se encuentran dentro del área de reservorio 
y 217 en área de actividades conexas.  

Al momento de aplicar la encuesta, se verificó, también, la presencia de viviendas no habitadas. A estas 
estructuras no habitadas, se les denominó άviviendas desocupadasέ, las cuales presentaban 
condiciones como: viviendas utilizadas en temporadas escolares, para uso en temporadas de siembra 
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o de cosecha, viviendas en reparación o construcción, en proceso de venta o alquiler y, en algunos 
casos, de uso vacacional de los propietarios.  

Durante el desarrollo del censo se identificaron ciento once (111) viviendas con la categoría 
desocupada (77 de estas en el área de reservorio), que corresponde al 16.54% del total de 671 viviendas 
encuestadas en el área de proyecto. En estos casos, se pudo encuestar al dueño de la vivienda, quien 
entregó información sobre esta, especialmente en casos de residentes que tienen más de una vivienda 
y de no residentes que tienen viviendas desocupadas en el territorio.  

Tabla 4-8 Descripción de estado de avance en el levantamiento de información de viviendas censadas 

Condición de ocupación de la vivienda Tipo de ocupación Total % 

Área de Reservorio 

Ocupada Personas presentes 376 56.04% 

Desocupada 

De verano o temporal 66 9.84% 

Otro motivo 8 1.19% 

Reparación o construcción 2 0.30% 

Venta o alquiler 1 0.15% 

No Responde No Responde 1 0.15% 

Subtotal área de reservorio 454 67.67% 

Área de actividades conexas 

Ocupada Personas presentes 183 27.27% 

Desocupada 

De verano o temporal 28 4.17% 

Otro motivo 2 0.30% 

Reparación o construcción 4 0.60% 

Subtotal área de actividades conexas 217 32.34% 

Total, viviendas con encuesta 671 100% 

Fuente: ERM, 2024. 

 

Adicionalmente, hay cuatrocientas dos (402) viviendas en las cuales no se había podido encuestar a sus 
ocupantes hasta el momento de cierre de este documento, que corresponden al 37.46% de las 1,073 
viviendas identificadas.  

De estas, se identificaron 81 desocupadas (40 de estas en el área de reservorio), 39 abandonadas (20 
en el área de reservorio), 147 rechazos a entregar información (123 en el área de reservorio) y 135 con 
ocupantes ausentes (69 en el área de reservorio); en estos últimos casos, el procedimiento aplicado 
fue dejar una ficha de notificación, con el número telefónico para agendar visitas e indagar la 
información del propietario con vecinos o familiares, esto permitió la generación de múltiples 
contactos con las personas vía telefónica, para gestionar agendamientos acordes con la disponibilidad 
de los hogares y en los casos que fue posible por cobertura de comunicaciones se realizaron llamadas 
de confirmación el día antes de la cita acordada para recordar a las personas el agendamiento y reducir 
el riesgo de inasistencia.  

En los casos que no fue posible establecer contacto para el levantamiento de información 
socioeconómica de los hogares poseedores o propietarios de estas estructuras sin ocupantes, se 
registró la ubicación geográfica de estas, se realizó un registro fotográfico y se describió en la sección 
de observaciones del instrumento censal las características visibles de la propiedad.  

En la Tabla 4-9 se presenta un consolidado de las 1,073 viviendas identificadas en el área de proyecto, 
en términos de levantamiento de información censal y de su condición de ocupación. 
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Tabla 4-9 Descripción de estado de avance en el levantamiento de información de viviendas 
identificadas sin encuestar 

Condición de ocupación de la vivienda Tipo de ocupación Total % 

Área de Reservorio 

Ocupada Personas ausentes 69 17.16% 

Desocupada Desocupada 40 9.95% 

Abandonada Abandonada 20 4.98% 

Rechazos Rechazos 123 30.60% 

Subtotal Área de reservorio 252 62.69% 

Área de actividades conexas 

Ocupada Personas ausentes 66 16.42% 

Desocupada Desocupada 41 10.20% 

Abandonada Abandonada 19 4.73% 

Rechazos Rechazos 24 5.97% 

Subtotal Área de actividades conexas 150 37.31% 

Total, viviendas identificadas sin encuesta 402 100.00% 

Fuente: ERM, 2024 

4.3.2.2 Hogares ausentes al momento de la encuesta 

El criterio utilizado para identificar el uso permanente de una estructura se basó en la observación de 
los elementos externos de esta, que dan cuenta sobre el uso cotidiano de la estructura, tal como se 
indica en el apartado anterior. De forma adicional, se procuró corroborar, preliminarmente, con 
vecinos del lugar, si había personas habitando la estructura identificada. En los casos en que se 
encontró estructuras de uso permanente, pero donde no hubiera personas para brindar información 
al momento del levantamiento censal, se consideró como una vivienda con personas ausentes 
(identificando 108 casos que no cuentan con levantamiento de información censal).  
 
El equipo de encuestadores reprogramó visitas a las viviendas con personas ausentes para procurar la 
información requerida para la LBSD. El manejo fue similar en las viviendas desocupadas, que son las 
que no tienen indicios de ser usadas de manera cotidiana como residencia, en estas también se dejó 
una ficha de notificación con el número telefónico para agendar visitas y se indagó la información del 
propietario con vecinos o familiares, registrando la ubicación geográfica de las viviendas, fotografías y 
una descripción en la sección de observaciones del instrumento censal con las características visibles 
de la propiedad. 
 
Los fines de semana fueron un buen espacio para abordar viviendas en las que, durante las visitas entre 
semana, las personas no se encontraron. De hecho, los residentes solían solicitar las reprogramaciones 
para estos días. Los lugares poblados que concentran un mayor número de viviendas fueron visitados 
los fines de semana para aumentar la probabilidad de encontrar a las personas en sus viviendas.   

4.3.2.3 Hogares que rechazaron la encuesta 

La participación de los hogares del área de proyecto en la encuesta socioeconómica fue de carácter 
voluntario. Se comunicó a la población de manera clara el objetivo del estudio y se preguntó si 
deseaban participar en el levantamiento de información; en caso de no querer participar, el equipo 
encuestador explicó la relevancia de aportar la información; sin embargo, se respetó la decisión del 
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hogar y se retiró del sitio, no sin antes preguntar, en los casos que fue posible, las razones del rechazo 
para registrarlas en el instrumento censal junto a la ubicación geográfica y otras observaciones de la 
situación presentada.  

Los casos en los cuales las personas expresaron no querer participar en la encuesta se denominaron 
ǇŀǊŀ ŜŦŜŎǘƻǎ ŘŜ ŜǎǘŀŘƝǎǘƛŎŀ ŎƻƳƻ άǊŜŎƘŀȊƻǎέ όмсн ŎŀǎƻǎΣ de estos 147 asociados a hogares en viviendas 
y 15 en predios asociados a no residentes sin vivienda identificada). En esta actualización de LBSD se 
han presentado 30 rechazos más que en el levantamiento de información censal del 2019; no obstante, 
la proporción de rechazos frente al total de hogares encuestados es levemente menor, dado que en 
2019 hubo 592 hogares censados y 132 rechazos (22.29%), mientras que en 2024 se tienen 765 hogares 
censados y 162 rechazos (21.17%).  

Además, se informó a los residentes que, si en el futuro cambian de opinión, pueden contactarse a 
través del número telefónico registrado en la ficha entregada. En este sentido, se contabilizaron 
veintidós (22) casos de personas que luego de un rechazo inicial, se acercaron a los empadronadores 
en campo para solicitar que les fuera aplicado el censo, para lo cual se hicieron las gestiones para 
atender la solicitud. Estos casos ya no están contabilizados como parte de los 162 casos de rechazos.  

La Tabla 4-10, detalla información de los rechazos, indicando los lugares poblados donde ocurrieron y 
el porcentaje que representan con respecto al total de rechazos recibidos. El total de hogares visitados 
y encuestados en cada lugar poblado se incluye como dato de referencia para dimensionar el nivel de 
incidencia de los rechazos en cada sitio. 

Tabla 4-10 Número de rechazos por lugar poblado en el área de reservorio y de actividades conexas, 
respecto al total de hogares visitados 

Lugar Poblado 
N°  Hogares 
Visitados 

N° Hogares 
Encuestados 

N° Rechazos 
% concentración de 
rechazos por lugar 

poblado 

Área de reservorio 

Tres Hermanas 100 93 7 4,32% 

Los Uveros (P) 54 47 7 4,32% 

Quebrada La Conga Abajo 37 34 3 1,85% 

El Limón No. 1 (P) - La Encantada 35 16 19 11,73% 

San Cristóbal 27 20 7 4,32% 

Los Uveros (P) de Chagres 22 12 10 6,17% 

Boca de Uracillo 21 17 4 2,47% 

Barriada San Antonio 21 19 2 1,23% 

La Mina 20 19 1 0,62% 

La Arenosa 18 17 1 0,62% 

Pueblo Nuevo - Rio Indio 17 6 11 6,79% 

Coquillo de Uracillo 14 5 9 5,56% 

Las Postreras 14 11 3 1,85% 

Boquilla de Las Postreras 14 13 1 0,62% 

El Nancito 13 7 6 3,70% 

Quebrada Jacumilla 12 10 2 1,23% 

Palma Real 11 8 3 1,85% 
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Lugar Poblado 
N°  Hogares 
Visitados 

N° Hogares 
Encuestados 

N° Rechazos 
% concentración de 
rechazos por lugar 

poblado 

Silencito 10 2 8 4,94% 

Las Quebradas de Uracillo 8 6 2 1,23% 

El Tornito 7 0 7 4,32% 

El Hinojal Arriba 6 5 1 0,62% 

Piedra Amarilla 5 3 2 1,23% 

Los Frailes 5 4 1 0,62% 

Quebrada El Macho 5 4 1 0,62% 

El Torno 4 1 3 1,85% 

Quebrada La Conga 4 1 3 1,85% 

El Silencio No. 1 4 2 2 1,23% 

Pon La Olla 4 2 2 1,23% 

El Harino 3 0 3 1,85% 

El Higueronal 3 0 3 1,85% 

Torno Abajo 2 1 1 0,62% 

Tres Hermanas (P) - La Encantada 2 1 1 0,62% 

Tres Hermanas (P) - Rio Indio 1 0 1 0,62% 

Subtotal área de reservorio     137 84,57% 

Área de actividades conexas 

Nueva Arenosa 30 26 4 2,47% 

El Congo 29 26 3 1,85% 

Boca Chica o Nueva Esperanza 26 18 8 4,94% 

El Nancito 4 2 2 1,23% 

Los Cedros 4 3 1 0,62% 

Los Santos 3 0 3 1,85% 

El Ladrillal De San Cristóbal 3 2 1 0,62% 

Quebrada Jacumilla 2 0 2 1,23% 

El Dominical (P) - Rio Indio 2 1 1 0,62% 

Subtotal área de actividades conexas     25 15,43% 

Total área de proyecto     162 100,00% 

 

Fuente: ERM, 2024 

 

La distribución de los rechazos a aportar información al censo, se focaliza en lugares poblados donde 
es más manifiesta la oposición al Proyecto. Como se evidencia en la anterior tabla, los mayores 
porcentajes de rechazos se encuentran en los lugares poblados El Limón No. 1 ς La Encantada, Pueblo 
Nuevo ς Río Indio, Los Uveros (P) de Chagres, Coquillo de Uracillo, Boca Chica o Nueva Esperanza, El 
Nancito y Silencito; en 40 de los 75 lugares poblados (53.3 %) se presentaron rechazos, que oscilan 
entre el 0.62% y el 11.73% de los rechazos totales. 
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4.3.2.4 Resumen del levantamiento de información socioeconómica y de servicios 
ecosistémicos 

En los 75 lugares poblados, distribuidos en la jurisdicción de 5 corregimientos, 4 distritos y 3 provincias 
donde está ubicada el área de proyecto, se obtuvieron los resultados que se muestran en la siguiente 
figura 4-1. 

Figura 4- 1. Resumen del levantamiento de información socioeconómica al 11 de diciembre de 2024 

 

Fuente: ERM, 2024 

La distribución de los hogares en relación con el área de reservorio se presenta en la tabla a 
continuación. 

Tabla 4-11 Distribución de los hogares por ubicación respecto al reservorio 

Hogares Área de Proyecto Área de Reservorio Área de actividades conexas 

Número de hogares residentes 576 393 183 

Número de hogares no residentes 189 145 44 

Total, hogares 765 538 227 

Fuente: ERM, 2024 

Para una mejor comprensión de las cifras presentadas, es importante aclarar los siguientes aspectos: 

1. El número de visitas (2,089) se refiere a la cantidad de veces en las que se accedió a fincas 
con el propósito de realizar una encuesta; la efectividad de la visita es medida por el total 
de encuestas efectivas (1,197). El principal factor que influyó en el número de visitas 
efectivas fue que no se encontraron los propietarios en el área de proyecto y, en segunda 
instancia, la falta de disponibilidad para brindar la información (rechazo a participar en 
el censo).  

 
2. La relación entre el número de encuestas efectivas (1,197) y el total de hogares 

encuestados residentes y no residentes (765) no es lineal. Esto se debe a que hay hogares 
que tienen más de una propiedad dentro del área de proyecto. Es decir, un hogar puede 
tener varias encuestas asociadas a diferentes fincas o viviendas de su propiedad.  

La tabla que sigue presenta la distribución del número de fincas que reportan tener los hogares. El 
72.85% de los hogares reportan tener sólo una finca (557 casos), 124 hogares (16.2%) reportan tener 
dos (2) fincas y así sucesivamente hasta el caso de dos hogares, que reportan cada uno, once (11) y 
doce (12) fincas respectivamente. 

 

 

 

No. de visitas a 
fincas

Å2,089

No. de encuestas 
efectivas

Å1,197

No. de fincas 
identificadas

Å885

No. de viviendas 
censadas

Å671

No. de hogares 
censados

Å765
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Tabla 4-12 Número de fincas reportadas por los hogares encuestados, residentes y no residentes 

Hogares que reportan propiedad 
de: 

N° Hogares 

1 finca 557 

2 fincas 124 

3 fincas 42 

4 fincas 23 

5 fincas 8 

6 fincas 2 

7 fincas 3 

8 fincas 2 

9 fincas 2 

11 fincas 1 

12 fincas 1 

Total 765 

Fuente: ERM, 2024 

La situación anteriormente descrita, también afecta la cifra de fincas, ya que una finca puede tener 
relación con diversos hogares, en función de las mejoras3 que pueden ir desde actividades productivas 
hasta infraestructuras. La tabla a continuación muestra que 553 de las fincas con levantamiento de 
información censal están relacionadas con un solo hogar, 197 fincas están relacionadas con dos 
hogares, hasta llegar a casos como los que se presentan en Tres Hermanas y El Saíno, donde, en el 
primero, hay 35 hogares asociados a una sola finca y, en el segundo, hay 37 hogares en la misma 
condición.  

Tabla 4-13 Número de hogares con los que están relacionados las fincas 

Fincas con relación a: N° Fincas 

1 hogar 553 

2 hogares 197 

3 hogares 66 

4 hogares 27 

5 hogares 13 

6 hogares 8 

7 hogares 4 

8 hogares 5 

9 hogares 5 

10 hogares 2 

11 hogares 1 

12 hogares 1 

14 hogares 1 

 
3 Las mejoras se refieren a las inversiones realizadas en una propiedad y que aumentan su valor, y pueden estar asociadas a 
actividades productivas, infraestructuras, actividades extractivas o manejo de áreas protegidas.  
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Fincas con relación a: N° Fincas 

35 hogares 1 

37 hogares 1 

Total 885 

Fuente: ERM, 2024 

 

5 ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE SOCIOECONÓMICA DETALLADA 

5.1 RESUMEN DE SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DATOS GENERALES DEL TRAMO MEDIO 

DE LA CUENCA DE RÍO INDIO 

Según datos oficiales del Ministerio de Ambiente (2017), la cuenca de río Indio tiene una extensión 
territorial de 580 Km2. El río Indio discurre de sur a norte, desembocando en el Mar Caribe, localizado 
al norte de la República de Panamá.  La vertiente alta (hacia el sur del país) está caracterizada por su 
altitud y densos bosques y la vertiente baja (hacia el norte del país) está dominada por actividades 
agrícolas y ganaderas.  

El área de proyecto está ubicada en parte del tramo medio de esta cuenca y comprende setenta y cinco 
(75) lugares poblados distribuidos en cuatro (4) distritos: Penonomé (en la provincia de Coclé), Capira 
(en la provincia de Panamá Oeste) y Colón y Chagres (en la provincia de Colón).  Esta región mantiene 
una dinámica territorial en la que predominan las actividades agrícolas y ganaderas de subsistencia. 

En el presente apartado, se recopila la información general de los lugares poblados del área de 
proyecto, que provee el Censo Nacional de Población y Vivienda  (INEC, 2023),  

El INEC (2023) reporta que en el tramo medio de la cuenca de río Indio hay 1,649 viviendas y 1,151 
hogares, con una población total de 4,344 habitantes distribuidos en los lugares poblados de lasas 
provincias de Coclé, Colón y Panamá Oeste que pertenecen a este tramo. Hay que recordar que, para 
la actualización de la LBSD, el área de proyecto no necesariamente se corresponde con los datos del 
INEC, ya que hay lugares donde la intervención del proyecto es parcial o temporal, por lo que no toda 
la población que reside en esos lugares poblados será sujeto de impacto por desplazamiento 
involuntario.  En ese sentido, a la fecha de 11 de diciembre de 2024, se habían identificado, como se 
ha establecido previamente, 1073 viviendas y 576 hogares residentes que son impactados por el 
proyecto, lo que, con respecto al censo de 2023, representaría el 65% de las viviendas y el 50% de los 
hogares del tramo medio de la cuenca de río Indio. 

La dinámica de los lugares poblados se organiza en dos categorías principales: 

¶ Poblados céntricos, que concentran mayor densidad poblacional y acceso a servicios 
básicos como agua potable, electricidad y transporte. 
 

¶ Poblados satélites, más dispersos, con infraestructura limitada y dependencia económica 
y social de los recursos ofrecidos por los poblados céntricos. 

La estructura poblacional refleja una predominancia de jóvenes y adultos en edad productiva. En este 
contexto, la economía local se basa principalmente en la agricultura y la ganadería de subsistencia, que 
constituyen las principales fuentes de ingreso para las familias de la región. Sin embargo, estas 
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actividades enfrentan múltiples desafíos, como la falta de una infraestructura de servicios públicos 
adecuada, la vulnerabilidad a factores climáticos, el acceso restringido a tecnología y mercados y la 
limitada diversificación económica, que restringen el potencial de desarrollo sostenible en las 
comunidades. 

5.1.1 Ubicación del tramo medio de la cuenca de río Indio en el marco regional, límites y división 
político-administrativa 

La división de una cuenca en tramos permite estudiar y gestionar de manera específica las 
características ambientales, sociales y económicas de cada parte del sistema hídrico. El tramo medio 
de un río se refiere a la sección intermedia entre las zonas de mayor altitud y nacimiento y las áreas 
cercanas a la desembocadura. En tal sentido, el tramo medio es una parte específica del área que forma 
el sistema hídrico del río Indio y representa una zona de transición geográfica que conecta las montañas 
de la Serranía de Capira con las planicies que descienden hacia la costa caribeña en Colón. 

Su delimitación natural incluye accidentes geográficos destacados como el cerro Trinidad, al oeste y el 
río Las Palmas, al este. Con una superficie aproximada de 580 km2 y un recorrido fluvial de 98 km, el 
tramo medio de la cuenca de río Indio integra cuatro (4) subcuencas principales: Teriá, Uracillo, El Jobo 
y La Encantada (Ministerio de Ambiente, 2017). Administrativamente, el tramo medio de la cuenca de 
río Indio se localiza en cinco (5) corregimientos, siendo estos:  

¶ Río Indio (distrito de Penonomé, provincia de Coclé). 

¶ Cirí de Los Sotos y Santa Rosa (distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste). 

¶ Ciricito y La Encantada (distrito de Colón y distrito de Chagres, provincia de Colón). 

Estos límites definen responsabilidades gubernamentales y de gobiernos locales, lo que influye en la 
planificación territorial, usos de suelo y la gestión de los recursos hídricos, entre otros aspectos. 

La provincia de Coclé se extiende regionalmente sobre 4,946.6 km². Dentro de esta, el distrito de 
Penonomé ocupa 1,708.5 km², mientras que el corregimiento de Río Indio abarca 296.8 km², lo que 
equivale al 6% de la superficie total de la provincia. En la provincia de Panamá Oeste, con una extensión 
total de 2,786 km², el distrito de Capira ocupa 977.6 km². Entre sus corregimientos, Cirí de los Sotos, y 
Santa Rosa poseen superficies de 94.4 km², y 92.9 km², respectivamente y cada uno tiene una 
representatividad del 3% de la superficie provincial. Por otro lado, la provincia de Colón se extiende a 
lo largo de 4,868.4 km². El distrito de Colón es el más amplio, con 1,179.9 km², mientras que el 
corregimiento de Ciricito, abarca solo 64.3 km². El distrito de Chagres, con una superficie de 445.3 km², 
incluye el corregimiento de La Encantada, que ocupa 134.5 km². En la Tabla 5-1 se presenta este detalle 
por provincia, distrito y corregimiento.  

Tabla 5-1 Superficie según Provincia, Distrito y Corregimiento, en el marco regional 

Provincia Coclé Panamá Oeste Colón 

Superficie  
Km² 4,946.60 2,786.00 4,868.40 

ha. 494,660 278,600 486,840 

Distrito  Penonomé Capira Colón Chagres 

Superficie  

Km² 1,708.50 978 1,179.90 445.3 

ha. 170,850 97,760 117,990 44,530 

% de superficie4 34.54% 35.09% 24.24% 9.15% 

 
4 Porcentaje de la superficie ocupada en el distrito según el cálculo realizado 
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 Corregimiento Río Indio Cirí de los Sotos Santa Rosa Ciricito La Encantada 

Superficie  

Km² 296.8 94.4 92.9 64.3 134.5 

ha. 29,680 9,440 9,290 6,430 13,450 

% de superficie 6.00% 3.39% 3.33% 1.32% 2.76% 

Fuente: ERM, 2024, con datos del INEC (2023). 

Como establece la tabla anterior, el corregimiento de Río Indio es el que ocupa mayor extensión 
territorial, mientras que el corregimiento de Ciricito es el que mantiene menor extensión.   

A continuación, el Mapa 5-1 ilustra la división político-administrativa de corregimientos y distritos del 
área de proyecto. 

Mapa 5-1 División Político-Administrativa del área de proyecto. 

 

Fuente: ERM, 2024. 



   

 

56 
 

El Mapa 5-2 muestra los ríos principales que confluyen al río Indio y aportan dinámica hídrica sobre el 
tramo medio de la cuenca. Estos ríos son La Encantada, cuyo nacimiento está en Capira y termina en 
Chagres; Teriá que se origina y concluye en Capira; El Jobo que nace y finaliza en Chagres; y el Uracillo 
que empieza y culmina en Penonomé.   

Mapa 5-2 Ríos principales que confluyen en el río Indio sobre el tramo medio de su cuenca. 

 

Fuente: ERM, 2024. 
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5.1.2 Análisis histórico de la región 

El tramo medio de la cuenca de río Indio ha sido históricamente un espacio de convergencia cultural y 
económica, moldeado por flujos migratorios, prácticas productivas y dinámicas socioeconómicas 
propias. Este territorio ha albergado diferentes grupos humanos a lo largo del tiempo, desde 
sociedades indígenas en la época precolombina hasta comunidades rurales mestizas que migraron 
desde otras zonas rurales del país al área durante el siglo XX. 

En tiempos precolombinos, esta región fue ocupada por grupos indígenas (Cooke & Sánchez, 2004), 
quienes desarrollaron sistemas de vida adaptados a los recursos locales, como la pesca, la caza y la 
agricultura de subsistencia (Linares, 1977). La diversidad de ecosistemas en la cuenca favoreció la 
implementación de prácticas agrícolas diversificadas y un manejo sostenible de los recursos naturales. 

Durante la época colonial, el río Indio adquirió relevancia como parte de las rutas de comunicación 
entre las costas del Atlántico y el Pacífico (González & Sánchez, 1999). Este corredor estratégico 
facilitaba el tránsito de mercancías y personas, lo que promovía el establecimiento de pequeños 
asentamientos a lo largo de su cauce; sin embargo, las políticas extractivistas de la época alteraron 
significativamente el entorno natural y social, afectando a las poblaciones indígenas y promoviendo la 
introducción de prácticas agrícolas y ganaderas europeas (González & Sánchez, 1999). Asimismo, 
Beluche (2017) afirma que "la economía colonial destruyó las estructuras indígenas preexistentes, 
reemplazándolas por un modelo agroganadero al servicio de las necesidades de las rutas de tránsito 
interoceánico" (pág. 61). 

En el siglo XIX, tras la independencia de Panamá y su posterior separación de Colombia, el tramo medio 
de la cuenca de río Indio se convirtió en un punto de interés debido a su potencial agrícola y forestal 
(Morales, 2004). Durante este período, se incentivó la colonización interna, atrayendo a familias 
campesinas que comenzaron a practicar sistemas tradicionales de tala y quema para el cultivo de 
alimentos básicos como maíz, yuca y plátano. Aunque sostenibles en sus inicios, estas prácticas 
generaron un impacto ambiental significativo con el aumento de la población y la presión sobre los 
recursos naturales (Morales, 2004). 

Así pues, la presencia indígena en la región comenzó a disminuir significativamente hacia el inicio del 
siglo XX, debido a procesos de desplazamiento asociados con la expansión de poblaciones no indígenas, 
la explotación de recursos naturales y la consolidación del Estado panameño (Camargo, 2003).  

A partir de la década de 1940, se intensificó un proceso migratorio de campesinos provenientes de las 
provincias de la vertiente del Pacífico, al oeste del país, como Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos y 
Coclé, hacia áreas selváticas de la vertiente atlántica, incluido el tramo medio de la cuenca del río Indio. 
Según Heckadon (1985), esta migración respondió a factores como el aumento de la densidad 
poblacional, la presión sobre los recursos en sus áreas de origen, la creciente urbanización y la 
expansión del mercado interno, que requería mayor producción de alimentos, especialmente carne 
vacuna. Estos migrantes, conocidos como "colonos", adoptaron patrones de asentamiento 
caracterizados por pequeños caseríos que, con el tiempo, se transformaron en comunidades 
(Heckadon, 1985). Este proceso estuvo acompañado de la transformación del paisaje natural en tierras 
dedicadas a actividades agropecuarias, configurando un entorno social y económico basado en la 
cooperación comunitaria y las prácticas agrícolas tradicionales (Heckadon, 1985). 

En términos étnicos, la población mestiza se consolidó como el grupo predominante en la región, 
siguiendo el patrón general del área central y costera del litoral Pacífico (INEC, 2023). A su vez,  la 
presencia de población étnica se redujo, tal y como muestran los datos del Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2023 en el cual se refleja, a partir de la población total del área de proyecto, una composición 
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mayoritariamente mestiza, representando el 69% del total, mientras que una proporción equivalente 
al 31%, se identifica con grupos étnicos específicos: el 26% de los habitantes se auto reconoce como 
afrodescendiente, mientras que el 5% se identifica como indígena (INEC, 2023). 

Hoy en día, el tramo medio de la cuenca de río Indio refleja un legado histórico de ocupación y 
adaptación. Si bien no es un área de migración preferida por la población indígena contemporánea, las 
prácticas culturales y económicas de los colonos han influido profundamente en la identidad cultural 
compartida de la región, resaltando la interacción histórica entre los seres humanos y el 
medioambiente en esta zona estratégica de Panamá. 

5.1.3 Características demográficas, sociales y económicas del tramo medio de la cuenca de río 
Indio. 

El presente apartado ofrece una perspectiva general de las características demográficas, sociales y 
económicas del tramo medio de la cuenca de río Indio. Este análisis se realiza a nivel de corregimientos, 
basado en información del Censo Nacional de Población y de Vivienda (INEC, 2023). En posteriores 
secciones de este documento se presentarán los resultados de la información censal levantada por 
ERM en 2024 para la actualización de la Línea Base Socioeconómica de la población que se localiza 
dentro del área de proyecto.  

5.1.3.1 Aspectos sociodemográficos del tramo medio de la cuenca de río Indio 

A continuación, se presentan los datos regionales de la superficie, población y densidad poblacional 
presentados para cada provincia, distrito y corregimiento del área de proyecto, con datos del Censo 
Nacional de Población y Vivienda realizado por INEC (2023), como se puede apreciar en la Tabla 5-2. Al 
respecto, es importante recalcar que estos datos son generales y no específicos del área de proyecto, 
lo que se verá más adelante. 

Mapa 5-3 Distribución político-administrativa del área de estudio 

 

Fuente: ERM, 2024. 
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En la provincia de Coclé, donde tiene su nacimiento el río Indio, las montañas del distrito de Penonomé 
abarcan una superficie de 4,946.6 km², con una densidad de población promedio de 54.2 hab/Km². Sin 
embargo, el corregimiento de Río Indio presenta una de las densidades más bajas (13.6 hab/Km²), lo 
que se traduce en posibles desafíos de conectividad y acceso a servicios básicos debido a la dispersión 
de la población. 

En la provincia de Panamá Oeste, donde el río Indio fluye por áreas rurales del distrito de Capira, la 
densidad promedio es de 234.6 hab/Km², reflejando una alta concentración poblacional en general. Sin 
embargo, corregimientos como Cirí de los Sotos y Santa Rosa tienen densidades significativamente 
menores (24.5 y 23.3 hab/Km², respectivamente), indicando retos similares a los de áreas rurales de 
otras provincias.  

En la provincia de Colón, en donde finaliza el río Indio y desemboca en la costa caribeña, la superficie 
total de la provincia asciende a 4,868.4 km² y la población alcanza los 281,956 habitantes, con una 
densidad promedio de 57.9 hab/Km². El distrito de Colón, con una densidad de 204.0 hab/Km², es una 
de las áreas más densamente pobladas. Por otro lado, el corregimiento de Ciricito tiene una densidad 
mucho menor, con 49.4 hab/Km², mientras que áreas rurales como La Encantada (17.3 hab/Km²) 
muestran una baja ocupación territorial. 

Tabla 5-2 Población y Densidad de Población según Provincia, Distrito y Corregimiento con datos del 
INEC (2023) 

Provincia, Distrito y Corregimiento Población (2023) 
Superficie 

(Km2) 
Densidad (hab/Km2) 

COCLÉ 268,264 4,946.6 54.2 

Penonomé (Distrito) 104,326 1,708.5 61.1 

Río Indio (Corregimiento) 4,026 296.8 13.6 

PANAMÁ OESTE 653,665 2,786 234.6 

Capira (Distrito) 45,629 977.6 46.7 

Cirí de Los Sotos (Corregimiento) 2,313 94.4 24.5 

Santa Rosa (Corregimiento) 2,166 92.9 23.3 

COLÓN  281,956 4,868.4 57.9 

Colón (Distrito) 240,722 1,179.9 204.0 

Ciricito (Corregimiento) 3,174 64.3 49.4 

Chagres (Distrito) 10,968 445.3 24.6 

La Encantada (Corregimiento) 2,333 134.5 17.3 

Fuente: ERM, 2024. con datos del INEC (2023). 

 

De acuerdo con la Figura 5-1, que comprende la información de los cinco (5) corregimientos del área 
de estudio, la estructura de la base piramidal tiende a ser progresiva, lo que indica que la mayoría de 
la población es joven y, de hecho, los rangos de edad de 0 a 14 años constituyen el 30.9% (4,325 
personas) de la población total (INEC, 2023). Este dato evidencia una alta natalidad y un predominio de 
personas jóvenes en la estructura demográfica. Es importante mencionar que, entre los menores de 19 
años, el grupo de 0 a 4 años muestra menor población con respecto a los demás rangos de edad, lo que 
sugiere una reducción en el número de nacimientos en los años recientes, respecto a períodos 
anteriores. Luego de este rango de edad, se observa una paulatina disminución de la población, lo que 
puede estar asociada también a factores como migración campo-ciudad, mayor mortalidad o un posible 
descenso en la esperanza de vida en esta región. 
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Figura 5-1 Pirámide poblacional regional (total de corregimientos del área de proyecto 

 

Fuente: ERM, 2024, con datos del INEC (2023). 

 

La población en edad (15-64 años) joven-adulto que correspondería a la etapa laboral y de mayor 
productividad abarca el 59.8% del total, lo que equivale a 8,377 personas. Dentro de este segmento, el 
25.2% (del total de población) se concentra en las edades de 15 a 29 años, consideradas las más 
productivas, los segmentos restantes de esta población en edad de trabajar tienen una distribución 
similar, entre los 30 y 44 años está el 17.3% de la población y entre los 45 y 64 años un 17.5% de la 
población.  

Los adultos mayores (65 años o más) representan el 9.3% de la población (1,310 personas), lo que 
evidencia un bajo índice de envejecimiento5 del 30.28. 

 

 

 

 
5 El índice de envejecimiento se calcula como la relación entre la población de 65 años o más y la población menor de 15 años, 
multiplicada por 100. 
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Tabla 5-3 Distribución de la población, por vivienda y hogares, en los corregimientos y distritos del 
área de estudio  

Provincia, Distrito y Corregimiento Hombre Mujer Población  Vivienda Hogares 

COCLÉ 136,127 132,137 268,264 109,158 78,914 

Penonomé (Distrito) 53,015 51,311 104,326 38,521 29,032 

Río Indio (Corregimiento) 2,218 1,808 4,026 1,370 963 

PANAMÁ OESTE 322,729 330,936 653,665 268,531 202,893 

Capira (Distrito) 23,841 21,788 45,629 17,677 13,568 

Cirí de Los Sotos (Corregimiento) 1,248 1,065 2,313 916 645 

Santa Rosa (Corregimiento) 1,186 980 2,166 670 540 

COLÓN 139,873 142,083 281,956 105,356 84,585 

Colón (Distrito) 118,214 122,508 240,722 88,060 73,193 

Ciricito (Corregimiento) 1,691 1,483 3,174 1,192 891 

Chagres (Distrito) 5,748 5,220 10,968 4,435 3,166 

La Encantada (Corregimiento) 1,240 1,093 2,333 904 656 

Fuente: ERM, 2024, con base en INEC (2023) 
 

En Coclé, con un total de 109,158 viviendas, 78,914 hogares y 268,264 habitantes, el distrito de 
Penonomé lidera en densidad, aportando 38,521 viviendas y 104,326 habitantes. Sin embargo, frente 
a esta dinámica distrital, el corregimiento de Río Indio muestra cifras bajas, con 1,370 viviendas y 4,026 
habitantes, lo que refleja una menor densidad en áreas rurales y menos desarrolladas que el distrito. 
Esto implica posibles retos para garantizar conectividad y acceso a servicios básicos. 

Panamá Oeste registra los valores más altos de la tabla, con 268,531 viviendas, 202,893 hogares y 
653,665 habitantes y el distrito de Capira, con 17,677 viviendas y 45,629 habitantes, contribuye 
significativamente a estos totales. El corregimiento de Santa Rosa presenta una menor concentración 
de población, en comparación con Cirí de Los Sotos.   

En Colón, que cuenta con 105,356 viviendas, 84,585 hogares y 281,956 habitantes, el distrito 
homónimo concentra la mayor parte de ellos, con 88,060 viviendas y 240,722 habitantes, lo cual 
evidencia diferencia relevante con el distrito de Chagres. Por su parte, los corregimientos de Ciricito y 
La Encantada, aunque más pequeños, si bien tienen un peso importante en la dinámica territorial, con 
1,192 y 904 viviendas, respectivamente, son relativamente menores en su comparación con los datos 
de los distritos en los que circunscriben. En la Tabla 5-4, se presenta la estructura familiar del total de 
hogares identificados en los corregimientos ubicados en el tramo medio de la cuenca de río Indio. 

Tabla 5-4 Estructura familiar, por tipo de hogar en el total de los corregimientos del área de proyecto 

Corregimiento Total, Hogares Unipersonal Nuclear Extenso Compuesto 

Río Indio 963 134 611 209 9 

Ciricito 891 145 510 227 9 

La Encantada 656 115 429 107 5 

Cirí de Los Sotos 645 119 406 116 4 

Santa Rosa 540 91 348 100 1 

Total  3,695 604 2,304 759 28 

Porcentaje  100% 16.35% 62.35% 20.54% 0.76% 

Fuente: ERM, 2024, con datos de INEC (2023). 



   

 

62 
 

La estructura familiar en la región muestra características particulares asociadas a las dinámicas rurales 
y urbanas. Predominan los hogares nucleares (compuestos por padres e hijos) en un 62.35%, seguidos 
por los hogares extendidos (que incluyen otros familiares) con un 20.54%. Los hogares unipersonales o 
monoparentales representan el 16.35%. Este patrón sugiere una fuerte presencia de vínculos familiares 
tradicionales, pero también refleja la creciente tendencia hacia la diversificación de los tipos de hogar 
en algunas zonas rurales y urbanas. 

Panamá se caracteriza por su diversidad étnica, que incluye una amplia variedad de grupos 
afrodescendientes, que abarcan desde los afrocoloniales, afroantillanos y afropanameños hasta 
aquellos que se identifican como morenos y negros, quienes residen principalmente en las provincias 
de Panamá y Colón, con una mayor concentración en áreas urbanas (INEC, 2023). Por su parte, las 
etnias indígenas, integradas por los pueblos Guna, Ngäbe, Buglé, Naso, Teribe, Bokota, Emberá, 
Wounaan y BriBri, habitan, en su mayoría, en comarcas y tierras colectivas indígenas, aunque también 
están presentes en zonas rurales no indígenas y, en menor proporción, en áreas urbanas (INEC, 2023). 

A nivel nacional, según datos del INEC (2023), el 31.63% de la población se auto reconoce como 
perteneciente a alguna categoría afrodescendiente, lo que representa un aumento significativo en 
comparación con el Censo de 2010, donde esta cifra fue del 9.2%. De igual forma, la población indígena 
alcanzó un 17.15% de autorreconocimiento (INEC, 2023), superando el 12.3% registrado en 2010. 

Con respecto a la distribución étnica de la población, con datos del INEC (2023), la mayoría de la 
población se auto reconoce como no indígena, con un 96.85% (13,571 personas). Solo el 3.15% (441 
personas) de la población total corresponde a individuos que se identifican con algún grupo indígena, 
destacando los grupos Ngäbe (0.22%) y Guna (0.14%), seguidos por pequeñas representaciones de las 
etnias Buglé, Emberá, Wounaan, y Teribe. 

Ciricito y Cirí de los Sotos destacan por la presencia de "otros grupos indígenas", con 139 y 182 
personas, respectivamente, lo que sugiere una mayor diversidad cultural en estas áreas. En contraste, 
corregimientos como Río Indio, La Encantada y Santa Rosa tienen una representación indígena menor 
al 1%. 

En términos absolutos, la representación indígena en la región es baja, lo que indica que esta población 
tiene una presencia limitada en los corregimientos. Sin embargo, la diversidad observada en algunos, 
Especialmente en aquellos con mayor proporción de habitantes pertenecientes a grupos indígenas. 

Tabla 5-5 Presencia de grupos étnicos en los corregimientos involucrados con el área de proyecto 

Corregimiento Guna   Ngäbe Buglé Teribe Emberá Wounaan 
Otro 
grupo 

indígena 
Ninguno Total  

Río Indio 4 2 0 1 1 0 37 3,981 4,026 

Ciricito 12 7 2 0 3 0 139 3,011 3,174 

La Encantada 0 11 1 0 2 0 8 2,311 2,333 

Cirí de Los Sotos 3 7 0 0 3 2 182 2,116 2,313 

Santa Rosa 0 4 0 0 3 0 7 2,152 2,166 

Total  19 31 3 1 12 2 373 13,571 14,012 

Porcentaje  0.14% 0.22% 0.02% 0.01% 0.09% 0.01% 2.66% 96.85% 100% 

Fuente: ERM, 2024, con base en INEC (2023). 
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Los lugares poblados del área de proyecto que, según información del INEC, 2023, tienen población 
que reportó pertenencia a un grupo étnico se muestran en la Tabla 5-6. 

Tabla 5-6 Presencia de grupos étnicos en lugares poblados del área de proyecto 

Lugar poblado  Guna Ngäbe Teribe Emberá Wounaan 
Otro grupo 
indígena 

Tres Hermanas 0 0 0 2 2 27 

Cerro El Clavo 0 0 0 0 0 1 

Alto Del Naranjo 0 1 0 0 0 3 

San Cristóbal 0 0 0 0 0 3 

Los Uveros (P) 0 0 0 0 0 2 

Los Uveros Arriba 1 0 0 0 0 2 

Riecito Abajo 0 0 0 0 0 2 

Las Quebradas De Uracillo 0 0 0 0 0 3 

Tierra Buena 0 0 1 0 0 0 

El Barrero 0 0 0 1 0 0 

Quebrada El Macho 0 0 0 0 0 1 

Quebrada Jacumilla 0 0 0 0 0 1 

Torno Abajo 0 0 0 1 0 0 

El Ladrillal De San Cristóbal 0 0 0 0 0 1 

Cirí de los Sotos 0 1 0 0 0 33 

La Encantada 0 3 0 1 0 14 

El Congo 0 2 0 0 0 3 

Boca Chica O Nueva 
Esperanza 0 7 0 0 0 2 

Ciricito 0 0 0 0 0 10 

La Cauchera 1 4 0 0 0 68 

Barriada San Antonio 1 0 0 0 0 0 

Total  3 18 1 5 2 176 

Fuente: ERM, 2024 

Se debe acotar que, debido a que la información censal del área de proyecto se encuentra aún en 
construcción, no es conveniente realizar comparaciones con relación a la información del censo del 
INEC de 2023.  Más aún, se recalca que hay lugares poblados que mantienen solo algunos predios 
dentro del área de proyecto, por lo que no se puede homologar los resultados censales del INEC con 
los efectuados para la LBSD. 

A pesar de lo anterior, se puede indicar que, desde el punto de vista sociodemográfico, el censo de 
LBSD refleja similitudes con los datos del INEC, en particular en lo que se refiere a los siguientes 
aspectos: 

¶ La mayoría de población es masculina. Mientras que en el Censo del INEC 2023 se refleja que, 
en los corregimientos del área de estudio, los hombres constituyen el 53% en Ciricito y La 
Encantada, el 54% en Cirí de Los Sotos y el 55% en Río Indio y Santa Rosa, en el Censo de LBSD, 
al 11 de diciembre de 2024, los resultados mostraron que el 53% de la población encuestada 
eran hombres. 

¶ La población femenina representa el 47% en el Censo de INEC 2023, mientras que en el Censo 
de LBSD oscila entre el 45% y el 47%. 
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¶ El grupo etario que predomina es, en ambos casos, menores de edad, con un decrecimiento de 
población a partir de los 30 años. 

¶ La población étnica indígena es del 3.15% según el Censo del INEC y, en el área de proyecto, se 
identificó un 5% de la población encuestada que se auto reconoce como indígena. De igual 
manera, hay un 26% encuestada en el área de proyecto que se auto reconoce como 
afrodescendiente.  Lo que hace un 31% de población en el área de proyecto que reconoce un 
origen étnico. 

5.1.3.2 Indicadores Sociales de la Región 

Como señala el INEC, los indicadores sociales son instrumentos prácticos que permiten mejorar el 
conocimiento de distintos aspectos de la vida social, lo que facilita la toma de decisiones de políticas 
públicas y dar seguimiento a los diferentes programas sociales. 

Los principales indicadores sociales que se están utilizando en Panamá son el Índice de Desarrollo 
Humano, el Índice de Satisfacción de Necesidades Básicas y el Índice de Pobreza Multidimensional. En 
esta sección se desarrolla la información regional sobre cada uno de ellos. 

Índice de Desarrollo Humano 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Panamá alcanzó un valor de 0.805 en el año 2021 (PNUD, 
2024), lo que representa una mejora en comparación con el 0.801 registrado en 2019 (PNUD, 2020) . 
Estos resultados indican que hubo un aumento del IDH para el país de 0.005. El IDH urbano de Panamá 
para el 2019 fue de 0.815 y de 0.833 para el 2022, mientras que para los mismos años ese índice para 
las zonas rurales era de 0.665 y 0.696, cifras que evidencian las brechas entre estas dos caras del país. 

La Tabla 5-7 detalla los índices de desarrollo humano de Panamá para las provincias de Coclé, Panamá 
Oeste y Colón de los años 2019 y 2022.   Las provincias presentan cifras para ambos años, menores con 
respecto al total del país.  

La provincia con mejor IDH en 2019 y 2022 fue Colón (con 0.742 y 0.777 respectivamente), así mismo 
fue la que más aumentó para el 2022 (alcanzando un 0.035 del índice). La provincia de Panamá Oeste 
fue la que obtuvo los IDH más bajos para ambos años (de 0.730 y 0.755), pero aumentó un poco más 
entre estos dos años (0.025) en comparación con lo ocurrido con Coclé (0.23).   

Tabla 5-7 Matriz de Índice de Desarrollo Humano  

Provincia     
Índice de Desarrollo 

Humano 2019 
Índice de Desarrollo 

Humano 2022 
Diferencia 

(+/-) 

Coclé 0.740 0.763 0.023 

Panamá Oeste 0.730 0.755 0.025 

Colón 0.742 0.777 0.035 

Fuente: ERM, 2024, con base en PNUD 

 

Índice de Satisfacción de Necesidades Básicas   

El Atlas Social de Panamá (Ministerio de Economía y Finanzas (2013)) establece una metodología para 
calcular el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, compuesto por cuatro áreas clave: vivienda 
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(50%), educación (30%), condiciones económicas (15%) y salud (5%), sumando un total del 100%. Este 
índice mide el nivel de satisfacción de necesidades, donde valores más cercanos al valor total del índice 
base reflejan mayor satisfacción en cada componente.  

La Tabla 5-8 presenta los Índices de Necesidades Básicas (INB) para los distritos y corregimientos de las 
provincias de Coclé, Panamá Oeste y Colón. 

Tabla 5-8 Índice de necesidades básicas de los hogares, según distritos y corregimientos 

Provincia, Distrito y Corregimiento Índice de necesidades básicas por componente en % 

Total Educación Vivienda Economía Salud 

COCLÉ 86.56 26.77 45.77 9.39 4.63 

Penonomé (Distrito) 84.11 27.68 43.75 9.11 3.56 

Río Indio (Corregimiento) 66.70 26.95 31.60 4.27 3.88 

PANAMÁ OESTE 98.05 29.99 48.15 14.97 4.94 

Capira (Distrito) 82.04 26.25 43.40 8.69 3.70 

Cirí de Los Sotos (Corregimiento) 72.56 26.02 38.29 4.06 4.19 

Santa Rosa (Corregimiento) 68.36 25.72 34.62 4.22 3.80 

COLÓN 91.69   29.69 45.26  11.96 4.79 

Colón (Distrito) 91.54 29.78 45.90 11.92 3.93 

Ciricito (Corregimiento) 76.03 27.52 38.63 5.16 4.73 

Chagres (Distrito) 75.40 26.04 38.54 7.02 3.80 

La Encantada (Corregimiento) 68.54 26.81 32.96 4.82 3.95 

Fuente: ERM, 2024, con base en Ministerio de Economía y Finanzas (2013)  

En Coclé, el índice provincial es de 86.56%, con variaciones significativas entre sus distritos y 
corregimientos. Penonomé, el distrito más desarrollado, presenta un índice de 84.11%, mientras que 
Río Indio, un corregimiento rural, alcanza apenas 66.70%. Este último enfrenta graves desafíos en 
economía (4.27%) y salud (3.88%), lo que evidencia limitaciones en oportunidades laborales y acceso a 
servicios médicos. A pesar de estas carencias, los indicadores de vivienda (31.60%) y educación 
(26.95%) son más consistentes, aunque aún insuficientes para garantizar un desarrollo integral. 

Panamá Oeste presenta un índice provincial de 98.05%, el más alto entre las tres provincias. Este dato 
podría indicar una mayor prosperidad asociada a su conexión con el área metropolitana de la ciudad 
de Panamá, pero presenta desigualdades significativas entre sus corregimientos. Por ejemplo, Santa 
Rosa (68.36%) y Cirí de los Sotos (72.56%) presentan índices considerablemente más bajos que la media 
provincial. En ambos corregimientos, los indicadores de economía son alarmantemente bajos (4.22% y 
4.06%, respectivamente), reflejando la necesidad de fomentar empleo formal y emprendimientos 
locales. Asimismo, los índices de salud, aunque superiores a los de Coclé, siguen siendo críticos (4.94%). 

En Colón, el índice provincial es de 91.69%, con importantes diferencias entre distritos y 
corregimientos. El distrito de Colón lidera con 91.54%, mientras que La Encantada, un corregimiento 
rural, tiene el índice más bajo (68.54%) con respecto a Ciricito, otro corregimiento de la provincia de 
Colón, y el cual muestra un índice del 76.03%. Este corregimiento presenta debilidades en economía 
(4.82%) y salud (3.95%), lo que refleja carencias en acceso a servicios básicos y empleo. Aunque la 
vivienda tiene mejores indicadores (32.96%), es considerablemente menor en comparación con Ciricito 
(38.63%) y con otros corregimientos como Santa Rosa (34.62%) y Cirí de Los Sotos (38.29%).  

Estos resultados son cónsonos con lo identificado en el área de proyecto para la población encuestada, 
como se verá más adelante. 
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Índice de Pobreza Multidimensional  

La pobreza multidimensional considera las múltiples privaciones y carencias que experimentan 
simultáneamente los individuos y hogares en dimensiones diversas del bienestar, como la educación, 
el trabajo, los servicios básicos, entre otros. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es una 
herramienta que permite medir estas privaciones de manera holística.  

Según el Informe del Índice de Pobreza Multidimensional del Ministerio de Desarrollo Social de Panamá   
(2023), se puede obtener un panorama general de la situación de pobreza en los corregimientos del 
área de proyecto, a partir de las siguientes categorías:  

¶ IPM: Índice de Pobreza Multidimensional. 
 

¶ Incidencia: Porcentaje de personas que viven en condición de pobreza en el corregimiento. 
 

¶ Intensidad: Promedio de carencias entre la población pobre que permite determinar con qué 
intensidad se vive la pobreza (enunciado en porcentaje). 

En la Tabla 5-9 se detalla la población en situación de pobreza multidimensional y las privaciones 
asociadas, según los indicadores ponderados en el área de proyecto, que abarca los corregimientos de 
La Encantada, Ciricito, Cirí De Los Sotos, Santa Rosa y Río Indio. 

Tabla 5-9 Índice de Pobreza Multidimensional en los corregimientos del área de estudio 

Ponderaciones 

Corregimientos 

La Encantada Ciricito 
Cirí De Los 

Sotos 
Santa 
Rosa 

Río 
Indio 

Población 2,333 3,174 2,311 2,166 4,026 

Incidencia 74 30 52.3 56.9 77 

Intensidad 46 39 37 41 47 

IPM 0.337 0.115 0.195 0.231 0.359 

Incidencia de 
privaciones 
censuradas 

Asistencia escolar 22.7 7.4 17 24 30.46 

Logro educativo 40.6 16.7 34 30 31.68 

Vivienda 23.6 5.7 16 30 40 

Hacinamiento 7.9 2.7 6 5 11 

Electricidad 16.7 2.2 6 9 18 

Basura 71.9 15.7 52 55 72 

Saneamiento 9 8.6 5 3 9 

Desempleo 16.7 13.3 15 21 28 

Precariedad del trabajo 68 23.5 52 54 75 

Agua 38.1 11.5 1 6 34 

Fuente: ERM, 2024, con base en PNUD (2023). 

El corregimiento de Río Indio destaca por presentar el IPM más alto de la región, con un valor de 0.359. 
La incidencia de pobreza en este corregimiento es del 77%, lo que significa que más de tres cuartas 
partes de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional. La intensidad de las 
privaciones alcanza el 47%, reflejando una situación crítica en términos de alcance y severidad de las 
carencias. 
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Por su parte, La Encantada muestra un IPM de 0.337, posicionándose como el segundo corregimiento 
más afectado. Su incidencia de pobreza es del 74%, mientras que la intensidad llega al 46%. Estos 
valores evidencian que la mayoría de su población enfrenta múltiples privaciones, con una intensidad 
de carencias comparable a la de Río Indio.  

En el corregimiento de Santa Rosa, el IPM es de 0.231, y la incidencia de pobreza se sitúa en el 56.9%, 
lo que significa que más de la mitad de su población está en pobreza multidimensional. Sin embargo, 
la intensidad de las privaciones es del 41%, lo que indica una menor gravedad en comparación con La 
Encantada y Río Indio, aunque sigue siendo un valor significativo. 

El corregimiento de Cirí de los Sotos presenta un IPM de 0.195, con una incidencia de pobreza del 
52.3%. Este es el corregimiento con menor intensidad de privaciones entre los analizados, con un valor 
del 37%, lo que sugiere una situación relativamente menos severa, aunque aún preocupante para más 
de la mitad de su población.  

Ciricito registra el IPM más bajo, con un valor de 0.115, y una incidencia de pobreza del 30%, lo que 
indica que menos de un tercio de su población enfrenta pobreza multidimensional. La intensidad de las 
privaciones, con un 39%, es también moderada en comparación con los otros corregimientos. 

Al igual que para otros indicadores sociales, la información recopilada a través del Censo de LBSD en el 
área de proyecto muestra las condiciones de los hogares, que permiten inferir que también 
experimentan diversos grados de pobreza multidimensional, como se detalla más adelante. 

5.1.3.3 Indicadores Económicos de la región  

La economía de la República de Panamá se sustenta principalmente en los servicios asociados a 
actividades financieras, logístico-portuarias y turísticas, que representan el 75% del Producto Interno 
Bruto (PIB). El comercio mayorista y minorista contribuye con aproximadamente el 18% del PIB, 
mientras que el sector agropecuario, el transporte aéreo y las exportaciones suman el restante 7%. En 
términos regionales, como menciona el INEC (2024).Sobre los datos del Producto Interno Bruto por 
provincias, las provincias de Coclé, Colón y Panamá Oeste concentran gran parte de la producción 
nacional anual. En particular, para el año 2023 Panamá Oeste aportó el 11.1% del PIB nacional, Colón 
contribuyó con el 15.5%, y Coclé con el 3.0% del total nacional, destacando sus importantes roles en la 
economía del país al aportar en conjunto, el 19.6% del PIB nacional.   

Por su parte, el Índice de Competitividad Provincial de Panamá (ICPP) muestra que son las provincias 
de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí las que ocupan los primeros lugares. Pero la distancia que 
hay entre la provincia de Panamá y el resto de las provincias es abismal. Mientras Panamá tiene un 
puntaje general de 80.42 en el ICPP, en las provincias del área de proyecto, Panamá Oeste se posiciona 
con 45.43, Colón con 41.47 y Coclé con 33.52. 

Otra de las diferencias significativas en la economía se encuentra en la distribución de las actividades 
económicas.  Por ejemplo, según INEC (2024) en Coclé predomina la construcción con 19.0%, mientras 
que en Colón es el comercio con un 31.7%, en Panamá el comercio con un 23.2% y en Panamá Oeste la 
construcción con un 26.6%í. 

A pesar de lo anterior, uno de los principales retos económicos se enfrenta en materia de ocupación y 
empleo. La Encuesta de Mercado Laboral del INEC (2023) referencia para las provincias del área de 
proyecto, que en Panamá Oeste (5.9%) y Coclé (2.4%) aumentó la Población Económicamente Activa 
(PEA), mientras que, en Colón (-0.4%) disminuyó. Panamá Oeste también aumentó su tasa de 
participación económica en 1.0, mientras que el mayor crecimiento porcentual en su población 
ocupada (respecto a abril de 2022) se produjo en Panamá Oeste (7%).  
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En cuanto a salarios, las provincias de Panamá Oeste (B/.745.50) y Colón (B/.734.10) constituyen, junto 
a la provincia de Panamá, las que presentaron las medianas de salario más altas en el país. Sin embargo, 
el porcentaje de desocupación más alto en el país lo tienen esas mismas provincias: Panamá Oeste, con 
12%, seguido de Colón con 10.4%.  En el caso de Coclé, la desocupación a agosto de 2023 era de 4%. 
Igual ocurre con la tasa de desempleo abierto que también muestra que el mayor porcentaje lo tiene 
Panamá Oeste (10.4%) y Colón (8.2%), seguido de la provincia de Panamá. 

Los análisis para el 2024 indicaron que la ocupación en la República de Panamá se estimó que alcanzaría 
una tasa de 92.3%, con el 52.9% de empleo pleno y 48.2% constituido por el empleo informal no 
agrícola y un desempleo del 7.7%.  El ranking de ocupación o empleo en Panamá para el año 2024, 
mostró a Panamá Oeste en el segundo lugar, con 324,456 ocupados, pero a su vez, con la menor tasa 
de ocupación (87.4%); Coclé se situó en cuarto lugar del ranking de ocupación, con 142,256 ocupados 
y el séptimo lugar de la tasa de ocupación (96%). En el caso de Colón, se sitúa con 111,742 ocupados 
en el quinto lugar del ranking de ocupación o empleo, pero en el penúltimo lugar en la tasa de 
ocupación (89.5%). 

El sector primario, que es el que predomina en los lugares poblados del área de proyecto, tiene salarios 
bajos. Según la mediana de salario mensual por actividad económica, en este sector que incluye 
actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas, la 
mediana salarial es de B/.298.72. Si se compara con el sector secundario (B/.864.01) y el sector terciario 
(B/.870.85) la diferencia es significativa (Iniciativa Panamá sin Pobreza, 2024). 

En los corregimientos del área de proyecto, según definiciones del INEC (2023), en los grupos de menor 
edad (0 a 14 años), el 95.93% de la población es considerada "No Económicamente Activa", ya que 
predominan estudiantes y personas dependientes, lo que es acorde con el ciclo de vida.  Sin embargo, 
un pequeño porcentaje de jóvenes entre 10 y 14 años (1.2%) correspondiente a 176 personas, es 
clasificado como parte de la población "Económicamente Activa," la cual incluye tanto a las personas 
ocupadas (aquellas que trabajan o tienen un empleo remunerado) como a las desocupadas (quienes 
no tienen trabajo, pero lo están buscando).  

Los grupos etarios entre 15 y 64 años concentran la mayor proporción de población económicamente 
activa, con un 88,46% de dicha población correspondiente a 5228 personas. Dentro de este rango, el 
grupo de 20 a 24 años destaca por su alta participación laboral, correspondiente a un 4.7% del total de 
la población de los corregimientos en los que está localizada el área de proyecto, el siguiente grupo 
más representativo es el de los 25 a 29 años, con un 4.0%.  

Por otro lado, se observa una disminución significativa en la participación económica desde los 50 años, 
donde la participación desciende gradualmente desde el 3.1% en el rango entre los 50 y 54 años hasta 
alcanzar el 0.3% en el grupo de 80 años o más. Este patrón es consistente con las tendencias de 
jubilación y retiro, reflejando cómo la edad influye en la reducción de la actividad laboral. Asimismo, la 
población clasificada como "No Económicamente Activa" crece en los grupos de 65 años en adelante, 
representando un cambio hacia actividades no remuneradas o la dependencia de ingresos por 
jubilación y pensiones, en el mejor de los casos. 
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Tabla 5-10 Participación económica de la población de los corregimientos del área de estudio 

Edad por 
Quinquenios 

Económicamente 
Activa Ocupada 

Económicamente 
Activa Desocupada 

No económicamente 
activa 

Total 

No. % No. % No. % No. % 

0-4 0 0.0% 0 0.0% 1322 9.4% 1322 9.4% 

5-9 0 0.0% 0 0.0% 1416 10.1% 1416 10.1% 

10-14 175 1.2% 1 0.0% 1411 10.1% 1587 11.3% 

15-19 581 4.1% 56 0.4% 797 5.7% 1434 10.2% 

20-24 658 4.7% 76 0.5% 407 2.9% 1141 8.1% 

25-29 566 4.0% 48 0.3% 297 2.1% 911 6.5% 

30-34 516 3.7% 17 0.1% 274 2.0% 807 5.8% 

35-39 552 3.9% 16 0.1% 230 1.6% 798 5.7% 

40-44 530 3.8% 10 0.1% 260 1.9% 800 5.7% 

45-49 461 3.3% 11 0.1% 231 1.6% 703 5.0% 

50-54 435 3.1% 12 0.1% 221 1.6% 668 4.8% 

55-59 367 2.6% 10 0.1% 208 1.5% 585 4.2% 

60-64 302 2.2% 4 0.0% 224 1.6% 530 3.8% 

65-69 219 1.6% 3 0.0% 186 1.3% 408 2.9% 

70-74 160 1.1% 2 0.0% 181 1.3% 343 2.4% 

75-79 74 0.5% 1 0.0% 162 1.2% 237 1.7% 

80-84 35 0.2% 0 0.0% 137 1.0% 172 1.2% 

85-89 10 0.1% 0 0.0% 88 0.6% 98 0.7% 

90-94 2 0.0% 0 0.0% 39 0.3% 41 0.3% 

95-99 0 0.0% 0 0.0% 11 0.1% 11 0.1% 

 Total 5643 40% 267 2% 8102 58% 14012 100% 

Fuente: ERM, 2024, con base en INEC, 2023. 

5.2 RELACIONES FUNCIONALES SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL TRAMO MEDIO DE LA CUENCA DE RÍO INDIO 

Las relaciones funcionales a nivel de comunidad se refieren a las interacciones entre los diferentes 
grupos de interés. Constituyen vínculos que se establecen y que pueden obedecer a intereses u 
objetivos comunes, a la relación de confianza y reciprocidad, a los valores compartidos o las 
necesidades de subsistencia o desarrollo de la población. 

En el tramo medio de la cuenca de río Indio, estas relaciones funcionales están matizadas por las 
limitaciones territoriales que restringen la conectividad entre las diferentes regiones y las carencias que 
enfrentan los moradores tanto en materia de infraestructura como de servicios sociales.  Es por ello 
por lo que son representativas las relaciones de asociatividad o ayuda mutua, que son características 
de la cultura rural campesina en Panamá. La población se une realizar tareas asociadas a actividades 
sociales o productivas. 

¦ƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ŜƧŜƳǇƭƻǎ Ŝǎ ƭŀ άƧǳƴǘŀέ, que está relacionada con aquella producción que necesita ser 
realizada de manera oportuna. El origen de esta práctica es muy antiguo entre los pueblos indígenas 
suramericanosΣ ȅ ǎŜ ƭŜ ǊŜŎƻƴƻŎŜ ŎƻƳƻ άƳƛƴƎŀέΣ ǇŀƭŀōǊŀ ǉǳŜŎƘǳŀ ǉǳŜ ǎŜ ǊŜŦƛŜǊŜ ŀ ǳƴŀ ǇǊłŎǘƛŎŀ ŎǳƭǘǳǊŀƭ 
de trabajo agrícola colectivo y gratuito que se realiza con fines de utilidad social. Esta práctica ha sido 
acogida por las comunidades rurales y entre los campesinos panameños.έΦ 
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[ŀǎ Ƨǳƴǘŀǎ ǘƛŜƴŜƴ ŎƻƳƻ ǇǊƻǇƽǎƛǘƻ ŀȅǳŘŀǊ ŀ ǳƴ ǾŜŎƛƴƻ ŀ ǊŜŀƭƛȊŀǊ ǳƴ ǘǊŀōŀƧƻ άǳǊƎŜƴǘŜέΣ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ŎƻƳƻ 
individuo no puede realizar solo (por ejemplo, se hacen juntas para cortar arroz, cosechar maíz, etc.), 
de este modo se evita que se pierda el producto y además es una forma de intercambio económico 
representado por la mano de obra de quienes participan. Es así, que tanto la comunidad en que vive 
ese campesino y las adyacentes, se unen en un día de trabajo que se combina con sana diversión, para 
realizar la faena. Las juntas se repiten con cada miembro de la comunidad participante cuando éste lo 
ǊŜǉǳƛŜǊŜΦ /ǳŀƴŘƻ ǳƴ ǾŜŎƛƴƻ ƴƻ ǇǳŜŘŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀǊǎŜ ŀ ǳƴŀ ƧǳƴǘŀΣ ƳŀƴŘŀ ǳƴ άǇŜƽƴέ ǉǳŜ ƭƻ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŜΦ 
Comúnmente toda la comunidad participa: los hombres en la faena, las mujeres preparando los 
alimentos, los niños llevando la comida, entre otras cosas. Esta práctica tradicional genera una mayor 
identidad comunitaria y asegura la producción por medio del intercambio del trabajo de todos los 
vecinos.  

Actualmente, en el área de proyecto son comunes estas juntas de trabajo, las cuales son convocadas 
por comités organizados en las comunidades para responder a necesidades específicas de atención a 
un aspecto comunitario (comité de salud, de cementerio, de agua, de iglesia, asociación de padres de 
familia de la escuela, entre otros) y coordinados desde la Junta Local de la comunidad. De esta manera 
se solventa la inversión en el desarrollo social de la comunidad con el apoyo mutuo. Pero además se 
generan procesos productivos y de comercialización que benefician directamente a los hogares, con el 
establecimiento de actividades agrícolas bajo un sistema de producción de subsistencia 
primordialmente, que aporta tanto a la seguridad alimentaria de las familias como la generación de 
ingresos con la ubicación de sus productos agrícolas en mercados fuera de la comunidad. Esto se da 
gracias a asociaciones productivas y cooperativas que son conformadas por las familias que se 
encuentran en el área, y que impulsan la producción no sólo para el consumo, sino también para la 
venta y generación de ingresos a las familias del lugar.  

[ŀ ǇǊłŎǘƛŎŀ ŎǳƭǘǳǊŀƭ ŘŜ ƭŀ άƧǳƴǘŀέΣ ŀǊǊŀƛƎŀŘŀ ǇƻǊ ŀƷƻǎ Ŝƴ Ŝƭ ŎŀƳǇŜǎƛƴŀŘƻΣ Ƙŀ ƎŜƴŜǊŀŘƻ ǳƴ ǘŜƧƛŘƻ ǎƻŎƛŀƭ 
en las comunidades que influye económica y socialmente en cada familia. La sección 6.6.10 que aborda 
la organización social para la producción y comercialización, profundiza más en este punto al detallar 
las organizaciones productivas y comerciales que se encuentran en el área y son producto de esta 
asociatividad, que busca el bien común entre el campesinado. 

Para la provisión de alimentos diarios y enseres menores, los hogares cuentan tanto con tiendas 
pequeñas en sus propias comunidades o en las más grandes (céntricas) e, incluso, los adquieren de 
vendedores itinerantes que entran al territorio cuando el clima y los caminos lo permiten, 
especialmente en época de verano. Adicionalmente, la población del área de proyecto depende de su 
visita a las ciudades de La Chorrera y Capira en Panamá Oeste y la ciudad de Colón, en la provincia de 
Colón (dependiendo cuál de ellas le sea más accesible) para adquirir bienes y servicios que no pueden 
encontrar en las tiendas locales o bien, que les son más baratos. 

Otro ejemplo por destacar son las relaciones puntuales que se generan para eventos particulares que 
se llevan a cabo a lo largo del año.  Los comités organizados se respaldan con otros moradores para 
fortalecer los equipos que son responsables de eventos como: fiestas patronales, carnavales, giras 
médicas y otros.  Esto muestra la importancia que tiene la organización social comunitaria en una región 
con poca presencia de instituciones del Estado. 
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5.2.1 Relaciones funcionales asociadas a servicios ecosistémicos del tramo medio de la cuenca de 
río Indio 

Los servicios ecosistémicos son los beneficios que los seres humanos obtienen del conjunto de 
procesos, funciones y dinámicas que se desarrollan dentro de los ecosistemas, siendo reconocidos 
cuatro tipos: aprovisionamiento, regulación, soporte y cultural. Los servicios de aprovisionamiento 
comprenden el conjunto de bienes y productos que se obtienen de los ecosistemas para la 
supervivencia, uso y consumo, como alimentos, combustible, fibra, agua y recursos genéticos. Los 
servicios de regulación son los beneficios que resultan de la regulación de los procesos que se llevan a 
cabo dentro de los ecosistemas, como el mantenimiento de la calidad del aire, regulación del clima, 
control de la erosión, regulación de las enfermedades humanas y la purificación del agua. Los servicios 
de soporte Incluyen los procesos ecológicos que son necesarios para la existencia y mantenimiento de 
los demás servicios ecosistémicos. Por último, los culturales agrupan aquellos beneficios intangibles e 
inmateriales que los ecosistemas ofrecen al ser humano, como el enriquecimiento espiritual, desarrollo 
cognitivo, la reflexión, recreación y las experiencias estéticas (MEA, 2005).  

La cuenca de río Indio es un ecosistema de gran relevancia que proporciona diversos servicios 
esenciales para las comunidades locales y el entorno natural. Los ecosistemas de la cuenca, como los 
bosques, ríos y humedales, ayudan a regular el clima local y mitigan los efectos de eventos climáticos 
extremos. La vegetación ribereña actúa como una barrera natural que reduce la velocidad del agua 
durante las lluvias intensas, disminuyendo el riesgo de inundaciones. Los suelos de la cuenca son 
fundamentales para las actividades agrícolas que sustentan la economía local. Pese a la baja fertilidad 
del suelo, en la cuenca media cuenta con la disponibilidad de agua y se pueden desarrollar cultivos para 
la subsistencia, lo que permite generar diversos productos, contribuyendo a la seguridad alimentaria y 
al sustento de las comunidades. Además, los cuerpos de agua de la cuenca son hábitats para especies 
acuáticas que sostienen la pesca artesanal, otra fuente importante de ingresos y alimentación para los 
habitantes de la región. La biodiversidad de la cuenca desempeña un papel clave en el equilibrio 
ecológico, proporcionando hábitats para numerosas especies de flora y fauna. Asimismo, la cuenca 
ofrece servicios culturales asociados al valor del paisaje, las tradiciones agrícolas y el uso del río, que 
las comunidades buscan preservar mediante procesos participativos que integren su conocimiento 
tradicional. 

Entre las principales actividades relacionadas con los recursos naturales en la cuenca, destaca la 
agricultura familiar, que se practica a pequeña escala, cuyos productos son destinados al consumo local 
y, ocasionalmente, al comercio. La pesca artesanal también es una actividad relevante, proporcionando 
una fuente importante de alimento para algunas de las comunidades, en particular en el tramo bajo de 
la cuenca. Además, la reforestación y el manejo de los bosques contribuyen a la provisión continua de 
servicios ecosistémicos esenciales. Por un lado, las comunidades dependen de estos servicios para su 
sustento y bienestar; por otro, las prácticas humanas, como la agricultura y la deforestación, pueden 
afectar la capacidad del ecosistema para seguir brindándolos. Por ejemplo, la deforestación en áreas 
críticas puede disminuir la calidad y cantidad de agua disponible, afectando tanto a las comunidades 
locales como a los ecosistemas acuáticos (Programa Hídrico del Canal de Panamá, 2024). 

La revisión inicial de servicios ecosistémicos para el tramo medio de la cuenca de río Indio se realizó 
siguiendo la metodología del Instituto Mundial de Recursos (World Resources Institute, WRI, por sus 
siglas en inglés), lo que permitió identificar aquellos que podrían verse impactados por el proyecto o 
de los cuales este podría depender. El WRI con apoyo de la Corporación Financiera Internacional (IFC, 
por sus siglas en inglés), desarrollaron un marco metodológico para la integración de la evaluación de 
servicios ecosistémicos a las evaluaciones de impacto ambiental y tiene como objetivo la definición de 
pasos para esta identificación. A partir de este análisis, se priorizaron aquellos servicios cuya alteración 
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tendría el potencial de impactar los medios de vida, la salud, la seguridad o la cultura de sus 
beneficiarios, así como el desempeño operativo del Proyecto. 

Los resultados de este análisis se presentan en la sección 5.13.25.13.2.4. 

5.2.2 Características de la organización social de orden regional  

La organización social en el tramo medio de la cuenca de río Indio, entendida desde un enfoque 
regional, se caracteriza por una red integrada de comunidades que interactúan entre sí bajo estructuras 
de cooperación. A nivel regional, se manifiestan dinámicas de interdependencia económica, cultural y 
ambiental, en las que las comunidades no solo gestionan sus propios recursos, sino que también 
participan en intercambios y alianzas estratégicas para abordar desafíos comunes. Estas comunidades 
comparten una economía basada en la agricultura de subsistencia, la pesca y el manejo sostenible de 
los recursos naturales, prácticas que no solo aseguran sus medios de subsistencia, sino que también 
contribuyen al equilibrio ambiental de toda la cuenca. 

Aunque la identidad indígena de la población en el área de proyecto en gran medida se perdió en el 
proceso de mestizaje, la mayoría de las características culturales tienen su origen en costumbres 
indígenas, e incluso afrodescendientes, que se han integrado a la cultura campesina. Al interactuar las 
mismas, se genera una mezcla de tradiciones y prácticas que refuerzan la identidad regional. Este nivel 
de organización trasciende lo local mediante el intercambio de bienes y servicios, la celebración de 
eventos, ferias y ceremonias que fortalecen los lazos entre comunidades y promueven los aspectos 
culturales y económicos.  

En consecuencia, se pueden señalar algunas de las características generales de la organización social 
de orden regional: 

1. Estructura de liderazgo 

La estructura de liderazgo de las comunidades del tramo medio de la cuenca de río Indio, es de 
carácter organizacional, con el predominio de Organizaciones de Base Comunitarias (OBC) 
configuradas en torno a líderes naturales que dinamizan iniciativas en sus comunidades. En gran 
medida, estos líderes suplen vacíos que dejan los gobiernos locales representados por Juntas 
Comunales, Representantes de Corregimiento y otras Autoridades Municipales que suelen 
ejercer sus funciones y actuaciones concentrados en los centros urbanos. 

La toma de decisiones se produce normalmente al interior de las OBC que ejercen 
representatividad en los lugares poblados, y en ocasiones, se toman decisiones de índole 
colectiva mediante asambleas comunitarias. 

2. Redes de apoyo regional  

Las redes de apoyo regional se manifiestan a través de la presencia esporádica de instituciones 
gubernamentales en el territorio, pero también, mediante las relaciones de intercambio y 
colaboración con otras comunidades y mercados y el uso de servicios externos por parte de la 
población del tramo medio de la cuenca de río Indio (como ocurre en el caso de la atención 
hospitalaria que se provee fuera del territorio de la cuenca). 

La población que reside en el área de proyecto ha logrado desarrollar y mantener vínculos entre 
lugares poblados para el intercambio de bienes, conocimientos y apoyo mutuo en eventos 
sociales o situaciones de emergencia.  
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Muchas comunidades enfrentan desafíos en cuanto, a acceso a servicios básicos como salud, 
educación y transporte, lo que refuerza la necesidad del apoyo mutuo y solidario entre las 
comunidades sin acceso a servicios básicos y aquellas que cuentan con los mismos.  

Existe una dinámica económica en la que en lugares poblados constituidos como comunidades 
céntricas concentran las actividades económicas más diversificadas y avanzadas de la región, con 
pequeños mercados, comercio minorista y servicios esenciales como transporte, salud y 
educación, sirviendo como centros de distribución de bienes y prestadores de servicios de los 
lugares poblados que les circundan. Más aún, estos lugares son, a su vez, los que cuentan con la 
infraestructura comunitaria básica que propicia la dependencia de la población rural dispersa a 
estas (por ejemplo, instalaciones religiosas, comunitarias, educativas, cementerios y otras). 

3. Organización y relaciones comunitarias 

Las comunidades están organizadas alrededor de juntas locales, asociaciones y comités que 
coordinan actividades relacionadas con la gestión de recursos, proyectos sociales, resolución de 
problemas locales y mantenimiento de la infraestructura comunitaria. Esto favorece las 
relaciones de apoyo y solidaridad que mantienen las comunidades, especialmente durante 
eventos importantes. Este aspecto es abordado en mayor detalle en el apartado de Capital Social, 
subcapítulo de Características Sociales y Culturales. 

4. Relación con el medio ambiente  

El tramo medio de la cuenca de río Indio es un área rica en recursos naturales, pero impactada 
por actividades económicas antropogénicas, como la ganadería extensiva y la agricultura de 
subsistencia, con la práctica de roza y quema, la cual no es sostenible ni amigable con el medio 
ambiente. Durante las giras realizadas para la LBSD se pudo constatar, en algunos lugares 
poblados, una transición de la práctica cultural de roza y quema a una agricultura más sostenible, 
fruto de la orientación que algunas instituciones, como el MIDA o el Patronato de Nutrición, 
adelantan en el área, aplicando prácticas como la siembra directa con cero labranza o labranza 
mínima, rotación de cultivos, el barbecho, agricultura de conservación, control natural de plagas, 
la agroforestería y la conservación de semilla criolla. Estas iniciativas, de manera incipiente, han 
formado una mayor conciencia a nivel regional, que apunta hacia la conservación de fuentes de 
agua y áreas forestales, que se identifican como esenciales para su subsistencia. 

5. Presiones externas 

Tal y como ocurre en otras zonas rurales, existen presiones externas asociados a la extracción de 
recursos, expansión urbana y otros aspectos que inciden en la organización social territorial.  A 
lo largo de tiempo, estas presiones han generado tensiones y movilizaciones sociales para la 
defensa de derechos territoriales y ambientales, llevando a la conformación de organizaciones 
campesinas (en particular de Coclé y Colón), las que, cuentan, a su vez, con el apoyo de algunas 
entidades como algunas de las Diócesis de la Iglesia Católica, entre otras.  

Estas dinámicas regionales subrayan la importancia de un abordaje desde una perspectiva integral, que 
considere las interrelaciones entre las comunidades y su entorno en el momento de generar el diálogo 
y considerar la formulación del PAR. 
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5.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL ESTADO 

5.3.1.1 Relacionamiento con actores institucionales 

Las autoridades y entidades gubernamentales o privadas constituyen uno de los principales grupos de 
interés en el área de proyecto, dado su rol clave en el proceso de concertación e implementación de 
los programas que se articularán en el Plan de Acción del Reasentamiento y Restablecimiento de 
Medios de Subsistencia. Si bien, esta interrelación debe estar enfocada en fomentar la cooperación, la 
transferencia de saberes y recursos, así como la puesta en marcha de políticas públicas y proyectos que 
se enfoquen en atender las necesidades específicas y generar capacidades en las comunidades, en 
ocasiones este relacionamiento se ve limitado por las condiciones territoriales, las prioridades del 
Estado, los recursos disponibles y otros aspectos que impiden un relacionamiento fluido y eficaz. 

La presencia institucional en el territorio es muy baja y se concentra en servicios sociales de salud y 
educación, que se proveen en algunos de los lugares poblados a través de escuelas y puestos de salud 
(Ministerio de Educación, Ministerio de Salud), aunque hay algunos proyectos productivos que cuentan 
con el soporte de entidades como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.  No hay agencias de las 
diferentes instituciones estatales establecidas dentro del área de proyecto. Tampoco hay presencia de 
instituciones de carácter semiautónomo o autónomo que pueden servir de soporte al 
desenvolvimiento comunitario (por ejemplo, Banco Nacional de Panamá, Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos, entre otros). 

Durante el levantamiento de información para la línea de base socioeconómica detallada, se pudo 
establecer que las oficinas de gobiernos locales se localizan en los lugares poblados céntricos del área 
de proyecto, aunque hay autoridades locales que residen en algunas de las comunidades estudiadas. 
El relacionamiento más cercano se produce con las Juntas Comunales (lideradas por el Representante 
de Corregimiento) o las Juntas de Desarrollo Local (que son una instancia comunitaria).  

Estas circunstancias obligan a que los residentes del tramo medio de la cuenca de río Indio, deban 
movilizarse hacia centros urbanos y/o cabeceras de provincias para la realización de diferentes trámites 
y poder tener contacto con estas instituciones. 

Las oportunidades de relacionamiento se han producido en los últimos años, principalmente, a través 
de programas de interés social liderados por el Ministerio de Desarrollo Social (red de oportunidades, 
120 a los 65 y otros).  A su vez, las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) que, por 
norma, deben estar registradas y avaladas por el Ministerio de Salud, son otra instancia de 
relacionamiento que ha resultado relevante en estas comunidades. 

Sin embargo, se ha podido notar que, en general, el relacionamiento de las comunidades con 
autoridades e instituciones es puntual y se suele producir en el marco de situaciones concretas (por 
ejemplo, solicitudes de proyectos, atención de emergencias, encuentros esporádicos y otros).  Esta 
realidad se convierte en un factor que ayuda a configurar el liderazgo comunitario en torno a figuras 
que van adquiriendo representación o legitimidad en función de su exposición, posturas reivindicativas 
con respecto a las necesidades y expectativas comunitarias. Así se puede apreciar que existen 
organizaciones de base comunitarias con distintos niveles de interlocución y participación en su 
relacionamiento con la institucionalidad, especialmente comités locales de tipo eclesiástico, deportivo, 
de agua u otros. 

Por otro lado, el hecho de que existe una alta variabilidad en la cobertura y calidad de los servicios que 
prestan las entidades gubernamentales, así como los diferentes niveles de éxito de proyectos 
ejecutados por estas en el territorio, constituyen un elemento que también influye en la percepción de 
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las personas del tramo medio de la cuenca de río Indio sobre la efectividad del rol del Estado en su 
territorio.  Se mide entonces a las instituciones del Estado, en general, bajo los resultados locales o la 
percepción que se tiene de lo que constituye un éxito o un fracaso gubernamental.   

Relacionarse con distintos niveles de jerarquía y autoridad no es sencillo, en especial para quienes 
residen en lugares poblados en zonas rurales, con limitaciones y dificultades para el acceso. La dinámica 
institucional del relacionamiento con las comunidades se encuentra limitada por la disponibilidad de 
recursos de estas para el desarrollo de sus acciones en el territorio, lo que reduce la presencia 
institucional, y cuando ocurre, se limita a niveles operativos de ejecución puntual, pero no en un nivel 
estratégico que permita una lectura del territorio que potencialice los resultados de las iniciativas. 

Adicionalmente, la dinámica estatal en la que se gestionan las intervenciones de las entidades del 
estado, a través de los gobiernos locales, determina un esquema de interacción jerárquica en el que se 
limita el relacionamiento entre el gobierno central y las comunidades. 

Los pocos cambios que se han producido en el territorio en el período desde que se levantó la línea de 
base en 2019 a la fecha (2024), muestran que aún sigue siendo necesario el desarrollo o fortalecimiento 
de programas institucionales conducentes a generar mejoramientos significativos en las condiciones 
de la infraestructura pública (vialidad, electrificación, agua potable y otros), y social (mejoras a 
instalaciones de salud, educación) y, en consecuencia, la calidad de vida de la población local. 

En el territorio se identifican programas estatales de tipo asistencial (bonos y subsidios), que tienen el 
potencial de articularse con iniciativas enfocadas a la sostenibilidad, desarrolladas a partir del diálogo 
directo con las comunidades y un conocimiento de la realidad del territorio que permita en un acertado 
enfoque de implementación de los programas institucionales. 

La Figura 5-2 permite apreciar cómo se relacionan las autoridades e instituciones con el territorio. 

Figura 5-2 Vínculos clave en las relaciones con autoridades e instituciones en el área de estudio 

 

Fuente: ERM, 2024 
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tienen el poder de controlar o 
asignar recursos al territorio

Funcionales y facilitadores
Autoridades-Instituciones 

con presencia en el 
territorio

Difusos

Son vínculos 
circunstanciales que 

conectan comunidades y 
autoridades. 
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Figura 5-3 Niveles, tipos y vinculación de autoridades e instituciones en el tramo medio de la cuenca 
de río Indio 

Fuente: ERM, 2024 

5.3.1.2 Tipos de programas y proyectos del Estado 

En cuanto a la presencia institucional y la eficacia de los programas y proyectos gubernamentales 
dirigidos al apoyo de actividades económicas, los ejecutados por el MIDA en asistencia técnica 
agropecuaria, MiAMBIENTE en conservación y uso sostenible de los recursos ecosistémicos, y el 
IPACOOP en organización asociativa de los productores, se evidencia que son de gran relevancia para 
la población campesina en términos de su incidencia en las características socioeconómicas. Sin 
embargo, estos programas son limitados en cobertura, con lo cual se identifica que, en algunos 
poblados, no se llevan a cabo estos programas. 

Algunos de los programas y proyectos ejecutados en el tramo medio de la cuenca de río Indio han 
ofrecido o siguen ofreciendo servicios y apoyos institucionales (sociales, de infraestructura, 
productivos, ambientales, etc.) dirigidos a diversas poblaciones (individuos, grupos, escuelas, 
poblados), con variabilidad en su cobertura y periodo de implementación. Entre estos, el MIDA ha 
introducido programas de capacitación y asistencia técnica para mejorar la productividad agrícola, 
aunque su alcance sigue siendo limitado. 

A continuación, en la Tabla 5-11 se presenta el detalle de los programas actualmente en ejecución, así 
como otros planificados, basados en los datos de campo recabados como parte de esta línea base y la 
revisión de fuentes secundarias. 

Tabla 5-11 Programas Institucionales de apoyo a actividades sociales y económicas en el tramo medio 
de la cuenca de río Indio   

Programa Tipo de Programa 
Institución 

Responsable 
Definición del Programa 

En ejecución o 
en 

planificación 

Plan Colmena 
 

- Infraestructura 
- Servicios 

sociales 
- Asistencia social 

productiva 
- Atención de 

emergencias 

Gobiernos 
locales, 
MIDA, MICI, 
MiAMBIENTE
, MEDUCA, 
MINSA, BDA, 
MIDES, 
INADEH, 

Estrategia multisectorial que busca 
impulsar procesos de desarrollo 
territorial potenciando la política 
pública y la institucionalidad del Estado 
en áreas de pobreza y vulnerabilidad. 
Articula servicios dirigidos a satisfacer 
necesidades fundamentales en 
comunidad, a nivel local y territorial. 
Tiene como fin recuperar y fortalecer la 

En ejecución 

NIVELES

ωMinisteriales

ωEntidades autónomas y 
semiautónomas

ωGobiernos locales

TIPOS

ωInfraestructura

ωServicios sociales

ωAsistencia social, productiva

ωAtención de emergencias

PRESENCIA EN TERRITORIO

ωVinculación normativa

ωVinculación funcional o de 
facilitación

ωVinculación difusa
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Programa Tipo de Programa 
Institución 

Responsable 
Definición del Programa 

En ejecución o 
en 

planificación 

SENADIS, 
otros. 

acción de gobierno desde las 
comunidades, empoderando a las 
Gobernaciones y las Juntas Técnicas. 
Esto, mediante la participación 
ciudadana para que se constituyan en 
actores de su propio desarrollo. 

Programa de Red 
de Oportunidades 
- Desarrollo 

Rural 
- Generación 

de Ingresos 
 

- Servicios 
sociales 

- Asistencia social 
productiva 

MIDES Proyecto de alta sensibilidad social que 
tiene como objetivo insertar a las 
familias en situación de pobreza y 
pobreza extrema, en la dinámica del 
desarrollo nacional, garantizando los 
servicios de salud y educación, lo cual 
mejora sustancialmente la calidad de 
vida. Esto, mediante la promoción de 
aprendizajes técnicos, capacitaciones 
para adquirir conocimientos y 
destrezas técnicas que permitan la 
generación de ingresos al hogar. 

En ejecución 

Proyecto 
Transferencia de 
tecnología a 
productores y 
producción 
artesanal de 
semillas de 
variedades 
mejoradas 

- Infraestructura 
- Asistencia social 

productiva 

MIDA Tiene como misión garantizar el 
abastecimiento de semilla de alta 
calidad, así como el establecimiento de 
módulos de producción artesanal de 
semillas de arroz, maíz, frijol, yuca y 
plátano, para el beneficio de personas 
que practican la agricultura familiar. 

En ejecución 

Programa de 
Organización de 
Productores 

- Asistencia social 
productiva 

MIDA Su objetivo consiste en promover la 
consolidación de organizaciones de 
productores, como medio para lograr 
su desarrollo personal y familiar, y su 
efectiva integración al proceso 
productivo nacional. Esto, a través de 
asesoramiento en materia de 
organización y reglamentación interna, 
tramites de personerías jurídicas y, su 
seguimiento a las actividades de apoyo 
administrativo en conjunto con la 
Oficina de Administración. 

En ejecución 

Programa de 
Escuelas Campo 

- Asistencia social 
productiva 

MIDA Busca desarrollar capacitaciones 
utilizando principios de educación para 
adultos (aprender- haciendo), donde se 
promueva el aprendizaje por 
observación y descubrimiento. 

En ejecución 

Programa de 
Organización de la 
Mujer 

- Asistencia Social 
Productiva 

MIDA Tiene como objetivo, promover la 
consolidación de organizaciones de 
mujeres rurales, como medio para 
lograr su desarrollo personal y familiar 
y su efectiva integración al proceso 
productivo nacional. Procurando así, el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de la familia rural y en particular 
el de la mujer, a través de la ejecución 
de actividades sociales y de carácter 

En ejecución 
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Programa Tipo de Programa 
Institución 

Responsable 
Definición del Programa 

En ejecución o 
en 

planificación 

productivo. Esto, mediante el 
asesoramiento en materia de 
organización y reglamentación interna 
a las organizaciones y dar seguimiento 
a las actividades de apoyo con la 
Oficina de Administración. 

Programa Mejor 
Semental 

- Asistencia Social 
Productiva 

MIDA El programa plantea acciones 
específicas de continuidad en el 
mejoramiento productivo y 
reproductivo del hato nacional, con la 
distribución de sementales a pequeños 
y medianos ganaderos. El programa 
consiste en ofrecer a pequeños y 
medianos ganaderos alternativas para 
el mejoramiento de la raza del ganado, 
mediante la asignación de un semental 
reproductor adquirido en fincas de 
reconocida trayectoria, que les permita 
adecuar su producción, para que la 
misma sea competitiva en los 
mercados nacionales e internacionales. 

En ejecución 

Programa de 
seguimiento de la 
cooperativa 
 

- Asistencia Social 
Productiva 

IPACOOP Programa orientado al seguimiento y 
fortalecimiento de las cooperativas que 
se encuentren operativas, brindándoles 
asistencia para su crecimiento y 
desarrollo. 

En ejecución 

Programa Red de 
Familias - 
Proyecto de 
Granjas 
Sostenibles 
Comunitarias 

- Servicios 
sociales 

- Asistencia Social 
Productiva 

Patronato de 
Nutrición; 
MIDES 

Tienen como objetivo mejorar la 
calidad de vida en las familias de bajo 
recursos, mediante la inyección de 
insumos, asesorías técnicas y de 
capacitación, para el establecimiento 
de granjas autosostenibles. 

En ejecución 

Fuente: ERM, 2024. 

Otros proyectos o programas ejecutados que dejaron capacidades instaladas en el territorio y esto les 
ha permitido obtener, beneficios sostenibles después de su finalización: 

¶ Agencia de Toabré del MIDA (Región 4 Coclé) implementó en el periodo 2016-2017 en el 
poblado de San Cristóbal, corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, el Programa 
Familias Unidas dirigido a pequeños productores de agricultura familiar, alcanzando a 11 
beneficiarios. Además, en el 2018, en coordinación con la ACP, se apoyó a la Asociación de 
Productores de Café de San Cristóbal (ACASAC) y se estableció un programa de café robusta 
de 60 has en el que se beneficiaron productores de los poblados de Uracillo, Las Marías y El 
Silencio (ERM, 2019). 

 

¶ En el año 2017 se dio inicio al Programa de Catastro y Titulación Masiva de la Autoridad 
Nacional de Administración de Tierras (ANATI) y el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE). 
Teniendo como finalidad dar respuesta a la necesidad de regularizar la tenencia de la tierra, 
reconoce que la titulación de tierras contribuye al desarrollo de las comunidades, al ofrecer 
la seguridad jurídica sobre la tierra y, con ello, el acceso a otros beneficios como crédito y 
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asistencia técnica, lo cual a su vez amplía las oportunidades de desarrollo a los 
beneficiarios(as). 

 

¶ Diagnóstico y Fortalecimiento para Nuevos Negocios (MiAMBIENTE y la ACP). Fueron 
coordinadas acciones para desarrollar un Plan de Uso Público del Área Protegida Cerro Gaital, 
que incluyó un diagnóstico de las condiciones de las áreas propuestas para uso público, 
iniciativas a desarrollar y el fortalecimiento de grupos comunitarios participantes de las 
iniciativas para impulsar nuevos negocios con beneficio local. 

 

¶ Proyectos agroforestales (ACP, MiAMBIENTE, MIDA) para promover el desarrollo sostenible 
en la cuenca hidrográfica de río Indio y áreas aledañas (entre río Indio y la desembocadura 
del río Chagres), a través de la implementación de proyectos agroforestales (fomento café), 
para contribuir a la protección del recurso hídrico de esta cuenca hidrográfica y, a su vez, 
mejorar las condiciones económicas y los niveles agro-tecnológicos de los productores del 
área. 

 

¶ Proyectos silvopastoriles (ACP, MiAMBIENTE, MIDA) que coordina acciones para ejecutar 
proyectos silvopastoriles que generen alternativas económicas sostenibles y cónsonas con la 
conservación en la cuenca de río Indio, en general y el tramo bajo, en particular. 

En este contexto, recientemente, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ha puesto en marcha 
diversos programas e iniciativas para mejorar la productividad y resiliencia de los productores locales. 
Entre estos esfuerzos destaca la reciente entrega de 1,350 kilos de pasto mejorado e insumos agrícolas 
como minerales, fertilizantes y melaza líquida a más de 300 productores en áreas como la cuenca de 
río Indio y otras regiones de Colón y Coclé (Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 2023). 

Ilustración 5-1 Construcción del puente modular sobre el río Indio 

  
Fuente: ERM, 2024 

 

En la Tabla 5-12 se presentan algunas aprobaciones de proyectos coordinados desde la Autoridad 
Nacional de Descentralización, otorgadas por el Gobierno en el período presidencial 2019 ς 2024 a los 
corregimientos de Río Indio, La Encantada y Cirí de los Sotos, con el objetivo de fortalecer sus 
capacidades de desarrollo. 
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Tabla 5-12 Proyectos de fortalecimiento de corregimientos coordinados por la Autoridad Nacional de 
Descentralización 

Fuente: Instituciones públicas, 2024 

5.3.1.3 Futuros proyectos en las cuencas hidrográficas del Canal de Panamá 

Para el 2025, la ACP espera ejecutar varios proyectos en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. 
Entre las áreas de intervención se encuentran: caracterizaciones ambientales (en especial, de ríos y 
bosques), manejo de residuos sólidos, producción agropecuaria sostenible familiar y para centros 
educativos, formación para integrantes de la plataforma participativa, entre otros.  Para la cuenca de 
río Indio, la Tabla 5-13 indica los proyectos propuestos por ACP y su ubicación, destacándose de los 
lugares poblados de El Harino, Teriá, El Congo, Bocachica, Nueva Arenosa, Los Cedros y El Limón. 

Descripción Valor inicial 
estimado 

Presupuesto Inicio Finalización Corregimiento 

Fortalecimiento del 
Corregimiento de Rio 
Indio 

B/.990,000.00 B/. 110,000.00 25/09/2017  31/12/2024 Río Indio 

Fortalecimiento del 
Corregimiento de La 
Encantada 

B/.990,000.00 B/. 110,000.00 01/01/2016  31/12/2024 La Encantada 

Fortalecimiento del 
corregimiento de Cirí de 
Los Sotos 

B/.990,000.00 B/. 110,000.00 02/10/2016  31/12/2024 Cirí de Los Sotos 
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Tabla 5-13 Futuros Programas y proyectos de interés socioeconómico identificados para lugares poblados de la cuenca de río Indio 

Entidad Proyecto o Programa 
Año 

ejecución 
Provincia Distrito Corregimiento Lugar Poblado 

Autoridad del Canal de 
Panamá 

Diseño de un programa de manejo integral de 
residuos sólidos en la cuenca de río Indio. 

2025 
Panamá 
Oeste 

Capira 
Cirí Grande 

 
Santa Rosa 

Las Claras Arriba, El Harino, 
Río Indio de Los Chorros, Río 
Indio Centro. 
 Santa Rosa No. 1, Santa Rosa 
No. 2, El Ahogado Centro y 
Bella Vista. 

Autoridad del Canal de 
Panamá 

Diseño y ejecución del Plan de Formación 
dirigido a la Plataforma Participativa en la 
Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. 

2025. Por 
tres años 

Panamá 
Oeste 

Capira 
Cirí, Trinidad y 

Ciricito 
 

Todos los del corregimiento 

Autoridad del Canal de 
Panamá 

Contratación de la medición, 
georreferenciación, caracterización 
de la cobertura boscosa y la verificación de 
cumplimiento y pago de incentivos por la 
protección y vigilancia de los bosques de la 
Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá AF ς 
2025 

2025 
Panamá 
Oeste 

Capira 
Cirí, Trinidad y 

Ciricito, 
 

Todos los del corregimiento 

Autoridad del Canal de 
Panamá 

ά/ŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀŎƛƽƴ ŀƳōƛŜƴǘŀƭ ŘŜ ƭŀǎ ŎǳŜƴŎŀǎ ŘŜ 
ǊƝƻ LƴŘƛƻΣ /ƻŎƭŞ ŘŜƭ bƻǊǘŜ ȅ aƛƎǳŜƭ ŘŜ ƭŀ .ƻǊŘŀέ 

2025 Todos los lugares   de la cuenca de río Indio y otros. 

Autoridad del Canal de 
Panamá 

Especificaciones y requerimientos técnicos para 
contratar la medición y caracterización de 
ochocientas (800) hectáreas de bosques dentro 
de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá 
(región occidental) AF 

2025 

Tramo Alto de la subcuenca de Río Indio, en las comunidades de Alto de La 
Mesa, Río Indio Nacimiento, Río Indio Centro, Río Indio de Los Chorros, 
Jordanal, Arenilla, Teriá y El Harino 

Autoridad del Canal de 
Panamá/Fundación 

Natura 

Producción Agropecuaria Sostenible a Nivel 
Familiar y en Centros Educativos en la cuenca 
de río Indio 

2025 

Colón Chagres La Encantada El Congo, Boca Chica y Nueva 
Arenosa, Las Cruces, Los 
Cedros, La Encantadita, El 
Limón 

 Fuente: ERM, 2024 
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5.4 RESULTADOS GENERALES DEL CENSO EN EL ÁREA DE PROYECTO 

A continuación, se presentan los resultados generales de la información recopilada en campo 
mediante la aplicación de los diferentes instrumentos mencionados anteriormente; en las 
secciones posteriores se realizará el análisis detallado y desglose de estas temáticas.  

5.5 DATOS SEGÚN NIVELES DE ANÁLISIS 

Para facilitar el análisis de la información, se establecieron cuatro niveles: fincas (o predios), 
viviendas, hogares y habitantes. 

La información general sobre las fincas de área de proyecto se basa en el levantamiento predial 
realizado en el marco de la Línea Base socioeconómica de 2019 y la capa predial suministrada por 
ACP, cuya fuente es la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) para este estudio.  

Las fincas son áreas del territorio con las cuales los hogares se relacionan de distintas formas, 
mediante la propiedad, el desarrollo de actividades económicas o tenencia de activos, como 
viviendas. La identificación y delimitación de las fincas es fundamental en un proceso de 
reasentamiento para determinar la función de la tierra en las dinámicas de la población y disponer 
de insumos para la determinación de los impactos asociados al desplazamiento físico y económico, 
para cada uno de los hogares. 

Se debe tener en cuenta que en una finca pueden haber o no viviendas y puede haber más de una 
vivienda. En cuanto a hogares, pueden existir viviendas con uno o más hogares residiendo en estas, 
así como viviendas en donde no se identificaron hogares que las habiten.  

El  

 

 

 

 

 

 

Mapa 5-4 muestra la distribución de las fincas en el área de proyecto, que corresponden a 1300 
fincas asociadas a los 75 poblados, según capa predial provista por ACP, que se encuentran, de 
manera parcial o completa, en el área de proyecto. Al respecto, a la fecha de este informe se habían 
identificado 885 fincas asociadas a los hogares encuestados y su análisis detallado se presenta más 
adelante. 
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Mapa 5-4 Distribución de fincas en el área de proyecto. 
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Fuente: ERM 2024. 
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La Tabla 5-14 Fincas asociadas a las viviendas, hogares y personas identificadas en el área de 
proyecto muestra la cantidad de fincas identificadas, a fecha de 11 de diciembre de 2024, en cada 
uno de los lugares poblados, según número de viviendas identificadas, número de hogares y 
número de habitantes. En cuatro (4) lugares poblados, aún no se ha levantado información. 

Tabla 5-14 Fincas asociadas a las viviendas, hogares y personas identificadas en el área de 
proyecto, según lugar poblado. 

No. Lugar Poblado N° Predios 
N° Viviendas 
Identificadas 

N° Hogares 
N° Personas 
Encuestadas 

1 Tres Hermanas 58 71 95 267 

2 Los Uveros (P) 42 43 48 144 

3 Cirí de Los Sotos 34 32 34 65 

4 La Encantada 31 31 35 90 

5 El Congo 46 29 26 105 

6 Barriada San Antonio 0 28 19 78 

7 Quebrada La Conga Abajo 17 28 34 85 

8 Boca de Uracillo 45 27 17 40 

9 San Cristóbal 46 23 21 75 

10 El Saíno 5 23 38 103 

11 Ciricito 37 22 19 49 

12 Nueva Arenosa 37 22 26 83 

13 La Mina 16 22 19 69 

14 El Limón No. 1 (P) - La Encantada 34 20 16 82 

15 Boca Chica o Nueva Esperanza 27 19 18 71 

16 La Arenosa 21 19 17 68 

17 Riecito Abajo 16 16 19 73 

18 Los Uveros Arriba 6 15 17 54 

19 La Sardina 29 14 19 49 

20 Las Postreras 3 14 14 48 

21 Boquilla de Las Postreras 10 14 13 52 

22 Pueblo Nuevo (P) - Santa Rosa 7 13 14 46 

23 Tres Hermanas Arriba 8 12 17 40 

24 Coquillo de Uracillo 17 8 5 21 

25 Los Uveros (P) de Chagres 30 8 12 30 

26 Quebrada La Conga Arriba 4 8 7 18 

27 Quebrada Jacumilla 14 7 10 54 

28 El Nancito 22 7 9 22 

29 Palma Real 15 6 8 18 

30 El Hinojal 10 6 6 9 

31 Cerro El Clavo 6 6 6 23 

32 Pueblo Nuevo - Rio Indio 15 5 6 37 

33 El Barrero 6 4 8 19 

34 La Cauchera 6 4 3 5 

35 Palmira (P)  16 4 10 18 

36 Los Frailes 5 4 4 15 

37 Quebrada El Macho 10 3 5 18 

38 Las Quebradas de Uracillo 12 3 6 26 
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No. Lugar Poblado N° Predios 
N° Viviendas 
Identificadas 

N° Hogares 
N° Personas 
Encuestadas 

39 El Estillero 11 3 7 22 

40 El Hinojal Arriba 2 3 5 9 

41 La Mona 2 3 2 4 

42 Los Cedros 4 2 3 8 

43 Tres Hermanas (P) - Rio Indio 2 2 2 2 

44 Los Santos 9 2 3 17 

45 El Tornito 6 2 1 2 

46 El Águila 3 2 1 1 

47 Pon La Olla 2 1 2 3 

48 Cabecera de Quebrada El Coca 1 1 0 0 

49 Cigüa 1 1 1 1 

50 Pablón 8 1 5 16 

51 Tierra Buena 5 1 1 3 

52 La Jota 1 1 1 1 

53 El Torno 8 1 1 1 

54 Tres Hermanas (P) - La Encantada 4 1 2 6 

55 Torno Abajo 2 1 1 3 

56 El Silencio No. 1 5 1 2 3 

57 Pueblo Nuevo (P) - Cirí de Los Sotos 0 1 1 1 

58 Alto Del Naranjo 3 1 2 2 

59 El Harino 2 0 0 0 

60 El Higueronal 2 0 0 0 

61 El Silencio Arriba 4 0 2 9 

62 El Ají 1 0 0 0 

63 Quebrada La Conga 5 0 1 5 

64 La Puerca Gorda 1 0 0 0 

65 Quebrada Los Cedros 1 0 0 0 

66 Piedra Amarilla 5 0 3 6 

67 Manguesal 9 0 8 20 

68 Silencito 7 0 2 11 

69 El Ladrillal De San Cristóbal 4 0 5 2 

70 Coquillo Centro 2 0 0 0 

71 El Dominical (P) - Rio Indio 0 0 1 1 

72 El Dominical (P) - La Encantada 0 0 0 0 

73 Nuevo limón o Altos de nuevo limón 0 0 0 0 

74 El Limón No. 1 (P) - Rio Indio 0 0 0 0 

75 Palmira (P) censo 2023  0 0 0 0 

  Total 885 671 765 2328 

 Fuente: ERM, 2024 

En términos de distribución por tipo de población, asociada a condición de residencia, a 
continuación, en la  Tabla 5-15 se presenta el resumen de cifras de viviendas, hogares e integrantes 
de hogares encuestados, residentes y no residentes. La cifra de viviendas varía frente a la tabla 
anterior dado que se refiere a viviendas efectivamente encuestadas, a diferencia de las presentadas 
en la tabla anterior que presenta el total de viviendas identificadas en el área de proyecto. Del total 
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de viviendas encuestadas (671), 559 están ocupadas, de estas 541 son de residentes y 18 de no 
residentes.  

Tabla 5-15 Viviendas, hogares y personas según su ubicación dentro del área de proyecto 

  Área de proyecto Área Reservorio 
Área actividades 

conexas 

Personas 2328 1714 614 

Hogares Residentes 576 393 183 

Hogares No residentes 189 145 44 

Total, Hogares 765 538 227 

Viviendas Encuestadas 671 454 217 

Viviendas identificadas sin encuestar 402 252 150 

Total, Viviendas 1073 706 367 

Fuente: ERM, 2024 

 

5.6 ACTUALIZACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DEL ÁREA DE PROYECTO 

Este capítulo provee una descripción detallada de las condiciones demográficas de los 
asentamientos humanos localizados en el área de proyecto, que se encuentran geográficamente 
ubicados en el tramo medio y parte del área sureste del tramo bajo de la cuenca de río Indio, según 
la información primaria recolectada para esta línea base. 

5.6.1 Número de hogares por vivienda 

A través del levantamiento de información en campo, fue posible recabar información 
socioeconómica de los hogares residentes y no residentes. 

En los hogares residentes se recopiló información de 2,088 personas, agrupadas en 576 hogares 
residentes, que reportan ser dueños de 583 viviendas. La siguiente tabla muestra la distribución de 
hogares y viviendas residentes en los 60 lugares poblados donde fue posible encuestar población 
residente. 

 

Tabla 5-16 Número de viviendas y hogares residentes encuestados por lugares poblados 

No. Lugar Poblado N° Hogares 
% 

Hogares 
N° 

Personas 
% 

Personsas 

N° 
Viviendas 

encuestadas 

% Viviendas 
encuestadas 

1 Tres Hermanas 67 8,76% 231 9,92% 67 9,99% 

2 Los Uveros (P) 35 4,58% 127 5,46% 37 5,51% 

3 El Congo 30 3,92% 115 4,94% 28 4,17% 

4 Cirí de Los Sotos 26 3,40% 68 2,92% 26 3,87% 

5 Barriada San Antonio 24 3,14% 95 4,08% 25 3,73% 

6 La Encantada 23 3,01% 66 2,84% 25 3,73% 

7 Boca de Uracillo 22 2,88% 74 3,18% 23 3,43% 

8 Ciricito 20 2,61% 61 2,62% 21 3,13% 

9 Nueva Arenosa 20 2,61% 71 3,05% 20 2,98% 

10 Boca Chica o Nueva Esperanza 19 2,48% 78 3,35% 19 2,83% 

11 La Mina 19 2,48% 83 3,57% 20 2,98% 
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No. Lugar Poblado N° Hogares 
% 

Hogares 
N° 

Personas 
% 

Personsas 

N° 
Viviendas 

encuestadas 

% Viviendas 
encuestadas 

12 San Cristóbal 18 2,35% 69 2,96% 22 3,28% 

13 La Arenosa 17 2,22% 71 3,05% 19 2,83% 

14 Quebrada La Conga Abajo 17 2,22% 61 2,62% 17 2,53% 

15 El Saíno 16 2,09% 76 3,26% 14 2,09% 

16 El Limón No. 1 (P) - La Encantada 15 1,96% 74 3,18% 17 2,53% 

17 La Sardina 13 1,70% 39 1,68% 13 1,94% 

18 Las Postreras 13 1,70% 46 1,98% 13 1,94% 

19 Los Uveros Arriba 13 1,70% 47 2,02% 13 1,94% 

20 Pueblo Nuevo (P) - Santa Rosa 12 1,57% 40 1,72% 12 1,79% 

21 Riecito Abajo 12 1,57% 59 2,53% 13 1,94% 

22 Boquilla de Las Postreras 11 1,44% 50 2,15% 10 1,49% 

23 Tres Hermanas Arriba 9 1,18% 30 1,29% 9 1,34% 

24 El Nancito 8 1,05% 21 0,90% 7 1,04% 

25 Los Uveros (P) de Chagres 7 0,92% 20 0,86% 7 1,04% 

26 Quebrada Jacumilla 7 0,92% 50 2,15% 7 1,04% 

27 Coquillo de Uracillo 6 0,78% 31 1,33% 8 1,19% 

28 Pueblo Nuevo - Rio Indio 6 0,78% 31 1,33% 5 0,75% 

29 Quebrada La Conga Arriba 6 0,78% 13 0,56% 6 0,89% 

30 Cerro El Clavo 5 0,65% 19 0,82% 5 0,75% 

31 El Hinojal 5 0,65% 14 0,60% 4 0,60% 

32 Palma Real 5 0,65% 15 0,64% 5 0,75% 

33 Palmira (P) 5 0,65% 10 0,43% 4 0,60% 

34 Los Frailes 4 0,52% 15 0,64% 4 0,60% 

35 El Barrero 3 0,39% 14 0,60% 4 0,60% 

36 El Estillero 3 0,39% 16 0,69% 3 0,45% 

37 Las Quebradas de Uracillo 3 0,39% 14 0,60% 3 0,45% 

38 Los Cedros 3 0,39% 8 0,34% 2 0,30% 

39 Tres Hermanas (P) 3 0,39% 3 0,13% 3 0,45% 

40 El Águila 2 0,26% 4 0,17% 2 0,30% 

41 La Mona 2 0,26% 4 0,17% 2 0,30% 

42 Los Santos 2 0,26% 16 0,69% 2 0,30% 

43 Pablón 2 0,26% 2 0,09% 1 0,15% 

44 Quebrada El Macho 2 0,26% 6 0,26% 2 0,30% 

45 Alto Del Naranjo 1 0,13% 1 0,04% 1 0,15% 

46 Cabecera de Quebrada El Coca 1 0,13% 3 0,13% 2 0,30% 

47 Cigüa 1 0,13% 1 0,04% 1 0,15% 

48 El Dominical (P) - Rio Indio 1 0,13% 1 0,04%   0,00% 

49 El Hinojal Arriba 1 0,13% 5 0,21% 1 0,15% 

50 El Silencio Arriba 1 0,13% 1 0,04%   0,00% 

51 El Silencio No. 1 1 0,13% 1 0,04% 1 0,15% 

52 El Tornito 1 0,13% 2 0,09% 2 0,30% 

53 El Torno 1 0,13% 1 0,04% 1 0,15% 
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No. Lugar Poblado N° Hogares 
% 

Hogares 
N° 

Personas 
% 

Personsas 

N° 
Viviendas 

encuestadas 

% Viviendas 
encuestadas 

54 La Cauchera 1 0,13% 3 0,13% 1 0,15% 

55 La Jota 1 0,13% 1 0,04% 1 0,15% 

56 Manguesal 1 0,13% 3 0,13%   0,00% 

57 Piedra Amarilla 1 0,13% 1 0,04%   0,00% 

58 
Pueblo Nuevo (P) - Cirí de Los 
Sotos 

1 0,13% 1 0,04% 1 0,15% 

59 Tierra Buena 1 0,13% 3 0,13% 1 0,15% 

60 Torno Abajo 1 0,13% 3 0,13% 1 0,15% 

  Total  576 75,29% 2088 89,69% 583 86,89% 

 

Fuente: ERM, 2024 

Según la información recolectada, los cinco lugares poblados que reportan el mayor número de 
personas residentes integrantes de los hogares censados corresponden a Tres Hermanas (231 
personas), Los Uveros (P) de Capira (127 personas), El Congo (115 personas), Barriada de San 
Antonio (95 personas) y La Mina (83 personas). Por su parte, en los lugares poblados, Alto del 
Naranjo, Cigüa, El Dominical-Río Indio, El Silencio Arriba, El Silencio No. 1, El Torno, La Jota, Piedra 
Amarilla, Pueblo Nuevo (P)-Cirí de Los Sotos, se levantó información de un (1) hogar residente. Esto 
se debe a que no toda el área del lugar poblado entra dentro del área de proyecto por lo que se 
limita el número de hogares a censar, casos de viviendas con ocupantes ausentes, rechazos o 
limitaciones al acceso lugares poblados por oposición al proyecto.  

Cabe destacar que estos datos corresponden únicamente a la información de personas reportadas 
a través de las encuestas aplicadas, por lo que no considera a los integrantes de los hogares en los 
que se presentaron rechazos o de las viviendas en los que los hogares se encontraban ausentes. (La 
descripción de la información consolidada de viviendas del estado de las viviendas identificadas en 
el área de proyecto está en la Tabla 4-7). 

Con respecto a los 189 hogares no residentes, estos reportan ser propietarios de 88 viviendas en el 
área de proyecto. En la Tabla 5-17  se muestra la distribución de hogares y viviendas en los 39 
lugares poblados en los que se recogió información. 

Tabla 5-17 Número de viviendas y hogares no residentes por lugares poblados 

No. Lugar Poblado 
N° 

Hogares 
% 

Hogares 
N° 

Personas 
 % 

Personas 

N° 
Viviendas 

encuestadas 

% Viviendas 
encuestadas 

1 Tres Hermanas 23 3,01% 23 0,99% 8 1,19% 

2 El Saíno 22 2,88% 27 1,16% 9 1,34% 

3 Quebrada La Conga Abajo 17 2,22% 23 0,99% 12 1,79% 

4 Los Uveros (P) 14 1,83% 22 0,95% 7 1,04% 

5 Cirí de Los Sotos 11 1,44% 11 0,47% 5 0,75% 

6 La Encantada 9 1,18% 10 0,43% 6 0,89% 

7 Riecito Abajo 6 0,78% 10 0,43% 3 0,45% 

8 Tres Hermanas Arriba 6 0,78% 6 0,26% 2 0,30% 

9 Boca de Uracillo 5 0,65% 6 0,26% 4 0,60% 

10 El Barrero 5 0,65% 5 0,21% 1 0,15% 
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No. Lugar Poblado 
N° 

Hogares 
% 

Hogares 
N° 

Personas 
 % 

Personas 

N° 
Viviendas 

encuestadas 

% Viviendas 
encuestadas 

11 El Hinojal Arriba 5 0,65% 5 0,21% 2 0,30% 

12 
El Ladrillal De San 
Cristóbal 

5 0,65% 2 0,09% 0 0,00% 

13 La Sardina 5 0,65% 5 0,21% 1 0,15% 

14 La Mina 4 0,52% 6 0,26% 3 0,45% 

15 Nueva Arenosa 4 0,52% 4 0,17% 2 0,30% 

16 Ciricito 3 0,39% 2 0,09% 2 0,30% 

17 El Hinojal 3 0,39% 3 0,13% 1 0,15% 

18 La Arenosa 3 0,39% 6 0,26% 1 0,15% 

19 La Cauchera 3 0,39% 5 0,21% 3 0,45% 

20 Los Uveros (P) de Chagres 3 0,39% 6 0,26% 1 0,15% 

21 Los Uveros Arriba 3 0,39% 3 0,13% 2 0,30% 

22 Manguesal 3 0,39% 3 0,13% 0 0,00% 

23 Palma Real 3 0,39% 3 0,13% 1 0,15% 

24 San Cristóbal 3 0,39% 6 0,26% 3 0,45% 

25 Barriada San Antonio 2 0,26% 6 0,26% 2 0,30% 

26 Boquilla de Las Postreras 2 0,26% 2 0,09% 1 0,15% 

27 
El Limón No. 1 (P) - La 
Encantada 

2 0,26% 6 0,26% 1 0,15% 

28 Palmira (P) 2 0,26% 2 0,09% 0 0,00% 

29 Quebrada Jacumilla 2 0,26% 2 0,09% 0 0,00% 

30 
Quebrada La Conga 
Arriba 

2 0,26% 9 0,39% 0 0,30% 

31 Alto Del Naranjo 1 0,13% 1 0,04% 0 0,00% 

32 Cerro El Clavo 1 0,13% 2 0,09% 0 0,00% 

33 Coquillo de Uracillo 1 0,13% 1 0,04% 0 0,00% 

34 El Congo 1 0,13% 1 0,04% 1 0,15% 

35 El Estillero 1 0,13% 1 0,04% 1 0,15% 

36 El Nancito 1 0,13% 1 0,04% 0 0,00% 

37 Las Postreras 1 0,13% 2 0,09% 0 0,00% 

38 Las Quebradas de Uracillo 1 0,13% 1 0,04% 0 0,00% 

39 Pon La Olla 1 0,13% 1 0,04% 1 0,15% 

  Total  189 24,71% 240 10,31% 88 13,11% 

 

Fuente: ERM, 2024 

De acuerdo con la anterior tabla, los cinco (5) lugares poblados donde más personas no residentes 
se encontraron fueron El Saíno, Tres Hermanas de Capira, Quebrada La Conga Abajo, Los Uveros (P) 
de Capira y Cirí de los Sotos. En contraste, los lugares poblados que reportaron sólo un (1) hogar no 
residente son: Alto El Naranjo, Coquillo de Uracillo, El Congo, El Estillero, El Nancito, Las Quebradas 
de Uracillo y Pon La Olla. 
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5.7 ANÁLISIS ESPACIAL DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Se puede observar que el área total de proyecto (7,572 hectáreas) que incluye el área del reservorio 
y el área de actividades conexas, tiene una densidad poblacional aproximadamente de 27.56 
personas por km2 (equivalente a 0.27 personas por hectárea) correspondiente únicamente a la 
población encuestada, mientras que la densidad poblacional nacional corresponde a 54.6 personas 
por km2, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda del INEC, 2023.  

La tabla siguiente muestra el promedio de habitantes por viviendas y hogares entrevistados 
agrupados por sectores que son agrupamientos de lugares poblados articulados a un lugar poblado 
céntrico (LPC), (para conocer la forma como están distribuidos los Lugares Poblados en el presente 
estudio, ver Tabla 4-2 Lugares poblados objeto de estudio).  

En el área de proyecto, el promedio de habitantes por vivienda es de 3.17 personas y su intervalo 
de valores oscila entre 1 y 4.38 miembros; mientras que en los hogares el promedio de integrantes 
es de 2.96 personas y sus valores más frecuentes rondan igual entre 1 y 4.17 miembros. Los sectores 
con un promedio más alto de habitantes por vivienda corresponden a Pueblo Nuevo (4.38 
personas), Coquillo de Uracillo (4.08 personas) y El Limón No. 1 (3.81 personas).  

Tabla 5-18 Promedio de habitantes por vivienda y por hogar, según sectores asociados a lugares 
poblados céntricos 

Sector Lugar Poblado Céntrico (LPC) 
N° Viviendas 
(Encuestadas) 

Promedio de 
Habitantes por 

Vivienda 

N° 
Hogares 

Promedio 
de 

Habitantes 
por Hogar 

1  Tres Hermanas 178 3.2 227 2.79 

2 San Cristóbal 89 3.49 93 3.46 

3 Los Uveros (P) 69 3.06 82 2.82 

4 Coquillo de Uracillo 12 4.08 12 4.17 

5 Pueblo Nuevo 8 4.38 11 3.66 

6 Boca de Uracillo 49 3.22 51 3.12 

7 El Limón No. 1 (P)-La Encantada 31 3.81 30 3.7 

8 El Nancito 11 3.18 19 2.79 

9 La Mina 36 3.47 41 2.94 

10 Cerro Miguel 1 1 1 1 

11 Cirí de los Sotos 69 2.38 71 2.08 

12 Ciricito 27 2.52 25 2.45 

13 El Congo 78 3.55 89 3.3 

14 Santa Rosa 13 3.08 13 3.15 

 Total 671 3.17 765 2.96 

Fuente: ERM, 2024 

La Figura 5-4 muestra la clasificación de los hogares en el área de proyecto, según el número de 
integrantes por hogar.  
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Figura 5-4 Distribución del número de personas por hogar en el área de proyecto (general) 

 

Fuente: ERM, 2024 

Según la tabla anterior, en el área de proyecto, el 32.42% de los hogares (248) están constituidos 
por una sola persona, seguido de los hogares con 2 personas, que corresponden al 17.65% de los 
hogares (135).  Con 3 integrantes hay 109 hogares (14.25%), mientras que con 4 integrantes hay 97 
hogares (12.68%).  Con cinco (5) o más integrantes hay 176 hogares (23%). 

Cabe recalcar que estos datos corresponden únicamente a la información de los hogares 
encuestados (765), por lo que no se considera a los hogares que rechazaron la encuesta o que se 
encontraban ausentes. 

El análisis de porcentaje de hogares según número de integrantes en cada sector asociado a un LPC, 
presentado en la figura a continuación, indica que la mayor proporción de los hogares reporta tener 
entre uno y tres integrantes.  
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Figura 5-5 Porcentaje de hogares según número de integrantes por sector asociado a LPC

 

Fuente: ERM, 2024 
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Los datos anteriores reflejan que la mayor parte de los hogares en todas las zonas tienen entre 1 y 
3 integrantes, aunque se dan algunos casos donde hay altos porcentajes de hogares con 7 o más 
integrantes, como se observa en los sectores de Coquillo de Uracillo y Pueblo Nuevo. 

El análisis de conformación de los hogares, según su ubicación con respecto al área del reservorio 
o el área de actividades conexas, muestra que las características son similares; primando en ambos 
casos, los hogares con un solo integrante y con, aproximadamente, la mitad de la población 
encuestada en hogares que tienen hasta tres integrantes, tal como puede observarse en la Figura 
5-6. 

Figura 5-6 Número y porcentaje de personas por hogar, según su ubicación en el área de proyecto 

 

Fuente: ERM, 2024 

5.8 COMPOSICIÓN DEL HOGAR POR GRUPO ETARIO Y SEXO 

La información recabada en este estudio permite identificar que existe una mayor cantidad de 
hombres que mujeres en el área de proyecto. Del total de personas censadas (2,328), 1,093 (47%) 
son mujeres y 1,235 (53%) son hombres. La Figura 5-7 muestra las dinámicas demográficas de la 
población, entre las que destacan: 

¶ Los grupos etarios mayoritarios para hombres y mujeres son el de 10 a 15 años, seguido 
del de 15 a 20 años; 
 

¶ Los grupos etarios minoritarios, como es de prever, se concentran en las personas de 65 
años en adelante, siendo los pobladores de 95 a 100 años el grupo poblacional más 
reducido en el área de proyecto. 
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¶ Los hombres son mayoría en casi todos los grupos etarios con excepción de los rangos de 
0 a 10, de 45 a 50 y de 70 a 75 años en los que son mayoría las mujeres.   
  

¶ La población sufre un decrecimiento significativo de los 30 a los 35 años y de los 45 a los 
50. 
  

Figura 5-7  Pirámide poblacional del tramo medio de la cuenca de río Indio 

 

Fuente: ERM, 2024 

 

El análisis de la distribución de la población por sexo en los sectores asociados a LPC revela que, en 
casi la totalidad de ellos, la mayoría de la población es del sexo masculino, encontrándose las 
mayores disparidades en los sectores poblados de Coquillo de Uracillo (59.62% hombres), Pueblo 
Nuevo (57.89% hombres) y El Nancito (57.89% hombres). Solo en un (1) sector, las mujeres tienen 
mayor concentración, siendo este el de Ciricito (54.29%). Como se ha mencionado anteriormente, 
en el caso de Cerro Miguel, este LPC no se encuentra dentro del área de proyecto, pero es 
reconocido como lugar céntrico por los residentes de los lugares poblados de El Ají y Cigüa que 
forman parte del área de proyecto.  
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Figura 5-8 Distribución poblacional por sexo y sector poblado  

 

Fuente: ERM, 2024 

5.8.1 Estado conyugal  

Según las encuestas realizadas, el estado conyugal de la mayoría de los jefes de hogar en el área de 
proyecto es unido (50.5%), con un 20.7% de los jefes del hogar casados, mientras que el 15.7% se 
encuentra soltero y el 6.01% son viudos. Para efectos del estado civil, que en Panamá reconoce las 
categorías de soltero y casado, implica que el 79.3% es soltero y 20.7% casado. A pesar de estos 
datos, en las áreas rurales que no cuentan con fácil acceso a oficinas del registro civil, la condición 
de unión, desde un comportamiento tradicional, actúa de forma similar a la de un matrimonio, 
procurando mantener los núcleos familiares. 

La Figura 5-9 detalla el estado conyugal de los jefes de hogar en el área de proyecto. 
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Figura 5-9 Estado civil de los jefes de hogar en el área de proyecto 

 

Fuente: ERM, 2024 

5.8.2 Autorreconocimiento étnico de los miembros del hogar  

La población total de los lugares poblados que componen el tramo medio de la cuenca de río Indio 
según el INEC 2023 es de 4,344 personas, mientras que el total de personas que conforman los 
hogares encuestados para la presente actualización de LBSD 2024, con corte al 11 de diciembre de 
2024, ascendió a 2,328 personas. Esto debido a que, como se indicó previamente, el área de 
proyecto no abarca la totalidad de las áreas de los lugares poblados que componen el tramo medio 
de la cuenca de río Indio y, por ende, no toda la población que reside en estos lugares poblados 
será sujeto de impacto por desplazamiento involuntario. 

El INEC (2023) detalla que la población del tramo medio de la cuenca de río Indio, muestra una 
composición mayoritariamente mestiza, representando el 69% del total. Una proporción 
significativa, equivalente al 31%, se identifica con grupos étnicos específicos: el 26% de los 
habitantes se autorreconoce como afrodescendiente, mientras que el 5% se identifica como 
indígena (INEC, 2023). La población indígena en los lugares poblados que forman parte del área de 
proyecto, ǎŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀ Ŝƴ ƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀ ŘŜ άƻǘǊƻ ƎǊǳǇƻ ƛƴŘƝƎŜƴŀέ Ŏƻƴ Ŝƭ ут҈ ŘŜƭ ǘƻǘŀƭ ŘŜ ǇƻōƭŀŎƛƽƴ 
indígena (217), cuya presencia está ligada principalmente a los sectores de Ciricito, Cirí de los Sotos 
y Tres Hermanas; mientras que en menor proporción habitan en San Cristóbal, El Congo y los 
Uveros; seguido del 8% de las personas que se autorreconoce como Ngäbe, ubicados 
mayoritariamente en los sectores del Congo, Ciricito y Cirí de los Sotos. Por su parte, el 2% que se 
autorreconoce Emberá, se sitúan en los sectores de Tres Hermanas, Boca de Uracillo, El Limón y Cirí 
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de los Sotos; quienes se autorreconoce como Guna, Teribe y Wounaan con el 1% respectivamente, 
están dispersos entre los sectores de Tres Hermanas, Los Uveros, Ciricito y Coquillo de Uracillo. 

Según la actualización censal realizada para este estudio, 168 personas encuestadas se 
autorreconoce como indígenas y 89 como afrodescendientes, para un total de 257 personas 
pertenecientes a grupos étnicos. Esta población representa un 11% de la población censada, de la 
cual el 7% se identifica como indígena y el 4% como afrodescendiente. El resto de la población 
censada, el 89% se considera, para efectos censales como mestiza, pues no se identifica con algún 
grupo étnico. 

El análisis de los datos censales por sector, detallado en la Tabla 5-19, revela que el lugar de mayor 
concentración de población étnica es Tres Hermanas, que agrupa el 30% del total de población que 
se autorreconoce étnica en los hogares encuestados, seguido por Boca de Uracillo con el 14%. Otros 
sectores como Ciricito, Cirí de los Sotos, El Congo, La Mina, San Cristóbal y los Uveros albergan, 
sumado, el 49% de la población que se autorreconoce étnica, mientras que los sectores como 
Coquillo de Uracillo, El Limón y El Nancito tienen una representación inferior al 8%. Por su parte, en 
los sectores asociados a los LPC Santa Rosa y Pueblo Nuevo no se registraron personas que se 
autorreconoce con algún grupo étnico. 

Tabla 5-19 Autorreconocimiento étnico 

Sector 

No. de 
personas 

censadas que 
se 

autorreconoce 
indígena 

% 
Se 

autorreconoce 
afrodescendiente 

 % 

Total, población 
que se 

autorreconoce de 
origen étnico 

 % 

1. Tres Hermanas 48 28.57% 28 31.46% 76 29.57% 

2. San Cristóbal 22 13.10% 5 5.62% 27 10.51% 

3.  Los Uveros (P) 23 13.69% 6 6.74% 29 11.28% 

4. Coquillo de Uracillo 0 0.00% 4 4.49% 4 1.56% 

5. Pueblo Nuevo 1 0.60% 0 0.00% 1 0.39% 

6. Boca de Uracillo 19 11.31% 16 17.98% 35 13.62% 

7.  El Limón No. 1 (P) - 
La Encantada 

6 3.57% 1 1.12% 7 2.72% 

8. El Nancito 4 2.38% 3 3.37% 7 2.72% 

9. La Mina 9 5.36% 0 0.00% 9 3.50% 

10. Cerro Miguel 1 0.60% 0 0.00% 1 0.39% 

11. Cirí de los Sotos 15 8.93% 10 11.24% 25 9.73% 

12. Ciricito 6 3.57% 10 11.24% 16 6.23% 

13. El Congo 14 8.33% 5 5.62% 19 7.39% 

14. Santa Rosa 0 0.00% 1 1.12% 1 0.39% 

Total 168 100% 89 100% 257 100% 

Fuente: ERM, 2024 

 

Del total de población que manifestó que se autorreconoce como integrante de un grupo étnico 
(que suma el 11% del total de las personas encuestadas) (ver Figura 5-10), el 7% se autorreconoce 
indígena y el 4% se autorreconoce afrodescendiente). Del 7% indígena, estos están concentrados, 
principalmente en Tres Hermanas (28.57%), los Uveros (13.69%) y San Cristóbal (13.10%), y con 
presencia en casi todos los sectores restantes. La población afrodescendiente (4% del total), 
representa el 34.6% del total de personas con autorreconocimiento étnico. Esta población se 
concentra principalmente en Tres Hermanas (31.46%), Boca de Uracillo (17.98%), Ciricito (11.24%) 
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y Cirí de los Sotos (11.24%), con una presencia menor en otros sectores. Los datos indican que la 
población que se autorreconoce como indígena o afrodescendiente se asienta en una amplia 
cantidad de sectores en el área de proyecto. 

 
Figura 5-10 Distribución de la población que se reconoce de origen étnico en el área de proyecto 

  

Fuente: ERM, 2024 

 

5.8.3 Relaciones de parentesco  

Respecto a las relaciones de parentesco en los hogares, estos se encuentran asociados, en la 
mayoría de los casos, a los roles que se desempeñan como jefe de hogar, cónyuge, hijo/hija y, en 
menor medida a los roles de nietos, parientes, padres, madres, yernos y nueras. 

Dentro del área de reservorio, los hijos/hija del jefe de hogar representan el 30.41% de los 
residentes del hogar, mientras que la relación de parentesco como cónyuge representa el 12.16%; 
fuera del área de reservorio, en las áreas de actividades conexas, también predominan los roles de 
hijos/hijas, asociados al jefe de hogar, con 8.81%, mientras que el rol de cónyuge lo ejerce el 4.81% 
de las personas encuestadas. Dados estos resultados, se infiere que son los hogares nucleares los 
que predominan en el área de proyecto, como se presenta en la Tabla 5-20.  

Tabla 5-20 Relaciones de parentesco con respecto al jefe de hogar en el área de proyecto 

Relación de Parentesco 
N° 

Personas  
%  

Área de Reservorio 

Cónyuge 283 12.16% 

Hijo/Hija 708 30.41% 

Jefe de Hogar 519 22.29% 

Nieto/Bisnieto 88 3.78% 

Otro Pariente 71 3.05% 

Padre/Madre 23 0.99% 

Yerno/Nuera 22 0.95% 

Subtotal área reservorio 1714 73.6% 

Área de actividades conexas 

Cónyuge 112 4.81% 

Se reconoce 
afrodescendiente

4%

Se reconoce 
indígena

7%

No indígena o 
afrodescendiente

89%
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Relación de Parentesco 
N° 

Personas  
%  

Hijo/Hija 205 8.81% 

Jefe de Hogar 218 9.36% 

Nieto/Bisnieto 33 1.42% 

Otro Pariente 28 1.20% 

Padre/Madre 10 0.43% 

Suegro 1 0.04% 

Yerno/Nuera 7 0.30% 

Subtotal área de actividades conexas 614 26.3% 

Total 2328 100% 

Fuente: ERM, 2024 

 

5.8.4 Estructura familiar 

La clasificación de los hogares del área de proyecto, según el tipo de estructura familiar corresponde 
a: 

¶ Hogares unipersonales: aquellos conformados por un solo miembro; 

¶ Hogares monoparentales: aquellos que tienen más de un miembro y que cuentan 
solamente con una figura parental (ya sea el padre o la madre); 

¶ Hogares nucleares: aquellos que están integrados por un padre, una madre e hijos; 

¶ Hogares extensos: aquellos que, además de la estructura nuclear, cuentan con miembros 
adicionales que pueden ser parientes consanguíneos o afines. 

De acuerdo con la información recabada, la población encuestada residente en el área de proyecto 
se agrupa en hogares que tienen 3.62 miembros en promedio. En el área de reservorio, el promedio 
de habitantes asciende a 3.88 personas por hogar.  

La Tabla 5-21 muestra que, del total de 765 hogares encuestados, el 32.42% (248 hogares) son 
unipersonales, el 5.49% corresponde a 42 hogares monoparentales, el 44.31% (339 hogares) son 
nucleares y el 17.78% son extensos, equivalentes a 136 hogares. Es decir, en el área de proyecto, la 
composición de hogares más común es la nuclear, seguida de una importante proporción de 
hogares de tipo unipersonal, influenciado por el dato de no residentes, dado que a esta población 
se registraba principalmente el dato del propietario de las mejoras. 

Tabla 5-21 Composición de los hogares en el área de proyecto 

Tipo de hogar N° de hogares % de hogares 

Extensa 136 17.78 % 

Monoparental 42 5.49 % 

Nuclear 339 44.31 % 

Unipersonal 248 32.42 % 

Fuente: ERM, 2024 

El análisis desagregado por lugar poblado muestra que en Tierra Buena la totalidad de los hogares 
(1) es extenso. En Tornito, Quebrada La Conga y Torno Abajo la totalidad de los hogares es nuclear, 
uno en cada caso. lEn Alto del Naranjo, Cigüa, El Águila, El Dominical (P) Río Indio, El Torno, La Jota 
y Pueblo Nuevo (P) Cirí de los Sotos, el 100% de los hogares que fueron encuestados son 
unipersonales. Los lugares poblados con más hogares extensos, en términos de porcentaje, son: 
Tierra Buena (100%), Los Cedros (66.67%) y El Estillero (57.14%). Por otra parte, donde se reportan 
los mayores porcentajes de hogares nucleares son El Tornito, Quebrada La Conga y Torno Abajo 
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(100%), seguidos de Coquillo de Uracillo (80%), Las Postreras (71.43%) y Quebrada Jacumilla (70%). 
Los porcentajes más altos de hogares monoparentales a nivel de lugar poblado se presentan en 
Cerro El Clavo y Pueblo Nuevo/ Río Indio (ambos reportando el 16.67%) y Boquilla de l 

Las Postreras (15.38%).  

Tabla 5-22 Composición de los hogares por sector asociado a un Lugar Poblado Céntrico 

Sector 
Unipersonal Monoparental Nuclear Extensas Total 

Total % Total % Total % Total %   

1 Tres Hermanas 90 39.65 % 12 5.29 % 93 40.97 % 32 14.1 % 227 

2 San Cristóbal 17 18.28 % 6 6.45 % 46 49.46 % 24 25.81 % 93 

3 Los Uveros 23 28.05 % 9 10.98 % 35 42.68 % 15 18.29 % 82 

4 Coquillo de Uracillo 2 16.67 % 0 0 % 6 50 % 4 33.33 % 12 

5 Pueblo Nuevo 2 18.18 % 1 9.09 % 6 54.55 % 2 18.18 % 11 

6 Boca de Uracillo 18 35.29 % 0 0 % 27 52.94 % 6 11.76 % 51 

7 El Limón No. 1 (P) - La Encantada 9 30 % 2 6.67 % 11 36.67 % 8 26.67 % 30 

8 El Nancito 5 26.32 % 0 0 % 10 52.63 % 4 21.05 % 19 

9 La Mina 12 29.27 % 3 7.32 % 22 53.66 % 4 9.76 % 41 

10 Cerro Miguel 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 

11 Cirí de los Sotos 37 52.11 % 4 5.63 % 21 29.58 % 9 12.68 % 71 

12 Ciricito 8 32 % 2 8 % 9 36 % 6 24 % 25 

13 El Congo 21 23.6 % 2 2.25 % 48 53.93 % 18 20.22 % 89 

14 Santa Rosa 3 23.08 % 1 7.69 % 5 38.46 % 4 30.77 % 13 

Total 248 32.42 % 42 5.49 % 339 44.31 % 136 17.78 % 765 

Fuente: ERM, 2024 

De acuerdo con lo que ilustra la Tabla 5-22, al agrupar por sectores, se observa una predominancia 
de las familias nucleares, a excepción de los lugares poblados asociados al LPC Sector Cerro Miguel6 
en donde se encuentra sólo un hogar unipersonal. En sectores como El Congo, Santa Rosa, San 
Cristóbal, Coquillo de Uracillo y El Nancito se identifica un número importante de familia nucleares.  
En sectores asociados a LPC como La Mina, Pueblo Nuevo y Santa Rosa se encuentran los hogares 
con más familias monoparentales y, en contraste, en sectores como El Nancito, Coquillo de Uracillo, 
Cerro Miguel y Boca de Uracillo no se encuentra esta tipología de hogares. 

En la Tabla 5-23, se presenta la composición de los hogares del área de proyecto con relación a su 
ubicación dentro o fuera del área del reservorio; allí se observa que, en ambos casos, la tipología 
familiar más común es la nuclear, seguida de la unipersonal. 

Tabla 5-23 Composición de los hogares en el área de reservorio y de actividades conexas 

Tipo de hogar  N° de Hogares % Hogares 

Área de Reservorio 

Extensa 99 18.4% 

Monoparental 34 6.32% 

Nuclear 243 45.17% 

Unipersonal 162 30.11% 

Subtotal 538 100% 

Área de actividades conexas 

Extensa 37 16.3% 

Monoparental 8 3.52% 

 
6 El lugar poblado céntrico Cerro Miguel no forma parte del área de proyecto, pero si es referente de relacionamiento 
para los lugares poblados de El Ají y Cigüa, que sí son parte del área de proyecto. 
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Nuclear 96 42.29% 

Unipersonal 86 37.89% 

Subtotal 227 100% 

Total 765  

Fuente: ERM, 2024 

5.9 CAPITAL HUMANO 

El capital humano representa un conjunto de atributos intangibles que las personas adquieren o 
desarrollan a lo largo de su vida y que son esenciales para su bienestar y el de sus hogares. Entre 
estos atributos destacan la educación, los conocimientos, las capacidades, las habilidades, la salud, 
la seguridad alimentaria y el acceso a programas de protección social. Estos elementos no solo son 
determinantes en la calidad de vida, sino que también influyen significativamente en las 
oportunidades económicas y el desarrollo de las comunidades.  

5.9.1 Educación 

La educación constituye un componente esencial para el fortalecimiento del capital humano, el 
avance social y el crecimiento económico sostenible. En Panamá, el sistema educativo se estructura 
para atender las diversas necesidades de la población, organizándose en dos subsistemas 
principales: el Subsistema Regular y el Subsistema No Regular, ambos diseñados para responder a 
las características específicas de cada etapa de la vida (MEDUCA, 2023). 

Subsistema Regular 

Este subsistema comprende desde la educación inicial hasta la educación superior, estructurándose 
en los siguientes niveles:  

¶ Educación Inicial (Preescolar): Dirigida a niños de 4 a 5 años, esta etapa tiene como 
objetivo fomentar el desarrollo integral en aspectos físicos, cognitivos, emocionales y 
sociales, sentando las bases para el aprendizaje futuro. 

 

¶ Educación Básica General: Es universal, gratuita y obligatoria, con una duración de once 
años:  

o Primaria: Abarca los grados de I a VI, para niños de 6 a 11 años, y busca 

garantizar el desarrollo de competencias fundamentales en lectura, escritura, 

matemáticas y ciencias. 

o Pre Media: Comprende los grados de VII a IX, para adolescentes de 12 a 14 

años, ofreciendo una formación más especializada y preparándolos para la 

educación Media. 

¶ Educación Media: Incluye los grados de X a XII, dirigidos a jóvenes de 15 a 17 años. Su 
objetivo es formar ciudadanos críticos y preparados para integrarse al mercado laboral o 
continuar estudios superiores. 

 

¶ Educación Superior: Comprende estudios de licenciatura (pregrado), posgrado, maestría 
y doctorado. Está orientada al desarrollo profesional y académico de personas mayores 
de 18 años, con una duración que varía dependiendo del programa elegido. 

Tabla 5-24 Estructura organizativa del sistema educativo panameño 
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Fuente: MEDUCA, 2023.  

  

Subsistema No Regular 

El Subsistema No Regular está diseñado para atender a jóvenes y adultos que no completaron su 
formación en el sistema regular, así como a personas con necesidades educativas específicas. Este 
subsistema incluye:  

¶ Programas de alfabetización: Dirigidos a personas mayores de 15 años que no saben leer 
ni escribir.  

¶ Educación técnica y formación para el trabajo: Ofrece capacitación laboral en áreas 
específicas para mejorar las oportunidades de empleo. 

¶ Educación suplementaria: Permite a las personas completar sus estudios formales o 
adquirir nuevas competencias específicas.  

 
Dentro del Subsistema No Regular en el área de proyecto, se identificaron casos emblemáticos de 
personas que, a través del programa de alfabetización άaǳŞǾŜǘŜ ǇƻǊ tŀƴŀƳłέΣ ƭƻƎǊŀǊƻƴ ǎǳǇŜǊŀǊ 
barreras educativas significativas. Este programa, implementado por el Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES) mediante la metodología ά¸ƻΣ {Ɲ tǳŜŘƻέΣ ōǳǎŎŀ ǊŜŘǳŎƛǊ ƭƻǎ ƴƛǾŜƭŜǎ ŘŜ ŀƴŀƭŦŀōŜǘƛǎƳƻ 
en comunidades rurales y marginadas.  

Por otro lado, en relación con el apoyo a la educación en el área, cabe mencionar a la Fundación El 
Arca, una organización que, aunque no forma parte del Ministerio de Educación (MEDUCA), 
respalda iniciativas del subsistema de educación regular. Su trabajo complementa los esfuerzos 
gubernamentales, ampliando las oportunidades educativas en comunidades que enfrentan 
desafíos socioeconómicos.  
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La educación especial constituye un eje transversal en ambos subsistemas, orientándose a 
garantizar la atención diferenciada y personalizada de estudiantes con necesidades específicas, 
promoviendo la equidad y la inclusión educativa.  

Una vez descrito brevemente el sistema educativo que regula los centros educativos en Panamá, 
se presenta a continuación un análisis específico de los centros educativos localizados dentro del 
área de proyecto, que abarca 75 lugares poblados del tramo medio de la cuenca de río Indio. El 
Mapa 5-5 muestra la ubicación de los centros educativos en el área de proyecto. 
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Mapa 5-5 Centros educativos en el área de proyecto 

 

Fuente: ERM, 2024 
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5.9.1.1 Prestadores del servicio de educación y ubicación de población atendida 

Tras la identificación de los centros educativos en el área de proyecto, es fundamental avanzar hacia 
un análisis más detallado que contemple no solo su ubicación geográfica, sino también la población 
atendida, el número de aulas disponibles y el personal docente asignado, de acuerdo con su 
ubicación dentro del área de reservorio, el área de actividades conexas y por fuera del área de 
proyecto. Este enfoque integral permite evaluar la cobertura educativa (ver Tabla 5-25 ). 
 

Tabla 5-25 Centros educativos ubicados en el área de proyecto según matrícula, número de 

docentes y aulas 

Provincia Distrito 
Corregi   
miento 

Lugar Poblado 
Cód. 
SIACE 

Nombre del Centro 
Educativo 

Matrícula 
2024 

No. 
de 

aulas 

No. de 
docentes 

 

Centros educativos dentro del área de reservorio 

Panamá 
Oeste 

Capira 
Cirí de los 

Sotos 

Los Uveros (P) 3098 Esc. Los Uveros 58 6 6 

Tres Hermanas 3107 Esc. Tres Hermanas 128 9 8 

Colón Chagres 
La 

Encantada 

Los Uveros (P) de Chagres 1176 Esc. Los Uveros 5 1 1 

El Nancito 1179 Esc. Piedra Amarilla 4 2 1 

El Limón No. 1 (P) 1170 Esc. El Limón de Chagres 51 5 4 

Coclé 
Penonom

é 
Río Indio 

La Mina 935 ESC. La Mina de Río Indio 21 2 2 

San Cristóbal 934 C.E.B.G. San Cristóbal  146 7 8 

Boca de Uracillo 4933 C.E.B.G. Boca de Uracillo 29 3 2 

Coquillo de Uracillo 938 
C.E.B.G. Coquillo de 
Uracillo 

82 7 6 

Pueblo Nuevo (Penonomé) 944 C.E.B.G. Pueblo Nuevo 32 2 2 

Subtotal 10 556 44 40 

Centros educativos dentro del área de actividades conexas 

Panamá 
Oeste 

Capira 
Cirí de los 

Sotos 
Cirí de los Sotos 3099 Esc. Ciricito Los Sotos 62 5 4 

Colón 

Colón Ciricito Ciricito 1081 ESC. Ernesto Triana S. 53 8 4 

Chagres 
La 

Encantada 

Boca Chica o Nueva 
Esperanza 

1111 Esc. Nueva Esperanza 30 2 1 

El Congo 1173 Esc. El Congo 37 3 2 

El Congo No Aplica Fundación El Arca 55 2 1 

Nueva Arenosa 1181 Esc. Nueva Arenosa 14 1 1 

Subtotal 6 251 21 13 

Centros educativos fuera del área de proyecto 

Panamá 
Oeste 

Capira 
Santa 
Rosa 

Nuevo Limón o Altos de 
Nuevo Limón 

3116 Esc. Altos de Nuevo Limón 25 2 1 

Pueblo Nuevo (P) Censo 
2023 

6779 Esc. de Pueblo Nuevo 19 1 1 

Riecito Abajo 3129 Esc. Riecito 9 2 1 

Colón 
Chagres 

La 
Encantada 

Los Cedros 1172 Esc. Los Cedros 35 2 1 

Colón Ciricito La Cauchera 1026 Esc. La Cauchera 27 3 2 

Subtotal 5 115 10 6 

Total 21 922 75 59 

Fuente: ERM, 2024 con datos del MEDUCA (2024). 

La  

Tabla 5-25 muestra que, en el ámbito educativo de los distritos analizados, se identificaron un total 
de 21 centros educativos, los cuales atienden a una matrícula combinada de 922 estudiantes, 
distribuidos en 75 aulas y atendidos por 59 docentes. Esto representa un promedio de 
aproximadamente 11 a 12 estudiantes por aula, lo que refleja una distribución equilibrada, aunque 
persisten diferencias significativas entre los centros educativos. En específico, dentro del área 
destinada al reservorio se encuentran 10 centros educativos, con 556 estudiantes matriculados, 
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distribuidos en 44 aulas y con 40 docentes.  En el área de actividades conexas hay 6 instituciones 
educativas (una de ellas es de una ONG llamada Fundación El Arca7) que prestan su servicio a 251 
estudiantes, en 21 aulas, con 13 docentes asignados. Finalmente, quedan fuera del área de 
proyecto 5 centros educativos, que cuentan con 6 docentes para atender 115 estudiantes, en 10 
aulas disponibles. 

La totalidad de los centros educativos del distrito de Penonomé (Coclé) (5) se encuentran dentro 
del área del reservorio. En el distrito de Penonomé (Coclé), destaca el C.E.B.G. San Cristóbal con 
una matrícula de 146 estudiantes, distribuidos en 7 aulas y atendidos por 8 docentes. Otros centros, 
como el C.E.B.G. La Mina de Río Indio y Boca de Uracillo registran una menor cantidad de 
estudiantes (21 y 29, respectivamente).  En el caso de La Mina, hay familias que optan por 
matricular a sus hijos directamente en San Cristóbal afectando la matrícula de este plantel.  

De la provincia de Colón, el distrito de Chagres (Colón) tiene tres (3) centros educativos dentro del 
área del reservorio, cuatro (4) en el área de actividades conexas y una (1) fuera del proyecto; 
mientras que, el distrito de Colón tiene una (1) escuela dentro del área de actividades conexas y 
una (1) fuera del área de proyecto. La mayor cantidad de estudiantes se encuentra en la Escuela 
Ernesto Triana S. con 53 estudiantes. Por otro lado, los centros educativos con menos estudiantes 
son los de Los Uveros y Piedra Amarilla (con 5 y 4 estudiantes respectivamente), lo que puede 
obedecer a que, en el primer caso, la educación está destinada a adultos jóvenes, mientras que, en 
el segundo, ha disminuido la población infantil y hay mayores dificultades en el acceso.  

En Panamá Oeste, los centros educativos del corregimiento de Cirí de los Sotos, como la Escuela 
Tres Hermanas (128 estudiantes) y la Escuela Ciricito de Los Sotos (62 estudiantes), presentan 
matrículas significativamente mayores en comparación con centros más pequeños como la Escuela 
Riecito, con solo 9 estudiantes. Los centros educativos de Cirí de los Sotos y de Tres Hermanas se 
encuentran en lugares poblados céntricos que ofrecen servicios a las comunidades aledañas, 
mientras que en Riecito Abajo, la escuela tiene pocos estudiantes y según la información de la 
docente que está como responsable de la escuela, reciben poca atención del MEDUCA. 

  
Ilustración 5-2 Centro Educativo Básico Pueblo Nuevo, en Pueblo Nuevo (P), corregimiento de 

Santa Rosa (Cirí de los Sotos) 

  
Fuente: ERM, 2024 

 
7 Ver la oferta de Fundación El Arca en Panamá en el siguiente enlace: https://www.fundacionelarca.org.pa/es/ 
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Una vez analizados aspectos como la matrícula, el número de docentes y la cantidad de aulas de los 
centros educativos, se identifican tres elementos clave para profundizar en el diagnóstico educativo 
del área de proyecto: (1) el análisis de las aulas por centros educativos según la tipología definida 
por el MEDUCA, (2) la clasificación de los centros educativos por modalidad, tipo y matrícula según 
el sexo de los estudiantes, y (3) la identificación del lugar de residencia de la población estudiantil, 
ya sea dentro o fuera de la comunidad. Estos elementos son fundamentales para comprender las 
dinámicas educativas de la región y los retos específicos que enfrentan estos lugares poblados. 

En línea con lo anterior, en esta sección, en la Tabla 5-26 se presenta el análisis sobre las "Aulas por 
centros educativos según tipología", el cual detalla la distribución de los centros educativos del área 
de proyecto en función del número de aulas existentes, categorizadas según la clasificación de 
MEDUCA. Este análisis permite identificar tendencias en la infraestructura educativa y su relación 
con la cobertura poblacional. 

Tabla 5-26 Aulas por centros educativos según tipología en el área de proyecto 

N° de aulas 
existentes en 

Centros 
Educativos 

(CE) 

N° Centros 
Educativos 
según N° de 

aulas 
existentes  

Tipología 
MEDUCA 

Porcentaje 
de centros 
educativos 

por tipología 
(%) 

Rango de aulas 
según tipología 

Total de 
Aulas (N° de 
aulas por N° 

de CE). 

Porcentaje 
según No. de 

aulas (%) 

Centros educativos dentro del área de reservorio 

1 1 

I 23,8% 1 a 3 aulas 

1 1,3% 

2 3 6 8,0% 

3 1 3 4,0% 

5 1 

II 19,0% 4 a 7 aulas 

5 6,7% 

6 1 6 8,0% 

7 2 14 18,7% 

9 1 III 4,8% 8 a 14 aulas 9 12,0% 

Subtotal 10   47,6%   44 58,7% 

Centros educativos dentro del área de actividades conexas 

1 1 

I 19,0% 1 a 3 aulas 

1 1,3% 

2 2 4 5,3% 

3 1 3 4,0% 

5 1 II 4,8% 4 a 7 aulas 5 6,7% 

8 1 III 4,8% 8 a 14 aulas 8 10,7% 

Subtotal 6   28,6%   21 28,0% 

Centros educativos por fuera del área de proyecto 

1 1 

I 23,8% 1 a 3 aulas 

1 1,3% 

2 3 6 8,0% 

3 1 3 4,0% 

Subtotal 5   23,8%   10 13,3% 

Total 21   100,0%   75 100,0% 

Fuente: ERM, 2024, según datos MEDUCA (2024) 

Como se puede apreciar en la Tabla 5-26, en Panamá, los centros educativos se clasifican según el 
número de aulas existentes, siguiendo las tipologías definidas por el Ministerio de Educación 
(MEDUCA, 2018). Estas categorías incluyen: de 1 a 3 aulas (Tipología I), de 4 a 7 aulas (Tipología II), 
y de 8 a 14 aulas (Tipología III). En el área de proyecto, se identificaron 21 centros educativos con 
un total de 75 aulas disponibles. 

Los centros educativos clasificados como Tipología I representan el 66.7% del total (14 centros) con 
28 aulas escolares, estos presentan un rango entre 1 a 3 aulas. En el área del reservorio se encuentra 
el 23.8% del total de centros educativos con esta tipología con 10 aulas, mientras que el 19% se 
encuentra en el área de actividades conexas con 8 salones, dejando por fuera del área de proyecto 
al 23,8% de este tipo de centros educativos con 10 aulas. 
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Por otro lado, los centros clasificados como Tipología II dentro del área de proyecto abarcan el 
23.8% del total de centros educativos con 30 salones. Específicamente, en el área del reservorio 
está el 19% de los centros educativos con 25 aulas, mientras que el restante 4.9% se encuentra 
dentro del área de actividades conexas con 5 salones.   

Mientras que la Tipología III comprende el 9.5% de los centros educativos (2 centros), con un rango 
de entre 8 a 14 aulas, sumando un total de 17 aulas. Los centros educativos se encuentran dentro 
el área del reservorio y en el área de actividades conexas. 

El análisis revela que el 90.5% de los centros educativos dispone de 7 aulas o menos, lo que 
evidencia una infraestructura educativa limitada. Esta limitación puede tener implicaciones 
significativas en la capacidad para atender de manera integral todos los niveles educativos. En 
contraste, los centros con un mayor número de aulas (8 a 14) representan solo el 9.5% del total, 
mostrando una distribución desigual en la infraestructura escolar de la zona, que genera 
concentración de la oferta en pocos lugares poblados. Dentro del área del reservorio, durante las 
giras realizadas, se pudo constatar la existencia de proyectos de construcción de nuevas aulas en 
San Cristóbal y La Mina. Las mismas no están siendo utilizadas. 

Tabla 5-27 Centros educativos por modalidad, tipo y matrícula por sexo en el área de proyecto 

Centro Educativo Lugar poblado Modalidad Tipo Matrícula 
Total 

Hombre Mujer 

Centros educativos dentro del área de reservorio 

Esc. Los Uveros Los Uveros (P) Primaria Multigrado 40 21 19 

Premedia Telebásica 18 10 8 

Esc. Tres Hermanas Tres Hermanas Preescolar Multigrado 20 10 10 

Primaria Multigrado 80 42 38 

Premedia Telebásica 28 16 12 

Esc. Los Uveros Los Uveros (P) de 
Chagres 

Primaria Multigrado 5 3 2 

Esc. Piedra Amarilla El Nancito Primaria Multigrado 4 2 2 

Esc. El Limón de Chagres El Limón No. 1 (P) Primaria Multigrado 35 19 16 

Premedia Telebásica 16 8 8 

Esc. La Mina de Río Indio La Mina Primaria Multigrado 21 12 9 

C.E.B.G. San Cristóbal San Cristóbal Preescolar Multigrado 25 13 12 

Primaria Multigrado 90 46 44 

Premedia Telebásica 31 16 15 

C.E.B.G. Boca de Uracillo Boca de Uracillo Primaria Multigrado 29 16 13 

C.E.B.G. Coquillo de Uracillo Coquillo de Uracillo Primaria Multigrado 60 32 28 

Premedia Telebásica 22 11 11 

C.E.B.G. Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo-
Penonomé 

Primaria Multigrado 32 17 15 

Subtotal       556 294 262 

Centros educativos dentro del área de actividades conexas 

Esc. Ciricito Los Sotos Cirí de los Sotos Primaria Multigrado 45 24 21 

Premedia Telebásica 17 9 8 

Esc. Ernesto Triana  Ciricito Primaria Multigrado 53 28 25 

Esc. Nueva Esperanza Boca Chica o Nueva 
Esp. 

Primaria Multigrado 30 16 14 

Esc. El Congo El Congo Primaria Multigrado 37 17 20 

Fundación El Arca El Congo Bachillerato 
comercial 

Telebásica 55 25 30 

Esc. Nueva Arenosa Nueva Arenosa Primaria Multigrado 14 8 6 

Subtotal       251 127 124 

Centros educativos fuera del área de proyecto 

Esc. Altos de Nuevo Limón Nuevo Limón o Altos 
de Nuevo Limón 

Primaria Multigrado 25 8 17 

Esc. Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo (P)  Primaria Multigrado 19 12 7 

Esc. Riecito Riecito Abajo Primaria Multigrado 9 5 4 
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Centro Educativo Lugar poblado Modalidad Tipo Matrícula 
Total 

Hombre Mujer 

Esc. Los Cedros Los Cedros Primaria Multigrado 35 19 16 

Esc. La Cauchera La Cauchera Primaria Multigrado 27 14 13 

Subtotal 115 58 57 

Total 922 479 443 

Fuente: ERM, 2024 

Los centros educativos del área de proyecto presentan una matrícula total de 922 estudiantes, de 
los cuales 479 son hombres (52%) y 443 mujeres (48%), reflejando una ligera predominancia 
masculina. Estos centros implementan las modalidades de Multigrado (22) y Telebásica (5), 
diseñadas para adaptarse a las condiciones rurales de baja densidad poblacional y limitaciones de 
infraestructura. 

El modelo multigrado es el predominante, utilizado en 20 centros de nivel primario y 2 de nivel 
preescolar. Este modelo permite que un único docente atienda a estudiantes de diferentes grados 
y edades en una misma aula, optimizando recursos en comunidades rurales.  

En el área de reservorio hay 12 escuelas (de las cuales 10 son de primaria multigrado y 2 son 
planteles educativos solo para prescolares). De estos centros educativos destaca por su alta 
matrícula el C.E.B.G. San Cristóbal, con 90 estudiantes en primaria multigrado y 25 en preescolar. 
Asimismo, el C.E.B.G. Coquillo de Uracillo cuenta con 60 estudiantes en primaria multigrado, 
mientras que la Escuela Tres Hermanas registra la mayor matrícula de primaria con 80 estudiantes. 
Por el contrario, instituciones como la Escuela Piedra Amarilla y la Escuela Los Uveros tienen las 
matrículas más bajas, con 4 y 5 estudiantes respectivamente en primaria multigrado, características 
comunes en comunidades rurales con baja densidad poblacional. 

En el área de actividades conexas hay 6 escuelas con modelo multigrado (5 en primaria y 1 en 
bachillerato). El centro educativo con más estudiantes en esta modalidad es la Escuela Ernesto 
Triana S de Ciricito (con 53 estudiantes), mientras que la Escuela de Nueva Arenosa es la que menos 
estudiantes tiene (14). 

En cuanto al área que queda por fuera del proyecto hay 5 centros educativos que tienen modelo 
multigrado, todos ellos de primaria. La institución educativa que tiene más estudiantes es la Escuela 
Los Cedros con 35 estudiantes y la que menos estudiantes tiene es la Escuela de Riecito con 9 
estudiantes. 

El Programa Premedia Telebásica se implementa en 5 centros educativos y utiliza tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), como televisores, computadoras y guías impresas, con el 
apoyo de docentes facilitadores. Centros como el C.E.B.G. Coquillo de Uracillo y el C.E.B.G. San 
Cristóbal sobresalen con 22 y 31 estudiantes respectivamente, mientras que la Escuela Los Uveros 
tiene una matrícula de 18 estudiantes en esta modalidad. Este modelo es crucial para asegurar la 
continuidad educativa en el nivel Premedia, especialmente en áreas rurales donde las TIC pueden 
compensar las limitaciones de acceso a recursos convencionales.  

En el área de reservorio, los centros más destacados por la cantidad de estudiantes matriculados 
en el modelo de Premedia Telebásica son el C.E.B.G. Coquillo de Uracillo y el C.E.B.G. San Cristóbal 
sobresalen con 22 y 31 estudiantes respectivamente, mientras que la Escuela Los Uveros tiene una 
matrícula de 18 estudiantes en esta modalidad. La Fundación El Arca y la Escuela Ciricito Los Sotos 
son las únicas instituciones educativas del área de actividades conexas, donde funciona la 
modalidad de Premedia Telebásica (con 55 y 17 estudiantes respectivamente). 

Ahora bien, al analizar el lugar de asistencia a los centros educativos de la población estudiantil en 
el área de proyecto, como se muestra en la Figura 5-11, se observa que el área rural históricamente 



   

 

103 
 

se ha caracterizado por servicios públicos limitados. Esto se debe principalmente a la falta de 
caminos de acceso, las grandes distancias entre los poblados y la dispersión de las viviendas.  

Para determinar los lugares de asistencia a los servicios de educación pública, la información 
registrada en la actualización de LBSD indica que, de los 218 hogares con hijos en edad escolar, el 
46.4% (362 estudiantes de un total de 565) asisten a un centro educativo ubicado en la misma 
comunidad donde residen. Por otro lado, el 18.6% (105 estudiantes) señaló que asisten a centros 
educativos fuera de su comunidad, mientras que el 35% equivalente (198 estudiantes) no respondió 
adonde acude. 

La Figura 5-11 detalla que, dentro del área de reservorio hay 437 estudiantes (equivalente al 77.3% 
del total). De estos estudiantes, el 38.44% estudian dentro del área de proyecto, el 18.31% recibe 
sus clases por fuera de la zona en mención y el 43.25% no indicaron dónde reciben clases. Por otro 
lado, de los 128 estudiantes (22.7% del total) que son del área de actividades conexas, el 73.44% 
recibe sus clases dentro del área de proyecto, el 19.53% lo hace por fuera de éste y el 7.03% no 
respondió a dónde acude. 

Figura 5-11 Lugar de asistencia a centro educativo de la población estudiantil del área de proyecto 
(dentro o fuera de la comunidad) 

 

Fuente: ERM, 2024 

 

Es común que en estas áreas los estudiantes se transporten principalmente a pie, con tiempos de 
traslado que varían entre menos de 15 minutos y 1 hora o más, especialmente para quienes deben 
desplazarse fuera de sus comunidades, como se verá más adelante. 

5.9.1.2 Nivel de escolaridad de los miembros del hogar en el área de proyecto 

Con relación al nivel de escolaridad de los miembros del hogar en cuanto a alfabetismo, entendido 
como la capacidad de un individuo para leer y escribir, el censo de actualización de LBSD reveló 
que, de 2,328 personas encuestadas, el 86.58% (2,024 personas, 46.7% hombres y 40.2% mujeres) 
declararon saber leer y escribir, mientras que el 3.5% (82 personas) indicaron no poseer esta 
habilidad y un 9.5% (222 personas) es población entre 0 y 5 años de quienes no se espera que sepan 
leer.  
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Al analizar estos datos por sexo y área de proyecto, se observan algunas diferencias en las cifras de 
analfabetismo, debido a que en cada zona prevalece la población masculina o femenina. Tanto en 
el área de reservorio como en el área de actividades conexas, los hombres tienen una ligera 
prevalencia sobre las mujeres de 0.41% en el primer caso y de 0.81% en el segundo.  

En cuanto a las personas que saben leer y escribir, tanto en el reservorio como en el área de 
actividades conexas, también se evidencia la prevalencia de la población masculina sobre la 
femenina, lo cual obedece a que en general hay más hombres, pero también a que las mujeres 
tienen un acceso más limitado a las oportunidades de estudio, probablemente asociado a las tareas 
domésticas y de cuidado de otros en el hogar. En el área de reservorio sobresale la población 
masculina sobre la femenina en un 6.88%, mientras que en el área de actividades conexas esta 
diferencia es del 5.21%.  

En la Figura 5-12, se presentan los datos analizados en esta sección. 

Figura 5-12 Población del área de proyecto que sabe leer y escribir 

Área de reservorio 

 

Área de actividades conexas 

 

 

Fuente: ERM, 2024. 
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El análisis de la población de 15 años o más en el área de proyecto revela que la tasa de 
alfabetización alcanza el 96% y la de analfabetismo es del 4% sobre un total 1,723 personas. Con 
respecto a la pregunta de si saben leer (ver Figura 5-13 y Figura 5-14) se evidencia que la población 
masculina sobresale con respecto a la femenina en un 8.55% para el área de reservorio y de un 
9.78% para el área de actividades conexas. Esta tendencia también se evidencia en los datos de 
analfabetismo, siendo esta predominancia del 0.56% de los hombres sobre las mujeres tanto para 
el área de reservorio, como para el área de actividades conexas. Estos datos reflejan un alto nivel 
de alfabetización en el área de proyecto para ambos sexos, como se ilustra en la Figura 5-13. 
 

Figura 5-13 Tasa de analfabetismo de la población de 15 años o más en el área del reservorio  

 

Fuente ERM,2024 

Figura 5-14 Tasa de analfabetismo de la población de 15 años o más en el área de actividades 
conexas 

 

 

Fuente: ERM, 2024 
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El nivel educativo de los miembros de los hogares del área de proyecto es un indicador clave del 
desarrollo y la calidad de vida. En la  ccFigura 5-15 se pudo observar que, de menor a mayor nivel 
de escolaridad, el 2.8% (65 personas) no alcanzó ningún nivel educativo, el 0.1% (2 personas) 
completó parvulario, el 1.68% (39 personas) alcanzó el nivel de preescolar y el 0.04% (1 persona) 
cursó enseñanza especial. La educación primaria es el nivel predominante, con un 48.5% (1,129 
personas), seguida por la Premedia con un 15.8% (368 personas) y la Media con un 18% (419 
personas). En cuanto a niveles superiores, el 0.9% (22 personas) completó educación superior no 
universitaria, el 4.6% (107 personas) alcanzó el nivel universitario y el 0.47% (11 personas) culminó 
estudios de maestría. Por otro lado, el 7% (163 personas) no brindó respuesta sobre su nivel de 
escolaridad8. Esto puede tener su razón en el bajo número de centros educativos que ofrecen la 
modalidad de Premedia y Media en los lugares poblados del área de estudio, la ubicación de los 
centros de educación superior en centros urbanos alejados del área, pero también, debido a los 
requerimientos económicos del hogar que llevan a que las personas ejerzan trabajo familiar desde 
muy jóvenes o a las limitaciones del hogar para asumir costos de matrícula y de manutención de 
los estudiantes (arriendos, alimentación, transporte, materiales, etc.). 
 

ccFigura 5-15 Nivel educativo alcanzado en el área de proyecto

 

Fuente: ERM, 2024 

Como muestra la figura anterior, la mayoría de la población comunicó que su nivel educativo es 
Primaria (representando el 46.09% en el área de reservorio y el 55.21% en el área de actividades 
conexas).  Esta información es relevante para efectos de una comunicación con la población que 

 
8 {ŜƎǵƴ ǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ά/ǳǊǊƝŎǳƭƻ ŘŜ ƭŀ tǊƛƳŜǊŀ LƴŦŀƴŎƛŀΥ 5ŜǎŘŜ Ŝƭ bŀŎƛƳƛŜƴǘƻ ŀ ƭƻǎ о ŀƷƻǎέ (MEDUCA, 2014)  se 
considera como educación inicial a la estimulación temprana de la niñez desde su nacimiento hasta los 5 años.  Se 
distinguen 3 etapas parvularias, la primera va hasta los 2 años, la segunda entre 2 y 4 años y la tercera entre los 4 y 5 años 
que serían los preescolares. La educación parvularia involucra a los padres o adultos responsables y a los hijos, donde los 
ǇǊƛƳŜǊƻǎ ǎŜ ŎƻƴǾƛŜǊǘŜƴ Ŝƴ ŀƎŜƴǘŜǎ ŜŘǳŎŀǘƛǾƻǎ ǉǳŜ ǇǳŜŘŜƴ ŀŎŎŜŘŜǊ ŀ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ǉǳŜ ǎŜ ƭƭŀƳŀ ά9ŘǳŎŀŎƛƽƴ LƴƛŎƛŀƭ Ŝƴ Ŝƭ 
IƻƎŀǊέΦ 
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considere su nivel educativo.  De manera específica, se puede observar que el nivel educativo que 
sigue es de Media, con 18.79% de la población en el área de reservorio y el 15.8% en el área de 
actividades conexas y, en tercer lugar, el nivel de Premedia, con 16.63% en el área de reservorio y 
13.52% en el área de actividades conexas.   
 
Por otro lado, cónsono con las limitaciones en la infraestructura educativa y de movilidad en la 
zona, se puede observar que la población con nivel superior (no universitaria, universitaria y de 
maestría), no supera el 6% de estos. 
 
Otro dato que debe considerarse es que hay un 2.86% de la población en el área de reservorio y 
2.61% en el área de actividades conexas que reporta no haber alcanzado ningún nivel de 
escolaridad y hay 7.29% en el área de reservorio y 6.19% en el área de actividades conexas, que no 
reportan ningún nivel de escolaridad.  Las personas que han cursado enseñanza especial 
representan, en toda el área de proyecto, solo el 0.06%, mientras que el nivel de parvulario es de 
solo 0.12%.  El nivel de prescolar presenta el 1.69% de la población del área de reservorio y el 1.63% 
del área de actividades conexas.  
 
Aunque la mayoría de la población es masculina tanto en el área de reservorio (ver Figura 5-16), 
con un 52.9% (906 personas que están en el área de reservorio), como en el área de actividades 
conexas (ver Figura 5-17) con un 53.6% (329 personas), el comportamiento poblacional por sexo 
varía entre los diferentes niveles educativos. 

En términos de género y los diferentes niveles de educación en el área de proyecto, en el área de 
reservorio la población masculina abarca el 52.9% (906 personas) y en el área de actividades 
conexas el 53.6% (329), indicando con estos porcentajes su predominancia.  

La Figura 5-16 muestra la prevalencia del sexo masculino dentro del área del reservorio en los 
niveles de preescolar con el 0.88% (15 personas), primaria con el 25.44% (436 personas), Media con 
el 8.69% (179 personas) y la superior no universitaria con el 1.10% (10 personas). Las mujeres son 
exclusivas en los niveles de enseñanza especial con el 0.06% (1 persona) y especialidad con el 0.12%, 
y, además, sobresalen ligeramente en los niveles de superior universitaria con el 2.63% (45 
personas) y maestría con el 0.23% (4 personas). Solamente en el nivel de parvularios hay equilibrio 
entre la población masculina y femenina ambos con un 0.06% (1 persona por sexo). Es de resaltar 
que, si bien la población femenina muestra un poco más participación en niveles de educación 
superior, también lo están en las categorías ninguno con un 1.75% (30 personas) y no reporta con 
un 4,08% (70 personas), lo que indica en el primer caso que aún hay brechas en el acceso al estudio 
para las mujeres y posiblemente esta también sea la situación para el segundo caso. 
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Figura 5-16 Nivel educativo en el área del reservorio área de proyecto, según sexo 

 

Fuente: ERM, 2024 

 

La Figura 5-17 revela el comportamiento de la población por sexo en el área de actividades conexas, 
con respecto a los niveles educativos. En los niveles de parvularios, especialidad y enseñanza 
especial no hay personas y en los niveles de preescolar y superior no universitaria, los porcentajes 
de población entre sexos son iguales con un 0.81% (5 personas) en el primero y un 0.33% (2 
personas) en el segundo. Se observa predominancia masculina en los niveles de educación primaria 
con un 30.13% (185 personas) y en la Media con un 9.77% (60 personas). Por otro lado, la población 
femenina sobresale en los niveles de Premedia con un 7.98% (49 personas), educación universitaria 
con un 2.28% (14 personas) y en maestría con un 0.49% (3 personas). A diferencia del área de 
reservorio prevalece la población masculina con un 3.75% (23 personas) en la categoría ninguno y 
un 1.63% (10 personas) en la categoría no reporta, lo que podría indicar una brecha en el acceso a 
la educación para este tipo de población. 
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Figura 5-17  Nivel educativo en el área de actividades conexas, según sexo 

 

Fuente: ERM, 2024 

 

Estos resultados evidencian cómo las condiciones del acceso a servicios educativos en el área de 
proyecto limitan significativamente las oportunidades de formación académica de la población. Las 
barreras geográficas, como la distancia a los centros educativos, agravan aún más estas condiciones 
y dificultan la continuidad escolar. Aunque casi cinco (5) de cada diez (10) personas han logrado 
completar la educación primaria, solo una pequeña proporción avanza a niveles superiores. La 
Premedia es alcanzada por poco más de una (1) persona de cada diez (10). 

Como lo muestra la  Figura 5-18, en general, del total de 2,328 personas encuestadas, el 24.3% (565 
personas) indicó que actualmente se encuentra estudiando. Por otro lado, el 69% (1,613 personas) 
señaló que no estudia en la actualidad, representando la mayoría de la población. El 6.7% (156 
personas) no proporcionó información sobre su situación educativa. Estos datos reflejan una 
mayoría significativa que no está activa en el sistema educativo, mientras que una menor 
proporción de la población continúa sus estudios, condiciones que también aplican en lo específico 
tanto en área de reservorio como en el área de actividades conexas. 
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Figura 5-18 Población del área de proyecto que actualmente estudia 

 
 

Fuente: ERM, 2024 

De acuerdo con los datos, la mayoría de los estudiantes (82.5%) se encuentran clasificados en la 
categoría de Edad Específica, lo que indica que están cursando los niveles educativos 
correspondientes a su rango etario según las directrices del MEDUCA, especialmente en la 
educación primaria (que incluye párvulos, prescolar y primaria), donde 269 estudiantes (47.6% del 
total) presentan un promedio de edad de 8.2 años.  En particular, como se ve en la Tabla 5-28, del 
total de estudiantes en el área de reservorio se conserva la tendencia de que los estudiantes se 
encuentran en la edad específica, abarcando el 81.2% (355 personas) y así mismo, ocurre en el área 
de actividades conexas, con un 86.7% (111 personas). Este es un indicador positivo del sistema 
educativo, ya que demuestra una alta correspondencia entre la edad y el grado esperado.  

En general, la categoría de Edad Temprana es casi inexistente, con solo 6 estudiantes en esta 
condición, lo que representa menos del 1,06% del total. Para el caso del reservorio, este porcentaje 
abarca el 1.1% (5 personas que están en primaria y secundaria) y en el área de actividades conexas 
un 0.8% (1 persona que se encuentra en secundaria). Este hecho sugiere que la admisión anticipada 
de estudiantes en grados superiores no es una práctica extendida en el sistema educativo.  

La ŎŀǘŜƎƻǊƝŀ άSƻōǊŜ ŜŘŀŘέ es notable en el grupo de estudiantes de secundaria tanto del reservorio 
con un 10.1% (44 personas), como en el área de actividades conexas con un 7.8% (10 personas).  
Esta situación puede estar relacionada con que en el área proyecto sólo hay 5 centros educativos 
con modalidad de Premedia y apenas 1 con modalidad Media. 

En cuanto a la educación superior (universitaria y no universitaria), la presencia de estudiantes en 
la categoría de Sobre edad es representativa sólo del área del reservorio, donde el 11.9% (5 
estudiantes con un promedio de 40.2 años) exceden la edad estándar. Este fenómeno podría 
reflejar una reintegración al sistema educativo por parte de adultos o una extensión del tiempo de 
graduación.  

La Sobre Edad afecta al 16.5% de los estudiantes (95 en total), siendo especialmente significativa 
en niveles de secundaria, donde refleja interrupciones en la trayectoria escolar asociadas a 
restricciones que tiene el entorno para el acceso a la información, deserciones previas y retornos 
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tardíos al sistema educativo. Esto sugiere que, a medida que los estudiantes progresan a niveles 
superiores, aumentan las dificultades para mantenerse en el rango etario correspondiente.  

Tabla 5-28 Distribución de Estudiantes por Nivel Educativo y Categoría Etaria en el área de 
proyecto 

Nivel Educativo 
Edad Temprana Edad Específica Sobre Edad 

Total 
  N° 

Estudiantes 
Edad 

Promedio 
N° 

Estudiantes 
Edad 

Promedio 
N° 

Estudiantes 
Edad 

Promedio 

Área de Reservorio 

Primaria 2 0 166 8.2 28 12.9 196 

Secundaria 3 0 151 14.6 44 70.8 198 

Educación Superior 0 0 37 22 5 40.2 42 
Enseñanza Especial 0 0 1 4 0 0 1 
Subtotal 5   355   77   437 

Área de actividades conexas 

Primaria 0 0 67 8.3 6 12.5 73 

Secundaria 1 7 36 14.4 10 30.4 47 

Educación Superior 0 0 8 22.4 0 0 8 
Subtotal 1   111   16   128 

Total 6   466   93   565 

Fuente: ERM, 2024 

 

5.9.1.3 Características del acceso al servicio de educación en el área de proyecto 

Como se indicó previamente, el acceso al servicio de educación enfrenta diversas limitaciones que 
impactan significativamente la asistencia y la calidad educativa. En las comunidades rurales las 
largas distancias hasta los centros educativos, combinadas con la falta de transporte adecuado, 
dificultan la asistencia regular de los estudiantes y, en muchos casos, fomentan la deserción escolar. 

Adicionalmente, las condiciones de las vías de acceso son precarias, especialmente en temporadas 
lluviosas, cuando caminos de tierra como los que conectan a la mayoría de las comunidades 
mencionadas se vuelven intransitables. Esto obliga a los estudiantes a recorrer trayectos 
complicados, atravesando terrenos fangosos o cruzando improvisados puentes de madera, como 
se observa en la Ilustración 5-3. Estas condiciones no solo limitan la asistencia, sino que también 
representan riesgos físicos para los estudiantes y sus familias.  

Ilustración 5-3 Camino de tierra entre las comunidades de Tres Hermanas y Alto del Naranjo 

 
Fuente: ERM, 2024 
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Las respuestas recopiladas reflejan que, en ausencia de instalaciones educativas en sus 
comunidades, los estudiantes suelen desplazarse a centros educativos cercanos ubicados en 
comunidades vecinas. Esto sugiere una dependencia significativa de la infraestructura educativa 
regional, destacando ciertos centros como el C.E.B.G San Cristóbal que recibe estudiantes de 
lugares poblados como Límite y Riecito; el C.E.B.G. Coquillo de Uracillo que tiene estudiantes de 
Mercedes y Las Marías; la Escuela de Ciricito Los Sotos que acoge alumnos de Dos Aguas y Las Lajas; 
la Fundación El Arca que tiene estudiantes de La Encantada y en la Escuela Altos de Nuevo Limón 
reciben niños de Santa Rosa 2 siendo actualmente los principales receptores de estudiantes 
provenientes de otras localidades como muestra la Tabla 5-29. 

Sin embargo, como se refirió anteriormente, el desplazamiento hacia comunidades vecinas plantea 
varios desafíos asociados al transporte, costos para el traslado diario y las posibles limitaciones para 
estudiantes de familias en situaciones de vulnerabilidad (Ver  Tabla 5-89 en el capítulo de capital 
físico). 

 

Tabla 5-29 Centros Educativos y procedencia de los estudiantes del área de proyecto 

Centros educativos dentro del área del reservorio 

Provincia Distrito Corregimiento 
Lugar 

Poblado 
Nombre del Centro 

Educativo 
Lugares poblados 

Panamá 
Oeste 

Capira 
Cirí de los 

Sotos 

Los Uveros 
(P) 

Esc. Los Uveros 
Los Uveros de Capira, El Hinojal, Los 
Uveros de Chagres, La Mina, Coquillo de 
Uracillo.  

Tres 
Hermanas 

Esc. Tres Hermanas 
Tres Hermanas, Tres Hermanas Arriba, 
Conga Arriba, Conga Abajo, Cerro el Clavo, 
Barriada San Antonio, Altos del Naranjo. 

Colón Chagres La Encantada 

Los Uveros 
(P) de 

Chagres 
Esc. Los Uveros El Limón, Piedra Amarilla y La Mina.  

El Nancito Esc. Piedra Amarilla Fraile y El Nancito 

El Limón No. 
1 (P) 

Esc. El Limón de 
Chagres 

El Torno, Torno Abajo, El Tornito, Los 
Santos 

Coclé 
Penono

mé 
Río Indio 

La Mina 
ESC. La Mina de Río 

Indio 

La Mina. Antes asistían niños de la 
comunidad Jacumilla, la Arenosa y La 
Sardina, pero estos alumnos ahora asisten 
al C.E.B.G San Cristóbal porque les implica 
menos trámites para pasar a la Premedia.   

San Cristóbal 
C.E.B.G. San 

Cristóbal  
La Mina, Coquillo, La Arenosa y el Saíno, 
Límite, Riecito 

Boca de 
Uracillo 

C.E.B.G. Boca de 
Uracillo 

Boca de Uracillo, Palma Real, Pon la Olla, El 
Harino 

Coquillo de 
Uracillo 

C.E.B.G. Coquillo de 
Uracillo 

Coquillo de Uracillo, Pueblo Nuevo, 
Mercedes, Las Marías.  

Pueblo 
Nuevo 

(Penonomé) 

C.E.B.G. Pueblo 
Nuevo 

Pueblo Nuevo, El Silencio. 

Centros educativos dentro del área de actividades conexas 

Panamá 
Oeste 

Capira 
Cirí de los 

Sotos 
Cirí de los 

Sotos 
Esc. Ciricito Los 
Sotos 

Cirí de los Sotos, La Encantada, Dos Aguas, 
Las Lajas 

Colón Colón Ciricito Ciricito 
ESC. Ernesto Triana 
S. 

Ciricito, La Cauchera, El Congo, Pablón, 
Congal 
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Centros educativos dentro del área del reservorio 

Provincia Distrito Corregimiento 
Lugar 

Poblado 
Nombre del Centro 

Educativo 
Lugares poblados 

Chagres La Encantada 

Boca Chica o 
Nueva 

Esperanza 

Esc. Nueva 
Esperanza 

Nueva Esperanza 

El Congo Esc. El Congo El Congo, Nueva Esperanza, Palmira 

El Congo Fundación El Arca 
El Congo, Los Cedros, Nueva Esperanza, La 
Encantada 

Nueva 
Arenosa 

Esc. Nueva Arenosa Nueva Arenosa 

Centros educativos por fuera del área de proyecto 

Panamá 
Oeste 

Capira Santa Rosa 

Nuevo Limón 
o Altos de 

Nuevo Limón 

Esc. Altos de Nuevo 
Limón 

Alto de Nuevo Limón, Santa Rosa 2 

Pueblo 
Nuevo (P) 

Censo 2023 

Esc. de Pueblo 
Nuevo 

Pueblo Nuevo 

Riecito Abajo Esc. Riecito Riecito Abajo 

Colón 
Chagres La Encantada Los Cedros Esc. Los Cedros Los Cedros, El Torno 

Colón Ciricito La Cauchera Esc. La Cauchera La Cauchera 

Fuente: ERM, 2024 

 

5.9.1.4 Capacidades y habilidades de la población de los hogares 

En el contexto de la educación, es fundamental analizar las capacidades y habilidades que ha 
adquirido la población para contribuir al desarrollo socioeconómico de los hogares y su entorno.  

De acuerdo con los datos obtenidos durante la línea base, un porcentaje significativo de la 
población en edad de trabajar (PET) encuestada (1,375 personas) indicó que no tiene una actividad 
principal, representando el 36.15% (497 personas) en toda el área de proyecto. Al revisar los datos 
por zonas específicas, se evidencia que en relación con la totalidad de la población en edad de 
trabajar del área de actividades conexas (337 personas), el porcentaje es más alto, llegando a un 
del 40.36% (136 personas), mientras que en área del reservorio con un total de 1,038 personas en 
edad de trabajar la cifra es menor con un 34.78%. Estas cifras reflejan una posible carencia de 
oportunidades laborales o educativas especialmente en el área de actividades conexas, que 
permitan la integración al mercado laboral formal.  

Por otro lado, la actividad agrícola se destacó como la ocupación principal para el 27.85% (383 
personas), seguida por los servicios, que agrupan al 21.6% (297 personas). En el área de reservorio 
las cifras para la actividad agrícola alcanzaron el 28.42% (295 personas) y en el área de actividades 
conexas el 26.11% (88 personas). En la actividad de servicios abarca un 22.06% (229 personas) de 
la población en el reservorio y un 20.18% (68 personas) en el área de actividades conexas. Estas 
cifras demuestran la importancia de promover programas educativos enfocados en mejorar las 
habilidades técnicas y de emprendimiento, facilitando el acceso a mejores condiciones laborales.  

Actividades como "Otros" (empleado, asalariado, trabajo independiente, docente, docente, 
profesional, empleada, entre otras) con el 5.75%, que representa a 79 personas, las actividades 
pecuarias (2.91%, 40 personas), el comercio (3.85%, 53 personas) y otras menos frecuentes como 
la artesanía (1.09%, 15 personas) y la industria (0.65%, 9 personas) reflejan la necesidad de 
fomentar la diversificación de las oportunidades productivas mediante educación técnica, 
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formación profesional y el fortalecimiento de competencias laborales en sectores con menor 
representación. Estas actividades representan en el área de reservorio el 6.36% (66 personas), 
mientras que en el área de actividades conexas es el comercio con un 5.04% (17 personas). 

Figura 5-19 Oficios reportados en actividades del sector primario en el área de proyecto 

 
Fuente: ERM, 2024 

 
5.9.2 Salud 

La salud es un componente esencial del capital humano y en Panamá, el Estado brinda servicios de 
salud y seguridad social a través de un sistema nacional que combina los esfuerzos del subsector 
público y el subsector privado con el propósito de garantizar un acceso equitativo. Este sistema 
busca responder de manera integral a las necesidades de la población, promoviendo el bienestar 
físico, mental y social en todas las etapas de la vida. 

5.9.2.1 Disponibilidad de servicios de salud 

El Sistema Nacional de Salud en Panamá está conformado principalmente en el subsector público 
por el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja del Seguro Social (CSS). El MINSA es la institución del 
Estado cuya misión es garantizar a toda la población, el acceso a la atención integral de salud, a 
través de servicios públicos de salud, con atención en todos los niveles de intervención, basados en 
la estrategia de atención primaria.  Cumple una doble función como proveedor de servicios de salud 
y como autoridad sanitaria que lidera el sistema a nivel nacional (Ministerio de Salud, 2024). La Caja 
del Seguro Social (CSS), se enfoca en proveer servicios de salud y prestaciones económicas 
eficientes, oportunas, seguras y de calidad, como menciona la Caja de Seguro Social (2022). 

Con el objetivo de garantizar una atención integral y eficiente, el sistema de salud panameño se 
organiza en niveles diseñados para responder de manera escalonada a las diversas necesidades de 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































