
en los comercios e industrias de l

corredor transístmico .

Vertedero

clandestino de

	

Zonas críticas de deterior o
basura en la Vía

	

ambiental
Madden, Chilibre .

Se destaca como problema ambienta l

grave, las cantidades crecientes d e

basura que se arrojan por doquier, en

basureros clandestinos, productos d e

la creciente urbanización e industria-

lización, ya que no se cuenta con ser -

vicios de recolección ni programas d e

reciclaje de basura .

Otro gran problema es la crecient e

contaminación por las aguas servida s

de las industrias, agroindustrias y lo s

tanques sépticos de las barriadas .

Estos desagües fluyen sin tratamient o

a las aguas del Chilibre y Chilibrillo,

situación que es empeorada por l a

proliferación de letrinas cercanas a lo s

cursos de agua, ya que no existe u n

sistema de alcantarillados .

En este sector está cobrando auge e l

desarrollo de nuevas urbanizaciones .

Para 1998 se identificaron 9 barriada s

en construcción con una proyección d e

más de 5,000 viviendas dentro de la s

áreas de Chilibre y el Chilibrillo . A

este incremento se suman las vivien-

das por autoconstrucción, hechas co n

el esfuerzo de sus habitantes .

Las barriadas hechas por empresa s

urbanizadoras tienden a destruir lo s

pocos parches de bosques existentes ,

debido a los movimientos de tierr a

con maquinarias pesadas, antes y

durante la etapa de edificación ,

quedando las áreas alrededor de lo s

proyectos propensas a derrumbes e

inundaciones . A ello se suma el pro-

blema de la deposición de basura y la s

limitaciones de los tanques séptico s

de estas urbanizaciones . Usualmente

estos tanques carecen de capacida d

suficiente para tratar las aguas servi-

das, ni tampoco se les proporciona e l

mantenimiento que ellos requieren ;

constantemente, los pobladores y

vecinos de estas barriadas se queja n

de la contaminación de las aguas y de l

aire en torno a estos proyectos .



Una de las actividades mineras má s

intensas de Panamá ocurre en el co-

rregimiento de Chilibre, donde opera n

las dos plantas cementeras del país .

Además, hay canteras que extrae n

piedra que se lava y cuyos residuo s

contaminan los cursos de agua com o

quebrada Ancha, afluente del Chilibre .

Hasta en el mismo curso del Chagres ,

aguas arriba de la toma de agua de l a

planta potabilizadora de Miraflore s

ubicada en Gamboa, se encuentra l a

extracción de grava y arena má s

grande de la Cuenca .

Hay en Chilibre y Chilibrillo finca s

porcinas y avícolas en gran escala e n

el sector de la Transístmica, al igua l

que ganadería . Su impacto sobre lo s

suelos es evidente, sobre todo e n

áreas con pendientes pronunciada s

como en las cabeceras del Chilibre y

Chilibrillo .

Entre las industrias manufactureras de l

sector encontramos una fábrica d e

papel en San Vicente, cuyas agua s

residuales desembocan en el río Agu a

Buena. Existen también do s

envasadoras de gas butano, cuatro

procesadoras y fundidoras de metal e n

Las Cumbres, fábricas de mosaicos ,

plásticos, detergentes y galletas . A

las anteriores se suman numerosos

talleres de mecánica, ebanistería ,

fábricas de bloques y panaderías .

Extracción d e

grava y arena en e l

río Chagres .

Islotes en el rí o

Chagres product o

de la activida d

extractiva .
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Calidad del agu a

Para determinar el efecto de la urba-

nización e industrialización sobre la s

aguas del Chilibre y el Chilibrillo, s e

establecieron 19 puntos de muestreo

en ambos ríos, para identificar las

mayores fuentes de contaminación . En

cada punto se midieron los siguiente s

parámetros : pH, conductividad, tem -

alcanza el grado de contaminación de l

Chilibre, en quebrada La Cabima ha y

niveles muy elevados de contami-

nación por coliformes fecales (po r

encima de 17,000 NMP/ 100 ml) ,

sobrepasando los límites de medició n

utilizados en el laboratorio .

S . Santa Rosa: un corregimiento que

expulsa població n

Para entender las causas del decreci-

miento de población, se estudió e l

corregimiento de Santa Rosa, cuy a

superficie es de 25 kilómetros cuadra -

dos . Para 1990 tenía 533 habitante s

y su tasa de crecimiento anual entr e

1980 y 1990, fue de 1 .5% . En 5 de

sus 6 lugares poblados la població n

decayó .

Desagüe d e

cantera de piedra

en Quebrad a

Ancha, La s

Cumbres .

peratura, oxígeno disuelto, demand a

bioquímica de oxígeno y coliformes

totales y fecales .

El estudio de las aguas demostró qu e

el Chilibre es el río más afectado en l a

Cuenca del Canal por los desechos d e

la población, industrias, agroindus -

trias, canteras y basureros . Ello se

refleja en los bajos valores de oxígen o

disuelto y los elevados niveles de co-

liformes . Aunque el Chilibrillo no

El 76% de la superficie está bajo us o

agropecuario, especialmente potreros ,

para la ganadería extensiva de cría .

En 1990, el 50% de su población esta-

ba ocupada en actividades ganaderas ,

especialmente agrícolas, el 12% en l a

construcción y el 10% trabajaba com o

empleados del estado y la empres a

privada . Recientemente, ha cobrad o

auge la reforestación con Teca e n

antiguos potreros con tierra s

degradadas .

Gradualmente, la tierra en Santa Ros a

ha quedado en manos de pocos



dueños que viven fuera de la comu-

nidad, en Ciudad de Panamá ; la con-

centración de la tierra es un factor d e

decrecimiento demográfico, com o

también los son las pocas fuentes d e

empleo local, los bajos salarios, l a

larga distancia hasta la carreter a

Transístmica y la ausencia de facili-

dades educativas . La condición d e

jornalero agrícola, sin tierras y si n

empleo permanente, es una combi-

nación que agudiza la pobreza de l a

población, obligándola a buscar alter -

nativas fuera del corregimiento . Desagüe de lavad o

de grava y aren a

en el río Chagres .
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CONCLUSIONE S

Debido a su gran diversidad y alto grado de endemismo de plantas y anima -

les, las áreas prioritarias de conservación son : el sector suroeste de la Cuenc a

que incluye cerro Negro y el Parque Nacional Altos de Campana ; y el Parqu e

Nacional Chagres, donde se encuentra el mayor número de especies de plan-

tas en peligro de extinción . Se recomienda extender el Parque Nacional Alto s

de Campana para incluir a cerro Negro ; ello mejoraría las condiciones par a

conservar sus especies, facilitaría la conexión del parque al Corredor Biológico

Mesoamericano y protegería las cabeceras de los ríos Cirí Grande y Trinidad .

Se sugiere conectar el Parque Nacional Soberanía con el Parque Naciona l

Chagres, por medio de un corredor biológico que establezca una conexió n

boscosa entre ambas áreas silvestres . Este corredor protegería la cuenca de l

río Gatún, parte de la Sierra Llorona y las cabeceras de los ríos que atraviesa n

el Parque Nacional Soberanía .

Un modo fácil y poco costoso de proteger la biodiversidad es permitir l a

regeneración natural del bosque, principalmente en el filo de Santa Rita, e l

Parque Nacional Altos de Campana y cerro Negro, así como dentro de otra s

áreas protegidas y sus alrededores .

Para conservar la diversidad biológica, se recomienda dar protección especia l

a las zonas con especies de distribución restringida, como el Parque Nacional



Chagres y la Laguna de la Chorrera, prohibirla tala de bosque para reforesta-

ción, manejar los bosques fuera de los parques para usos locales, y realiza r

estudios adicionales en Sierra Llorona, desde el filo de Santa Rita hasta cerr o

Bruja, donde hay mayor cantidad de especímenes de plantas desconocidas, as í

como en el Parque Nacional Altos de Campana, en cerro Negro y en las parte s

altas del Parque Nacional Chagres .

En años recientes se ha promovido la reforestación . Sin embargo, en la prácti-

ca, esta se reduce básicamente a la siembra comercial con una sola especie d e

árbol exótico, la Teca, monocultivo que no tiene un efecto positivo direct o

sobre la conservación de la biodiversidad ni aparentemente sobre la protec-

ción de los suelos, en comparación con el rastrojo, resultado de la regenera-

ción natural . Además, están por verse los beneficios de la reforestació n

comercial para las comunidades . La reforestación comercial, aplicada a largo

plazo, podría disminuirla extracción maderera en bosques naturales . La s

actividades agroforestales comunitarias, fomentadas por el Proyecto Manej o

de Recursos Naturales (MARENA) de la ANAM, parecen ser una mejor solució n

a este problema .

Se recomienda realizar levantamientos periódicos de la cobertura boscosa y

los usos del suelo de la Cuenca del Canal ; cada 5 años para toda la Cuenca y

al menos cada 2 años para las áreas críticas . Se sugiere utilizar imágenes de l

radar para regiones nubosas de la Cuenca . El radar atraviesa las nubes ;

además, sus imágenes son menos costosas .

La cacería en las áreas protegidas es frecuente y grave, atentando contra lo s

mamíferos y aves de caza, la cual es una situación opuesta a los planes d e

desarrollo ecoturísticos. Además de mayor vigilancia, se requieren programa s

de educación ambiental y estudios aplicados en busca de alternativa s

económicas viables para los moradores . Estos estudios ayudarían a la conser-

vación de especies de caza dentro de los parques, y servirían de base para e l

manejo y utilización de este recurso fuera de las áreas protegidas .

Adicionalmente, se debería considerar el establecimiento de zonas especiale s

de protección dentro de los parques, en áreas que sirven de fuente pobla-

cional de animales de caza, donde se prohiba cualquier tipo de cacería .
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Habida cuenta los grandes vacíos que tenemos sobre la biodiversidad acuátic a

de la región, sería prudente estudiarla en el futuro, sobre todo aquella s

especies de la fauna indicadora de cambios de la calidad en el agua, ya sean

peces o animales invertebrados como crustáceos o moluscos .

Requieren especial atención los ríos Chilibre y Chilibrillo, que son los má s

contaminados de la Cuenca . Ellos concentran el 50% de la población de l a

Cuenca y buena parte de las actividades económicas . En Chilibre está la tom a

de agua de la Ciudad de Panamá . El Chilibre desemboca en el Chagres, agua s

arriba de la toma de agua de Gamboa, que también abastece a la capital .

Es apremiante proteger las cabeceras de estos ríos, así como las quebrada s

Cabima, Manteca, Sonadora, Ancha, Pedernal, Lalo y el río Agua Buena .

Se debe implementar la recolección de basura en el corregimiento de Chilibr e

e impulsar proyectos de reciclaje . Asimismo, estudiarse las fuentes de con-

taminación tras los altos niveles de bacterias fecales en los ríos Chilibre ,

Chilibrillo y quebrada Cabima . Los resultados de estas investigaciones debe n

servir para realizar seminarios de retroalimentación de información entre la s

comunidades y autoridades locales .

La Cuenca no es una unidad homogénea, en términos del crecimiento de su

población y su situación socioeconómica . A mayor distancia de l a

Transístmica, mayor ruralidad y peores condiciones de vida . En algunas área s

donde decrece la población predomina la ganadería extensiva y una seri a

degradación ambiental, observándose una tendencia al neolatifundismo o

concentración de la propiedad de las tierras .

La creación de áreas protegidas en la Cuenca del Canal ha afectado a mucha s

familias humildes que viven dentro o aledañas a estas zonas selváticas y de la s

cuales dependen para su subsistencia . Muchos de los residentes de la Cuenc a

no saben que viven dentro de ella, ni porqué es importante conservarla . Para

ellos la Cuenca solamente son los parques nacionales, hacia los cuales se h a

dirigido la atención de las instituciones encargadas de su conservación .

Su protección debe tomar en cuenta las necesidades de las comunidades para

que ellas sean actores centrales en su desarrollo .



La filosofía de las áreas protegidas, fundamentada en la prohibición del uso d e

los recursos naturales, se refleja en los letreros utilizados en los límites de

estos parques, que estipulan una larga lista de prohibiciones a las comunida-

des: no pescar ni cazar, no talar ni extraer . Ello está generando una preocu-

pante espiral de confrontación basada en la fiscalización por las autoridades y

en la evasión por los moradores . Esta espiral debe romperse, modificando la s

normas sobre el uso y protección de los recursos naturales, sustentadas e n

investigaciones científicas sobre las características, potenciales y limitacione s

de los recursos biológicos, consenso al que debe llegarse en común acuerd o

entre las comunidades, las municipalidades y la ANAM .
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GLOSARIO

Aforar : Medición de los volúmenes de agua que pasan en una secció n

transversal de un río o canal en una unidad de tiempo . Por ejemplo : metros

cúbicos por segundo .

Alcalinidad : Capacidad del agua para neutralizar ácidos expresada e n

miligramos por litro de carbonato de calcio .

Biomasa : Masa de animales y plantas que subsisten en equilibrio en un a

extensión de terreno, de mar o agua dulce .

Capa freática : Nivel de agua subterránea más próxima a la superficie de l

terreno .

Compactación : Reajuste de la estructura del suelo, al someterse este a un a

presión o carga .

Control hidrométrico : Control de una cuenca por una estación hidrométrica ,

en la que se miden los caudales de agua y caudales sólidos o sedimentos .

Demanda Bioquímica de Oxígeno : Cantidad de oxígeno usado por las bacte-

rias en la oxidación de materia orgánica . Esta prueba proporciona una medid a

de la contaminación orgánica del agua .

Descarga ponderada : Totales de agua o sedimento divididos por un factor d e

peso .

Endémico: Especies animales y vegetales distribuidas en áreas restringidas ,

originarias y exclusivas del lugar donde se encuentran .

Endemismo : Distribución de especies endémicas de una región .

Escorrentía : Fracción de la precipitación o lluvia que fluye por la superfici e

del terreno .



Eutroficación : Aumento de los nutrientes en las aguas, natural o producid o

por el hombre, principalmente nitrógeno y fósforo, lo que conduce a la pérdi-

da de su calidad . Se manifiesta en el crecimiento exhuberante de vegetació n

acuática y en la disminución del oxígeno disuelto en el agua .

Evapotranspiración : Cantidad o lámina de agua transferida del suelo o super-

ficies de agua a la atmósfera por evaporación y por la transpiración de la s

plantas .

Gradiente : Orden ascendente o descendente de un factor o elemento .

Mapear : Confeccionar un mapa .

Monitoreo: Dar seguimiento o vigilancia .

Régimen hidrológico : Variaciones de los caudales medios, máximos y mínimo s

instantáneos o aportaciones por día, mes y año .
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Para localizar a los investigadores principales del PMCC ,

favor de dirigirse a las siguientes direcciones :

Dr . George Angehr, Asesor e Investigador Principal, STRI : angehr®tivoli .si .edu

Dr . Richard Condit, Asesor e Investigador Principal, STRI : conditr@tivoli.si .edu

Dr . Stanley Heckadon-Moreno, Asesor e Investigador Principal, STRI : heckados®tivoli .si .edu

Dr. Roberto Ibáñez, Investigador Asociado, STRI : ibanezr®tivoli .si.edu

Dr . Robert Stallard, Asesor e Investigador Principal, STRI : Stallard@usgs .gov

Dr . Joseph Wright, Asesor e Investigador Principal, STRI : wrightj@tivoli .si .edu
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