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INTRODUCCION AL V CUADERNO 

Presentamos aqui el quinto cuaderno sobre EL 
IlvDIO PAfJAtvlE/ijO. En los cuadernos anteriores se 
han publicado diversos estudios de mucho intenSs para 
cuantos deseen comprender la formacion de la naciona
lidad panameI'ia en su relacion con cl indigena, e in fluir 
en ella. En el primero, un estudio comparativo sobre di
versas areas indigenas 'del pals. Alli ya se incluia, aun
que en semilla, cl tema del trabajo que ahora publicamos 
sobre el efecto del turismo internacional en la poblacion 
kuna de S. Bias. EI segundo cuaderno verso acerca de 
los guaymies de Bocas del Toro y del poderde su Caci
que. EI tercero, de nuevo sobre los guaymies, pero esta 
vez los guaymies de Chiriqui. En el se estudiaron los 
procesos de expoliacion de tierras del indigena por parte 
de los terratenientes ganaderos. Por fin, en el cuarto 
cuaderno ofrecimos allector un estudio sobre el proceso 
de articulaci6n del archipielago de San Bias a la Naci6n 
Panama de 1903 hasta 1930. EI cuaderno que ahora 
presentamos prosigue el tema de los kunas, pero esta vez 
desdc el presente. 

EI angulo del trabajo es el impacto Ljue ha causado, 
principalrnente en las estructuras politicas de la Comar
ca kuna de San Bias, tanto el turisrno del sector privado, 
como de los planes del sector publico para un turiscen
cro gigantesco en plena mar. EI tema es de importancia 
nacional y latino;unericana, ya Ljue, por un lado, el turis-
1110 es una de las grandes Fuentes de divisas de los palses 
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de nuestro continente, pero por otro, se desconoce casi 
por compleyo el efecto que la afluencia turlstica causa 
sobre las poblaciones que Ie sirven de objeto, en especial 
las poblaciones indigenas. Se supone con demasiada fa
cilidad que el turismo beneficia a todo el mundo, que es 
un ave peregrina que donde quiera que pasa solo deja 
huevos de oro. En este trabajo, por el contrario, se 
muestran muchos de los costos sociales, especialmente 
a nivel politico, que mas que el turista mismo, provocan 
todos aquellos que, a diversos niveles, desean aprovechar
se de su bolsa. 

Por eso el autor no solo enfoca a la poblacion kuna, 
sino que tambien dirige su investigacion y analisis a la 
poblacion turistica, a los agentes y a la estructura de 
poder que los entrelaza entre S1 y con los kunas. ASI
mismo dedica una buena porcion de su investigacion a la 
relacion de los kunas con el Gobierno panameno, y con 
el organ.ismo encargado de promover el turismo en el 
pais, el IPAT. El caracter incisivo de la investigacion, 
sobre to do cuando esta se lleva a cabo dentro de una 0-

tientacion liberadora oara la ind1gena, deja al de~nudo 
algunos hechos que son en S1 denunciables. El espiritu 
del estudio no pretende dejar en malasituacion a las per
sonas, sino poner en relieve las causas estructurales que 
generan los actas de oprecion y abuso. P<?r el contrario, 
el autor deja siempre en el anonimato a las personas que 
no tienen cargos public os. 

El autor ya fue presentado enel cuaderno anterior. 
Valga decirlo de nuevo, que es sacerdote jesuita, nacido 
en Guatemala, ademas de doctor en antropologia, y tie
ne experiencia de investigacion en diversos paises de 
Latinoamerica, como Mexico, Guatemala, El Salvador 
y Venezuela. El autor de este trabajo fue, ademas, el 
encargado de dirigir el equipo de investigacion, cuyos 
resultados estamos publicando en la serie sobre EL 
INDIO PANAMENO. 



O. INTRODUCCION 

" .. . en otros puises esta muy difundida La idea de que 
en el territorio de San Bias hay oro. Si se sacara, ayu
daria a quitarle a la tierra de San Bias el valor que la 
hace tan codiciada a los ojos de otra gente. Las rique
zas de cualquier lugar son una maLdicion, si su puebLo 
no es 10 sUfieientemente poderoso para defenderLas. 
Las Leyes deL Gobiemo Lo llega a saber, esle Lo confis
carta, al menos en parte. " 

Caciques de San Blas, 
Carta anonima a los 

8 de marzo de 1929. 
(Nordenskiold 1938: 

107). 1 

La icea de que en la Com<;:lrca de San Bl.as ex ista 
una mina de oro se ha hecho rea tidad en los ultimos anos. 
Basta ver el turismo. La riqueza de San Bias son sus islas 
y la cultura de su pueblo. Es un tesoro codi ciado por 
agentes de viaje, funcionarios del Gobierno, por e1 Esta
do mismo, por operadores independientes extranjeros, 
por las multinacionales del Sol de Florida, por filmado
res y cientificos, en fin, por manadas de turistas hastia
dos de la civilizacion occidental, de sus imperdonables 
prisas y de los humos de sus ciudades industrializadas. 
Pero a diferencia del tesoro de que habla la cartaanonic 

rna arriba citada. este no puede depositarse en un banco 
axtranjero, como se losugeria el auto, anonimo a los Ca
ciques. 

De all f surge la contradiccion fundamental que aqu i 
estudiaremos en sus multiples facetas : la voracidad del 
mundo de fuera, enormemente mas poderoso. que se es
fuerza por gozar de la mayor parte de esa gran riqueza y 
5egun esa medida oretende conservarla; y fa defensa de 
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la mayor ia del pueb lo kun a, rebe lde y erguid o dentro de 
su debi li dad y pequenez numerica, que como pa rte de 
esa riqueza prim ero in tenta ex istir con d ignidad y en esa 
iIl edida la ostenta para hace rl a p rodu cir. 

Nosotros quisieramos, con el ri esgo de amb iguedad 
que siemp re acompana al investigador social, estudiar es
ta relaci6n contrad ictoria situandonos en el polo mas de
b: 1 de la corlt radicci6n, el pueb lo kun a. Qu is ieramos il u
m ill ar el proceso de dom in ac i6n para con tribuir a la lu
cha de l iberac i6n indigena, la lucha por la defensa de sus 
derechos y de la participaci6n en las decisiones que afec
tan su propia vida. 



1. DEL EXOTISMO A LA LlBERACION EN 
LA ANTROPOLOGIA KUNA. 
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Los 80 0 mas estudio 2de diverso caracter profe
sional hechos desde la visita de Nordenskiold (1927) a 
San Bias hasta 1965, ana hasta donde cubre la Biblio
grafia antropol6giql compilada por el Centro de Cien
cias Tropicales de Costa Rica, se ven en su mayorfa fuer
temente matizados por el exotismo. La mayoria son es
tudios que ponen de relieve 10 religioso y, dentro de este 
aspecto, 10 mitol6gico mas que 10 ritual. En la misma I i
nea van los estudios de Etnograffa general, de costumbres 
del hogar y del sexo y de formas extranas de organiza
ci6n pol ftica. Hay algunos pocos y pequenos estudios 
que describen tecnicas y piezas de arte, sobre todo de 
costura. Paralelas corren las descripclones de viajes y los 
reportajes para revistas ilustradas con fotografias en co
lares. Por tanto, con mas 0 menos profundidad se ofre
ce en general un pabulo a la curiosidad del lector occi
dental avido por las culturas distintas de las suyas. Exis
te una fibra comun entre esta (;orriente de interes y la 
motivaci6n turfstica. 

Son pocos, en cambio, los estudios interesados en 
el cambio. Entre estos podrian catalogarse los etno-his
t6ricos, preocupados por contactos interculturales de 
hace siglos, 0 por sucesos r oncretos, famosos en la h isto
ria panamena en su cap ftulo de relaciones con el mundo 
kuna. Muy distinto cariz toman los estudios historicos 
escritos desde San Bias ordinariamente por misioneros y 
dirigidos a los kunas como destinatarios parciales. Por 
fin, los estudios de aculturaci6n son mas bien escasos y 
tienden a identificar los rasgos culturales nuevos quedan
dose en la superficie, pues no van al m6vil mismo de la 
transformaci6n que es el poder, sino solo a sus resulta
dos. En estos trabajos hay algunas pocas referencias al 
turismo, todas elias muy de paso. 

Hemos recopilado cerca de 25 entradas de Antro
pologia social entre 1965 y 1974. La tendencia en los 
estudios ha cambiado, aunque todav fa pesan los trabajos 
sobre temas religiosos y sobre arte con acento en las cre
encias. All i se nota la participacion de algun estudiante 
kuna. Ha r:::recido proporcionalmente el numero de es
tudios hist6ricos de parte sobre todo de la antropologa 
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Reina Torres de A rauz. Encontramos va un inten3S cla
ro por ro econ6m ico V en conc reto par el camb io. Hav 
algunas tesis doctorales sabre cad a uno de estos temas. 
A nive l de revistas polemicas (Dialogo Social) , aparece la 
I fnea de la Antropologla liberadora, inspirada en La De
claraci6n de Barbados. As i pues, en esta ultima decad a 
permanece el interes por 10 exotico, a su lado crece, algo 
dive rgente de la Etnograf ia, la I fn ea hist6rica; se f ortal e
ce el estudi o de 10 econ6mi co V del cambi o; V nace cier
to intento de Antropolog fa compromet ida como de un a 
Antropol og fa hecha por indfgenas, t odav fa esta, influen
ciada por 10 ex otico. 3 

Aqu f, quisieramos, como va 10 di jimos, seguir la i f
nea de esta Antropologfa de li beraci6n , que mas que en 
la cultura del grupo no occ identa l, se fija en la relac i6n 
de dom i!-';"c i6n Esta es una rel ac i6n de poder en tre dos 
unid cv! ,,: ~ la dominan te via dominada, el mundo de fue
ra V el mundo de l kuna Qu isieramos re fo rz ar el polo 
dominado de esta relac i6n, partiendo de la va loraci 6n de 
que d ich a relaci6n es a la vez una de exp lotaci6n V al i
neaci6n, pues en el fonda los procesos que hacen pe rder 
poder a las unidades socia-pol fti cas son fundamenta! es 
procesos en que la unidad poderosa exp lota el trabajo V 
las ri quezas de las debiles. 



2. LA COMARCA DE SAN BLAS. 
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La poblacion kuna residente en la Comarca de San 

Bias 4 actual mente (Julio 1975) ha de irse acercando a 
los 28,000 habitantes. Habitan cerca de 45 islas de un 
archipielago coralino que se extiende por la costa atlan
tica oriental de la Republica de Panama, y cerca de 10 
lugares poblados de la tierra firme. EI numero de islas 
pobladas es mayor en la region occidental y central de la 
Comarca que en la oriental, y el numero de lugares po
blados de tierra firme es mayor al extrema oriental de la 
Comarca. Tambien existe una poblacion no kuna de 
empleados del Estado omisioneros en las islas de mayor 
poblacion, y de residentes negros en la tierra firme al ex
tremo oriental de la Comarca, alrededor de Puerto Obal
d ia. Esta poblacion no kuna andara en la actualidad por 
los 800 habitantes. 5 

EI territorio de la Comarca incluye la franja de tie
rra comprendida entre el mar y la I inea de las cumbres 
de la cordillera que se eleva paralela a la costa atlantica. 
Esta franja de tierra firme se extiende desde la Provincia 
de Panama hasta la frontera con Colombia. EI territorio 
de la Comarca tam bien incluye "las islas, islotes, arreci
fes v cavos" del litoral,segun la Lev del 19 de Febrero 
de 1953, por la cual se organizo la Comarca. 

La poblacion se dedica ala agriculturade subsisten
cia en tierra firme. Cultiva banano, maiz, platano, yuca, 
otoe, arroz, cana de azucar, pina, etc. EI trabajo agrico
la 10 hacen los hom bres en grupos compuestos por el sue
gro y sus yernos, que viven en el mismo hogar, 0 por el 
padre y sus hijos. Tambien hay huertos comunales. Se 
pesca con redes, tambien en pequenos grupos. En las 
zonas montanosas se practica algo la cacerfa. 

Excepto por el abastecimiento de productbs al imen
ticios a ciertas islas de mayor poblacionescolar, 0 a islas 
donde circula mas dinero .y se ha abandonado el trabajo 
agricola en cierta medida (Herrera 1972:120), no suele 
darse un comercio significativo entre isla e isla. La po
blacion de las islas se articula al mercado extemo a San 
Bias a traves de la producci6n del coco cultivado en las 
costas de tierra firme y en las islas mas distantes. Este 
se vende a las canoas colombianas de Cartagena. A prin
cipios de 1975el preciodel cocoestaba a Bf. 0.99. Tam-
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bien se pesca la tortu ga de carey y la langosta para la ven
tao 

Otros canales de ingreso de dinero son el trabajo 
con el gobierno en puestos administrativos y educativos. 
En 1967, por ejemplo, segun el Presupuesto de 5 Minis
terios, los sueldos de 207 empleados en la Comarca su·
maban B/.282,480.00 (Her rera 1972: 120) Existen tam
oien hombres kunas trabajalldo en la.Zona del Canal., en 
las Ball ;:)neras en Changuinola (Provincia de Bocas del 
Toro), en las ciudades de Col on V Panama V en la zona 
de Santa Fe, Darien . Ellos en vfan pa rte de sus ahorros a 
San Bias. De paso, n6tese, que la pob lac ion kuna de San 
Bi as, contando esos hombres, y algun as de sus familias 
que viven fue ra de la Comarca, mas los estudiantes de 
liveles superiores, pasa seguramente en la actualidad los 
30,000 habitantes. 6 

Las mujeres participan en la econorn fa de'n,crcado 
tejiendo sus molas (blusas) tfpi cas, no s610 para su uso, 
sino tam bien para vender a los turistas que visitan las is
las, 0 a intermediaribs que las venden fuera 

Tambien hay comerciantes, mecanicos, tripulantes 
de Motonaves, etc. Y muchos otros oficios, como vere
mos adelante. 

La un idad domestica consta ord inariamente de una 
pareja mas la hija olas hijas con sus esposos respectivos 
y los otros hijos no unidos en matrimonio. La casa es de 
cana brava y hojas de palma 0, segun nuevos patrones, 
de block y zinc. Las casas estan constru fdas casi pega
das unas a otras. S610 quedan pequenos pasadizos. Los 
poblados suelen estar cruzados por una 0 dos calles mas 
amplias. En el centro de algunas isl as hay una escue la 
con una pequena plaza, a veces con iglesia 0 capilla de 
misioneros de diversas confesiones. En casi todas las po
blaciones hay una casa mas grande que sirve de Congreso 
para las reuniones diarias de la comunidad. 

Cada comunidad esta regida por uno 0 va rios Sahi
las (jefes) locales elegidos por los miembros de la comu
nidad. EI Sahila convoca al pueblo a Congreso, .donde se 
tratan asuntos concernientes al orden y administraci6n 
de la comunidad. Tambien se dirimen all. i los conflic tos 
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entre miembros de diversos hogares 0 aquellos que no 
pueden ser resueltos por el jefe del hogar. Ante el Con
greso dan cuenta los encargaaos de ciertos trabajos mas 
o menos comunales como el de la agricultura, la cons
truccion de casas, el Capitan de la Motonave, el Director 
de la Escuela, el encargCJdo de las fiestas de pubertad, etc. 
A nivel de la Comarca hay tres Sahilas principales 0 Ca
ciques, nombrados por los representantes de cada comu
nidad en el Congr'eso General Kuna (CGK), que se cele
bra cada 6 meses. Los 3 Caciques tienen su sede en las 
islas de Nargana, Ailigandf y Tubuala y tienen cierta pre
eminencia en el grupo de islas que los reconocen como 
su autoridad. A principios de siglo so lo habfa un Caci
que. La existencia de 3 ha sido el resultado de presiones 
y facci onal izaciones en San Bias p rovocadas por aconte
cimientos pol fticos externos. Esta organizacion pol (tica 
consta en la Carta Organica, aprobada por el Ejecutivo, 
en base a la Ley 19 de 1953. 

Las tierras de la Comarca son "tierras comunales ... 
imprescriptibles, inajenables ' (sic), salvo en casos de ex
propiacion por causa de utilidad publica 0 necesidad so
cial y previa indemnizacion, ademas inembargables" 
(Art. 31). Ar f mismo hay tierras delimitadas 0 islas, de 
reconocida jurisdiccion de una comunidad. Dentro de 
esos I fmites hay fincas comunales, fincas de una Socie
dad, de una unidad domestica, 0 de un grupo de herma
nos 0 parientes que la trabajan. 

En la isla de EI Porvenir tiene su sede la Intenden
cia, que en la teor(a es el organa principal que vincu la al 
Gobierno Nacional con la Comarca. EI intendente es a 
la Comarca, 10 que el Gobernador es a la Provincia. Es 
nombrado por el Presidente de la Republica, como los 
Gooernadores. (Art. 164 de !a Constitucion y Art. 3 de 
la Ley 16). Hasta el momento nunca ha habido un In
tendente kuna aunque su secretario y oficiales 10 sean. 

Antes de las votaciohes para Representantes de la 
Asamblea Nacional a 6 de agosto de 1972, el Tribunal 
Electoral dividio la Comarca en 3 Corregimientos que 
habfan de coincidir con los I (mites de las comunidades 
comprendidas bajo cada Cacicazgo. A juzgar par las pa-
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labras del Ministro de Gobierno. y Justicia en el CGK de 
Enero de 1972 "el Generallomios habia dicho elll de 
'JCtubre (de 19i1) 7 que habia un pequeno cambio 
constitucional, que San Blas no se iba a convertir en pro
vincia, solo se escogeria ' el Corregimiento Electoral co
mo en cada pueblo de 500 personas escogiendose 3 R e
presentantes." 8 . Formo un cuarto Corregimiento, 10 
que en la Ley de 1953 constitu fa la Re~idurfa de Puerto 
Obald la, exclu Ida desde entonces de la pordon alindera
da de la Comarca . 

Actualmer)te, por tanto, hay 3 Representantes ku
nas enla Asamblea Nacional . Ellos per,tenecen al Conse
jo Provincial de Coordinacion "que promovera, coordi
nara y conciliara las actividades oficiales y servira como 
organo de consulta" (Art. 206) La Comarca de San Bias 
tiene su propio Consejo Provinc ial junto con el Corregi
miento de Puerto Obald fa (Art. 275). Este ultimo artf
culo es una disposicion transitoria de la Constitucion . 

En las islas de Nargana y Corazon de Jesus, unidas 
por un puente, se encuentran otros organos de vincula
cion con el Gobierno, como son el Juzgado Comarcal, la 
Direccion Provincial de Educacion Primaria, el Destaca
mento de la Guardia dependiente de Colon con un Te
niente y unos siete Guardias ah f estacionados, el Tribu
nal Electoral y de Cedulacion, una oficina de la Digede
com (Desarrollo de la Comunidad) y un Centro de Sa
Iud. En otras dos islas hay tambien pequenos hospita
les, Ilevados por misioneros. En var ias islas hay centros 
de Misiones Catblicas y Evangelicas de distintas denomi
naclones. 

Francisco Herrera (1972:127) indicaba que habfa 
29 escuelas de nivel primario con 3,500 estudiantes en 
toda la Comarca. En 1974 la matrfcula escolar de los 3 
Corregimientos hab fa subido a 5,468 estudiantes, 3,154 
hombres y 2,314 mujeres, segun el Di rector Provincial 
de Educacion que informo en el CGK de Septiembre de 
1974. Parece que se incluyen en este numero los cerca 
de 500 estudiantes del Cicio Basico. Hay dos Ciclos Ba
sicos, uno en Nargana y otro en Ustupu. Ustupu es la is
la de mas pujanza en cuanto a la escolaridad . En 1973 
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ten fa 784 ninos en la Primaria con 31 de personal admi
n istrativo Y docente. De esos 31, 27 eran de San BI as. 
EI Cicio Basico contaba entonces con 275 estudiantes y 
16 de personal (12 sanblasenos) (Monografla Ustupu :67-
69). En toda la Comarca habfa en 1974,219 maestros 
para los 3 corregimientos,segun el mismo Di rector Pro
vincial. 

Este movimiento de escolaridad va transformando 
la vision del mundo kuna tradicional. En esta vision la 
fertilidad tiene un puesto importante, a traves de los dos 
ritos de la mujer al celebrar su primera menstruacion y 
su disponibilidad para el matrimonio. No solo se rehace 
simbolicamente la fer tilidad de la natura leza, sino, mas 
importante, la del pueblo . Parece que el acento puesto 
en los ritos de paso de la r, Jjer son el contrapeso simbo
lico del trabajo del hombre ;:,n el campo. 

Otro aspecto realizado en la vision tradicional es el 
origen del pueblo, de su cultura, y de su lucha por la 
existencia, como aparece en los cantos recitados en los 
Congresos. Su origen se remonta al Padre y su Esposa, 
dotados 8StOS, como parece, de una potencia imperso
nal IIamada Mu, que determina el nacimiento de todas 
las cosas vivas. A los hijos kunas de este Dios, EI les en 
vio a Ibeorgun para ensenarles sus costumbres, desde 10 
mas elemental, como la prohibic ion del incesto, hasta 10 
mas elaborado, como las fiestas de la mujer. Este recuer
do repetidamente cantado da sentido al pueblo como 
unidad etnica. 

Por fin, un tercer aspecto realizado es la defensa 
contra la enfermedad, atribuida al robo del alma (purba) 
por los malos espfritus, su busqueda a traves de los can
tos con los nuchus (munecos de balsa) que salen en su 
persecusion y la vision de los Neles (videntes) que gozan 
del poder de .cruzar la frontera de 10 empfrico hasta as 0-

ciar-se con los mismos malos esp fritus. 
Subyace a estos tres aspectos el esp fritu igualitario 

y comunal del Kuna hondamente identificados con su 
pueblo. 

En la medida en que la escuela supone la apertura 
a una Nacion, en la que esta encuadrado este pueblo . 
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nace una nueva ident idad y una nueva vision del mundo 
que entra en tension con la tradi cional. Esa nueva iden
t idad a ·Panama 0 qu izas a otro pais puede ir med iati za
da por una igles ia, 0 un grup o pol ft ico, 0 una emp resa 
Dada la cohesion de l kuna, aun tuera de su Coma rcq , en 
las ciudades de Colon y Panama, [a identidad etnica no 
se ha perdido al crecer [a identidad nacional. Muchas 
de las cosmov isiones y ceremonias se pierden en tanto 
cuanto resu l tan inutiles en la lucha por el pueblo dentro 
de l marco nuevo de identidad nacional . Es de suponer 
que estan nac iendo ot ras que sign ifi quen [a iden tidad del 
pueblo en el contraste con otros grupos a nivel urballo Y 
naciona l. 
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Esta es una isla poblada, situada a la salida del Gol
fo de San Bias, frente a la desembocadura del rio Cartf 
(ver mapa) a unos 10 minutos en motora de 6 HP de la 
costa. Segun el Censo de 1970 tiene una poblacion de 
752 habitantes en 91 viviendas, todos ellos ind fgenas, 
346 hombres V 406 mujeres. De la poblacion de 10 anos 
V mas edad, que es de 569 habitantes, las dos terceras 
partes (359) es analfabeta. Segun un Censo hecho el 31 
de Diciembre de 1974 por los maestros del lugar, tiene 
948 habitantes mas 230 del lugar que viven fuera de la 
isla. Es decir que cerca de una quinta parte vive fuera. 
Si esta proporcion es significativa de la poblacion total. 
de San Bias fuera de San Bias, viven fuera unos 6,800 
kunas (230/948 x 28,000) V el total de sanblasenos ku
nas es de unos 34,800 en la actualidad . 

Cart i-So tiene una posicion geogrMica muv particu
lar que determina un conjunto de procesos, entre ellos 
el auge del turismo, como no se dan en otras islas. Pri
mero, esta protegida del oleaje fuerte del mar por islas 
V cavos que se extienden en la I fnea de la Pen insula del 
Porvenir, pero a la vez esta cerca de una entrada de mar 
profundo. Poresto, los trasatlanticos pueden tranquila
mente acercarse a desembarcar turistas en una tarde. 

Segundo, se encuentra en el extremo occidental del 
archipielago. Por eso, parece guardar cierto dominic del 
comercio maritimo con Colon . Sena'l de este dominio 
es que la comunidad posee (aunque con socios de otras 
islas vecinas) dos motonaves que surten al archipielago 
de mercaderia hasta Puerto Obaldfa. Las otras islas que 
tienen motonave 0 son mas pobla.das que Carti-S·. 0 se 
encuentran eli el extremo oriental del archipielago, don
de Cartf-S. ya no parece competir por la distancia. Por 
ejemplo, solo Mulatupu, al extrema oriental, tiene dos 
motonaves como Carti, V la motonave (Warkuna) de 
Carti-S. es la mas vieja de la Comarca. En Cartf-Tupile 
habia otras dos motonaves: una se hundib hace unos 
anos V otra la vendieron, de modo que la reg ion de Carti 
tuvo hasta 4 motonaves. Estos datos demuestran la jerar
qu ia en el comercio de la region . 

Tercero, 58 encuentra alejada del centro pol ftieo 



26 __________ EL TESORO DE SAN BLAS 

aculturativo del Primer Corregimiento sltuado erl Narga
na y Corazan de Jesus. Por est a razan, Carti-S. ha guar
dado una serie de costumbres que son de atracci6n tUrlS
tlca y en la actualidad es considerada como comunidad · 
conservadora. 

Cuarto, por estar en el extremo occidental del Ar
chipielago y, por 10 tanto, mas cerca en linea directa de 
Panama, goza, junto con otras islas del Golfo de ,San 
Bias, como Porvenir, Nalunega y Wichubuala, de mayor 
afluencia de turistas que vuelan en gira de un d ia a la isla. 
La comunidad ha construido recientemente una pista de 
aterrizaje de cementa de 1600 pies de largo Esta posi
c:an mas cercana a Panama la aventajara sobre Porvenir, 
Nalunega y Wichubuala, ya que la nueva carretera Pa
nama -Chepo- EI Llano, cuya trocha esta ya abierta, cae 
directamente junto ala pista de aterrizaje en la tierra fir
me frente a Carti-S. La apertura de la carretera lIevara 
consigo un flujo de turismo nacional, que mientros.no se 
continue la carretera longitudinal mente a 10 largo de la 
tierra firme, se concentrara en Carti-S. yen regiones ale
danas. Junto al turismo, viene todo tipo de pos ibl es in
migraciones, tambien, como de campesinos necesitados 
de tierra. 10 

QUinto, por fin, por ser la isla mas pob lada de las 
islas del Golfo ha ido ganando cierta preeminencia sobre 
elias con los servicios publ icos all i instalados, por ejem
plo, Centro de Salud, Centro de Producci6n Agricola, 
Correo, Biblioteca, Guardia Nacional y Capilla Catalica. 
La p-eeminenci:;, debidCl a algunas de las razones arriba 
expuestas, se refuerza con el hecho de ser centro de ven
ta de islas vecinas para turistas, punto de lIegada (Ia pista 
:H~rea) de los habitantes de islas vec inas, sede misional 
cat61ica y hasta residencia actual del Representante del 
Primer Corregimiento nacido en Carti-S. Hay otras 6 is
las menores junto a Carti-S. que se lIaman Carti-Tupile, 
Cartf-Yantupu, Carti-Nortupu, etc. Posiblemente son 
de gente toda de un origen que bajaron por el rio Carti 
a poblar las islas no hace mas de 100 anos impulsados 
por el Gomercio del coco. Algunas de esas islas tienen su 
gobierno aut6nomo (entre sl) baio el Cacicazgo de Nar-
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gana. Suele haber Congreso Regionales 0 de sectores de 
un d fa entre las islas vecinas, no solo las de Cartf, Y la 
sede va girando. La preeminencia de Cartf-S no es reco
nocida como de derecho ante SIJS vecinas. 

A esta isla, constituida en un polo e5fJOntaneo de 
atraccion turfstica, diverso del Polo turfstico escogido 
por el IPAT ( InstitutoPanameno de Turismo), fuimos 
por unas escasas dos semanas de Diciembre de 1974 Y 
Enero de 1975 a estudiar el impacto del tui"ismo en su 
poblacion. (Vease el mapa de la isla) . 





4. DIVERSOS TlPOS DE PENETRACION TU-
RISTICA. 
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4. 1., _ Giras del Robinson de San BIas. 

Describiremos los diversos tipos con sus relacione~ 
y arreglos y los compararemos. 

Primero, esta el del gu ia extranjero local. Dicho 
agente es un norteamericano Ilamado John Mann, que 
vive en la isla de Pico Feo cercana a EI Porvenir. Tiene 
una lancha de motor como para 35 turistas con un toldo 
de paja. Anda descalzo con ropa algo raida . La guia tu
rfstica Enfogue de Panama explota su imagen como la 
de un Robinson Crusoe. Suele ser muy amablecon sus 
turistas, mayoria norteamericanos, a quienes les explica 
_. ingles las costumbres de laisla. . Las mujeres kunas 
tam bien 10 conocen y 10 dejan entrar en sus casas a que 
ensene. Parece saber algo de la lengu a kuna. Este senor 
como de 45 anos, que maneja el mismo su lancha, reco
ge a sus turistas en la pista de Carti en tierra firme a eso 
de las 12 a.m. Recibe desde EI Porvenir, segun parece, 
aviso ace rca del numero de turistas que Ilegarfln . ::n EI 
Porvenir hay comunicacion por radio con Panama. L1e
va a sus turistas a Carti-S. donde pasean un poco por la 
isla y se sientan a comer en un pequeno restaurante de la 
tienda de San Antonio. EI almuerzo no est a p reparado 
en la isla sino que Ilega empacado en cajas de carton en 
la manana en un vuelo de pasajeros kunas. EI almuerzo 
(de unos BI. 2.50 a B/. 3.00) va incluido en el precio del 
viaje pagado par el turista. De la tienda los turistas to
man sodas que el agente que los acompana luego apunta 
para pagarte a la tienda. Parece que es todo 10 que Ie 
queda a la tienda: la ganancia de las sodas. Luego reco
rren la isla de nuevo. Algunas mujeres del lugar salen a 
exponer sus molas, objetos de madera, etc. Los turistas 
en esta gira, es nuestra impresion, compran relativamen
te poco: como para un "souvenir". Por ejemplo, una se
nora compro una munequita vestida de kuna "for the 
kids" (sus nietos); otra, un panuelo rojo de los que usan 
las mujeres kunas para defenderse del sol en la gira; otra, 
una mola completa. Otras no Ilevaban nada. Se trataba 
de turistas un poco entrados en anos. 

Junto con el gu ia, a quien todos en ia isla conocen 
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por su nombre propio y con qUlen bromean de paso, lIe
ga otro ex tranjero con una bolsa de lona verde al hom
.bro cornprando molas. Sabe a 10 que I)a y que tipo de 
mola quiere.· Ignoramos ad6nde pasa luego y con que 
precio el producto que a el se Ie ha dado por ser ya co
nocido seguramente mas barato. EI vive en laisla Cor
bisqui , que a diferencia de Pi co Feo, donde vive el otro, 
sf esta habitada por gente kuna. Pico Feo era una isla 
que habfa sido comprado por unos espanoles y reciente
mente ha pasado 'a manos del dueno del hotel de EI Por
venir. 

De Cartf-S. salen los turistas como a las 2 :00 p.m. 
y visitan otras islas del archipielago Cart !. Ignoramos 
si all f los turistas compranmas. A veces se pasean estos 
por los cayos y regresan a la Pista de Cartf como a las 
4 :00 p.m., donde los esperan el 0 los pilotos de las Com
pan fas Aereas para devolverlos a Panama. 

Segun uno de los pilotos, el gu fa recibe B/.5.00 por 
cada turista. La comunidad de Cartf-S. recibe Bf . 0.50 
por cada uno·en concepto de impuesto por la pista. F ue
rade esto, de las sodas del restaurante , y las cosas que 
compran los turistas no lequeda mas al pueblo kuna de 
la isla. 

EI turista paga B/. 42.00 por la gira a la Agencia de 
Viajes en Panama. la cl.lallueqo envfa ·lo correspondiente 
a la comunidad con un cheque, 10 mislT'o a la tienda y al 
gu fa local. La Compan fa Aerea gana algo menos dE: 
B/. 18.90, calculado alprecio del pasaje al publico para 
Cartf menos algun des'cuento que seguramente Ie hace a 
la Agencia. 

Las Agencias en Panama que hasta hace poco han 
:analizado. turistas para estas giras son la Panama Tours 
Inc., la Gordon Dalton Travel Agency y la misma I fn~a 
.aerea SASA. EI turista ve anunciada la gira.en ingles con 
el nombre de San Bias Siabibi (primita) Excursi6n en la 
gu fa para turistas Enfoque de (Focus on ) Panama. EI 
primer numero de 1975 de esta gu fa, por ejemplo, trae 
dos anuncios de una 'pagina cada uno de la gira ; uno del 
mismo norteamericano presentandose a sf mismo como 
John Mann y a su lancha como Siabibi , con un dibujo a 
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pleno color, gracioso y lIamativo; y el otro, tambien en 
ingles, de la Agencia de V iajes de Gordon Dal t on . En el 
primero aparece la referencia a las dos Agencias arriba 
mencionada y en el segundo s610 ala segunda. Ademas, 
la misma gu fa presenta en tex to bilingue en cuatro pagi
nas y fotograffas a John Mann. con la imagen del Robin
son Crusoe de San Bias. Ah f s610 se hace referen ci a al 
nombre de la lancha. EI tex to esta escrito tambien en 
forma jocosa por uno que se dice ser amigo del gu fa y 
escritor, Reece Smith . Hay otro esc~ito en la misma 
gu fa sobre San Bias en general que esta estrategicamente 
colocado inmediatamente antes del primer anuncio. En 
toda la gu fa no hay otra gira 0 lugar de San Bias tan 
anunciado como la de John Mann. Por carecer de una 
Agencia en un hotel depende de estos anuncios muy es
pecialmente. En la gira va incluido el servicio de tax i 
que recoge al turista a su propio hotel donde otros agen
cias compiten por Ilevario a otros lugares de San Bias. 

La gu ia l!-nfaque de Panama t.iene unas 130 pagi nas 
y esta editada por Promociones Turfsticas de Panama y 
EI Caribe, S. A., cuyo Director Jefe es Theodore James. 
Se publica dos veces. al ana y se distribuye gratuitamente 
en Panama, los Estados Unidos, el Canada, Latinoameri
ca y EUropa. 

En los utlimos meses la Gordon Traval Agency dej6 
de mandar turistas a la gira de John Mann. La Panama 
Tours Inc. es subsidiaria de la Boyd Brothers Inc. Se di
ce ta Agencia de Turismo mas receptiva, es decir, mas 
grande, y mas vieja de Panama. Ella de por sf anuncia a 
colores en otrapagina de Enfaque de Panama todo tipo 
de gi ras dentro de Panama, una de elias San BI as. La 
Boyd Brothers tiene tambien vapores y seguros. Sus 
prinCipales accionistas en Panama son de la oligarqu fa 
panamena (Boyd), pero arJemas ella misma debe ser, en 
algu,rias acciones, subsidiaria de otras compan fas nortea
mericanas, por ejemplo, en segu r~s . 

Hemos subido hasta aca para mostrar la estructura 
de poder que se encuentra detras de un operador turfs
tico, la variedad de intereses y su color norteamericano 
con ciudadanos norteamericanos 0 amercan6filos en 
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toda la I (nea. Las entradas, aunque todavfa el turismo 
en San Bias esta en una fase inicial y no implica grandes 
sumas, son tambien proporcionales. Si el numero de pa
sajeros que volaron a Cartf desde Paitilla en 197411 
son 3,513, de los cuales tal vez unos 2,500 '2 habran Sl 

do para este tipo de giras, entonces el movimiento sube 
a B/.105,000, de los cuales solo B/. 1,250 (1.2010) ha 
ido a la comunidad por concepto de la pista, unos B1.12, 
500 para el gu fa, sin contar propinas, unos B/.40,000 
para la I [nea aerea, SASA, de George Novey III del mis
mo tronce de George Novey Inc., dueno de gran nego
cio que entre otras cosas vende motores Johnson a los 
kunas quizas otros B/. 10,000 para otros intermediarios 
(taxistas, los que preparan la comida, etc.) y el resto, 
otros BI. 40,000, para lasagencias y anunciantes. 

Si la comunidad de Cartf-S. quisiera ocupar, por 
ejE!mplo, el puesto del gu fa y desempenar sus tareas, no 
solo necesitaria de una persona que supiera ingles y ven
diera su conocimiento de las costumbres del lugar, y de 
una lancha que la comunidad podria facilmente comprar, 
sino mas aun del nexo con la Agencia que opera en Pa
nama y que canaliza el turismo hacia la isla. Ese nexo 10 
defendera como puede al gu fa ex tranjero y la Agencia 10 
apoyara, si 8.1 gu fa kuna no Ie garantiza un exito econ6-

mico superior al del ex tranjero. Para este reemplazo 
del nexo entre el gu fa y la agencia habria que pensar 
tam bien en la afiliacion sentida que se habra desarrolla
do entre el gu fa y la agencia durante el tiempo que vie
nen trabajando juntos. EI nuevo gu fa necesitarfa de la 
vinculacion con el editor de Enfoque de Panama, el cual 
no querra desbancar sin mas a su cliente. Y asf sucesiva
mente. Parasacar a los que mantienen esos nexos hace 
falta presion de parte del pueblo a los diversos niveles de 
poder. En los mas altos niveles probablemente no 10-
gren hacerla independientemente del Estado, el cual a su 
vez se encuentra presionado y minado por la gente pu
diente de la oligarqu fa, conocida entre sf y organizada 
en Camaras y Asociaciones. 

Otra forma para la comunidad seria de vincularse 
con otra Agencia en la ciudad de Panama, y hacerle la 
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competencia a John Mann. Ya ha habido oferta del 
senor Kibi. del Hotel Continental, para que un senor 
kuna de la isla se aventure a tomar giras de turistas que 
el Ie enviarfa. En el caso de varias I fneas aareas en eom
peteneia, probablemente 10 podda lograr mas faeilmente 
que cuando se han fundido las tres I fneas aareas (SASA, 
T ASA V AOSA) en una. 

A nivel del gu fa, la presion va se ha ejerCido aun
que no para sustituirlo, sino que solo para sacarlo. En el 
CG K de Enero de 1969, se dicto una Resolucion (N 0.11 ) 
para que John Mann abandonara "su negodo de turismo 
en la Comarco. de San Blas" V para pedir del Ministro de 
Gobierno V Justieia que diera su apovo moral V tomara 
las medidas necesarias para que la LeV 16 de 1953 fuera 
respetada V obedeeida. La razon era que John Mann se 
negaba, segun la Resolucion, a pagar los impuestos de 
manutencion del eampo de aterrizaje de Mandinga V que 
no hab fa pedido permiso para desempenar ese negoeio al 
CGK, segun el articulo 21 de la misma LeV. Ese artfcu -
10 reza que "no seadjudicanin tierras ubicadas dentro de 
las reservas indigenas a ninguna persona que no forme 
parte de la comunJdad, salvo que sean ~probadas las soli
dtudes de adjudicaci6n par dos CGKs diferentes". 

Reconstruimos 10 que debe haber sueedido. Los 
anos de 1967 V 1968 fueron los anos de inieio de pene
tracion de operadores extranjeros en San BI as: en 1967 
entrb Thomas MoodV a su isla (vease mas adelante) V 
probablemente en 1968 se establecio .John Mann en el 
Golfo de San Bias. Su Ageneia revivio el uso de un gran 
aeropuerto de asfal to de 1219 x 61 metros, mayor aun 
que el de Paitilla en la eiudad de Panama, eonstruido en 
tierra firme junto al rio Mandinga por los amerieanos 
pareee para la segunda guerra mundial V abandonado 
despues. Ahora bien, segun el Art. 22 dela LeV 16, las 
tierras abandonadas por mas de 5 anos se reintegran a las 
,reservas. Por 10 . tanto, ese , aeropuerto quedaba dentro 
de la reserva V bajo la jurisdieeionde las autori'dades de 
la Comare,a. Si la empresa turfstiea de John Mann la es
,taba administrando sin haber presentado una sol icitud al 
CGK, estaba fuera de Ley. 
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En ese CG K de Cart 1 se tocaron esta i ncu rsi6n tu

rlstica V la de Thomas A. MoodV en Pidertupu, como 
violaciones"de la reserva. Por otro lado, tambien se oV6 
con agrado de la instalaci6n de la Escuela Prc'lctica de 
Agricultura de Mandinga y se solicit6 en el CG K ,al Minis
tro de Agricultura val Director Regional de la Zona 6 la 
continuaci6n del funcionamiento de dicha Escuela. Para 
apovarla entonces se puso la administraci6n y el mante
nimiento en sus manos, de tal forma que los impuestos 
del aeropuerto fueran colectados por la adminsitracion 
de esa · Escuela, dirigida hasta entonces por Mac Chapin, 
miembro del Cuerpo de Paz . 

EI apoyo que se solicitaba al Ministro de Gobierno 
V Justicia estaba justificado por su presencia a dicho 
Congreso. Era el primer CGK durante el Gobierno Re
volucionarioa y el Ministro de Gobierno V Justicia, Lic. 
Juan Materno Vasquez , se habia presentado a exponer 
~6mo San Bias se erigfa en Circuito Electoral por Decre
to de Gabinete No. 21 del 23 de Octubre de 1968. Esto 
suscito intranquilidad en algunos oyentes, porque la nue
va disposicion podrfa conducir a que San Bias se convir
tiera de Comarca en Provincia V que se perdiera el carac
ter de reserva de sus tierras. EI Ministro expuso clara
mente que la creaci6n del Circuito Electoral no supri
m la ni la Comarca ni la reserva, puesto que "mamfesto 
que no debe existir ninguna duda ... " y que "el seno del 
Congreso ilustraba (sic) debidamente agradecio la ilus
tracion". Aunque no estuvo durante todo el Congreso, 
su apovo a favor de la reserva pod fa ser fc'lcilmente reco
mendado para ponerle fuerza al cumplimiento de la Ley 
contra los operadores turfsticos. 

Es posible que a ra fz de esto John Mann se hubiera 
trasladado a Pico Feo, propiedad de unos espanoles, ad
quirida seguramente, antes de la emision de la Lev 16 de 
1953, y por tanto excluida del Art. 30. de la Lev que se 
refiere a la reserva de tierras, y que operara con la pista 
de EI Porvenir, sede de la Intendencia, V con la de Cartf, 
entrando y saliendo sin quedarse en Cartf y recibiendo V 
dejandf') a los turistas. La pista de .Cartl, sin embarqo, 
era pequena y estaba en mal estado. La vinculaci6n de 
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John Mann can Carti parece que intervino favorable
mente a la construccion de la pista de concreto recien 
inaugurada en Diciembre de 1973. 

Moody en cambia no se moviode su isla. Aunque 
contra la Ley 16, porque no habia consultado con dos 
CGK, tenia el respaldo del Intendente, quien con los Ca
ciques Ie hab ian permitido su operacion. Veremos mas 
detalles adelante. 

En la actualidad John Mann ha estado en gestiones 
can Carti-S., ya que el dueno del Hotel de EI Porvenir 
ha comprado la isla de Pico Feo de los espanoles y nece
sita un punto de apoyo para operar. Le ha solicitado al 
Congreso local a traves del Sahila de Carti-S. que Ie al
qui len por B/. 50.00 durante un ano la isla de Kuigalatu
pu, una isla despoblada, sembrada de cocos que se en
cuentra cerca de EI Porven ir. Un senor de Carti-S., que 
a veces recibe turistas de el en su casa por un par de dias 
ha interced ido ante el Sahila . Este senor tiene tambien 
un puesto clave, aunque tal vez no insustituibl e en el tu
rismo de los trasat lanti cos, que ve remos enseguida . A 
Enero de 1975 el Congreso de la isla no se hab ia decidi
do. 

A nosotros la cosa no nos ha quedado clara . A sa
ber si 10 estEL Parece que 81 solicita el alquiler de la isla 
"sOlo para poner alli S1lS herramientas", Se comprome
te a recoger los cocos, propiedad de la comunidad y IIe
varlos hasta Carti-S. Tend ra que construir una choza 
para dejar sus herram ientas. Parte de sus herramientas 
sera su lancha. No nos ha quedado claro si 81 tambien 
vivi ra all i. En todo caso, el piensa, dice, poner un hotel 
al estilo de Moody. 

Si se presenta el caso al CGK, 8ste probablemente 
10 niega, ya que a ese nive l se ve mas la defensa de la co
lectividad kuna que el provecho de una isla. Si no se 
presenta y luego alguien saca el caso, probablemente 10 
desaprobara. Por otro lado, a Carti Ie interesa seguir tra
yendo turistas por el impuesto del aeropuerto y las com
pras que ell os hacen. EI Porvenir y las dos islas de Nalu-

nega y Wichubuala, cercanas a Porvenir, son competido
ras y pueden controlar mas este negoci 0 de qi ras vesper-
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tinas de turistas. Cartf podrfa interesarse en poner su in
termediario de gu fa y seguir con el·negocio, perosin el 
gringo. Esta posibilidad no se ve muy clara, ya que el 
intermediario de Cartf, que un tiempo fungio como 
gu fa esporadico, fue suspendido por la comunidad, la 
cual deseaba que el puesto fuera rotatorio para que las 
ganancias se distribuyeran, 10 cual no fue aceptado por 
la Agencia del Hotel Continental. Ese intermediario 0 

gu fa kuna recibfa Bf. 2.50 por turista. La Agencia dijo 
que los turistas eran de ella, aunqu e la pista fuera del 
pueblo y canceloel envfo deestos. En estascondi ciones, 
Cart f-S. parece que desear fa conceder al norteamericano 
la isla que pide. 

Serfa legal concederla ? La cosa no es clara respec
to ala letra de la Ley. Segun el Art. 21 de la Ley 16se 
dice que "no se adjudicaran tierras ubicadas dentro de 
las reservas indigenas a ninguna p ersona que no form e 
parte de la comunidad", salvo con la aprobacion de dos 
CG Ks diferentes. Esto se ve claro, si se trata de dar ti e
rra, por ejemplo, para usos agropecuarios u otras cosas 
que supongan una extension aprovechable por los agri
cultores kunas. En este caso, sin embargo, se trata solo 
de dejar recomendadas sus herramientas y/o lancha en 
una isla, como podrfa dejarlas en una isla poblada a un 
particular sin preguntarle siquiera al Sahila. 0, si mas, se 
"trata de habitar en una isla, para 10 cual no hace falta 
permiso del CG K. Ahora bien, el problema es 10 que 
viene detras. Se comienza dejando las herramientas y se 
term ina levantando un hotel. All f esta la sabidurfa de la 
duda del Sahila 0 del Congreso de Cartf-S. 

4.2. Los trasat/imticos. 

Un segundo tipo de turismo es el de los trasatlanti
cos. Entre 20 y 25 trasatlanticos cargados de cientos de 
turistas de todas las nacionalidades, especialmente nor
teamericanos, fondearon en sus giras por el Caribe a 15 
minutos en cayuco de motor de Cartf-S. Han IIegado 
barcos franceses, como el Mermooz y el Renaissance; 
italianos como el Achille Lauro (de 1,500 pasajeros) yel 
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Raffaelo (de 2,000); alemanes,como el Europa; gnegos, 
como el Acuario; y suecos, como el Vistafjord . La na
cionalidad del buque no implica que sus turistas sean de 
esa misma nacionalidad. EI Vistafjord Ilego por ejemplo 
el24 de diciembre de 1974 con una mayoria de nortea
mericanos, ·un grupito de mex icanos adinerados, otro de 
italianos mas jovenes, unos cuantos alemanes dispersos y 
algun matrimonio frances, con una media de unos 50 a 
55 anos. 

Suponemos que las grandes empresas, como la Pa
quet Cruises Inc. , New York, N. Y., operan a nivel mul
tinacional con sus barcos recogiendo de los diversos pa i
ses del primer Mundo a traves de sus Agencias al mayor 
numero de turistas para sus giras. Zarpan, como el Mer
mooz, barco de tripul ac ion francesa, de un puerto nor
teamericano: Port Everglades en la punta de la Pen insu
la de la Florida. 

EI Mermooz, por ejemp lo, es un trasatlantico para 
unos 600 0 700 pasajeros. En 1974-75 Ilego 8 veces a 
San Bias, Carti-S., durante la estacion turistica del 12 de 
diciembre de 1974 al 20 de marzo de 1975. Es decir, hi
zo 8 giras de 14 dias por el Caribe saliendo de la Florida 
con escalas en Puerto Principe (Haiti), Cartagena (Co
lombi a), San Bias, Cristobal (Panama), la isla de San An
dres (Colombia), Santo Tomas de Castilla (Guatemala : 
para volar turistas a las ruinas Mayas de Tikal), Puerto 
Cortes (H onduras: para Ruinas de Copan), Cozumel 
(Yucatan, Mexico), Playa del Carmen (Yucatan, para 
Ruinas de Tulum y Chichen Itza) y de nuevo Port Ever
glades. La gi ra se anuncia como del Caribe y de la Tierra 
de los Mayas. Ti ene por 10 tanto una atraccion por 10 
arqueologico, por 10 misterioso de las maravillosas civili
zaciones del pasado, por 10 exotico de islas perdidas en 
el mar con culturas todav ia vivas, que son reliquias de 
ese pasado, etc. EI precio de las giras oscila entre los 
B/.1.715.00 por persona hasta los B/. 640.00. EI barco 
incluye toda clase de lu jos, desde un cuarto de primera 
hasta grandes sal ones de estar, teatro, una discoteca"ca
verna", pisci nas, etc. 

AI acercarse a San Bias, el buque radia a Cristobal 
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su lIegada y de Cristobal vuela un Capitan a EI Porvenir 
para conducirlo a traves de un canal hasta dejarlo ancla
do a unos 800 metros de Carti-S. en pleno Golfo de San 
Bias. Este Capitan norteamericano gana Bf. 500.00 por 
cada operacion. EI Mermooz entra cerca de mediod ia. 
Otros buques que vienen desde Cristobal entran de ma
nana. Desde donde anclan conducen a los turistas en 
grupos de 40 a 50 en paquebotes hacia el muelle de 
concreto de Cart i-So 

Los habitantes de la isla saben cuando Ilega un bar
co, porque de Cristobal Ie avisan por telegrama 0 carta a 
traves de EI Porvenir a un senor de la isla, quien avisa a 
la gente. Este senor es el mismo que decfamos que abo
ga por John Mann ante el Sahila . EI ganaba antes de la 
inflacion Bf. 35:00 por barco y ahora Ie han subido a 
Bf. 38.00. Ve el alza no es proporcional a la inflacion, 
pero como casi no Ie da trabajo el puesto, esta de acuer
do. Es muy amigo de los Capitanes de Cristobal, a quie
nes a veces visita en su propia casa y por quienes es invi
tado a comer. Habla ingles y alguna de sus amistades Ie 
ha prometido Ilevarie a su hijo de 14 anos a estudiar a 
Norte America. Este senor kuna tiene acceso al barco, 
cosa prohibida a los demas kunas, a donde puede Ilevar 
a algunas mujeres a vender y donde tambien el puede 
aprovechar a vender algo. 

Cuando el barco aparece en el horizonte la gente de 
la isla comienza a movilizarse. Las mujeres sacan sus 
molas y las cuelgan en frente de sus casas. Las dos calles 
que cruzan longitudinal mente la isla forman una sola fila 
multicolor de unas 1000 a 1100 molas. Las madres sa
can a sus bebes para banarlos frente a los turistas en ti
nas de lata. Otras se alistan para pilar arroz 0 para moler 
cana a la usanza tradicional 13 . Una vieja saco unas 
plumas que se puso en la cabeza, otra tomo la pipa en la 
boca (cosa que en Cartf las mujeres casi ya no 10 hacen) 
poso el loro en una mana y con la otra ostentab3. una 
gran flor amarilla . Algunos hombres sacan sus tallas, pP.
quenos buques de balsa, munecos, remos, collares de 
concha, caracoles, postales, etc., 0 se ponen a trabajar. 
Otros sencillamente se sientan para traducir a las muje-
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res. Muchos jovenes, en camb io se aprestan en sus cayu
cos para dirigirse al barco a bucear monedas 0 para zam
bullirse junto al pequeno muelle comprend ido que tie
nen que dar la sensacion de exotico y se disponen a sa
carle juga al momento. 

Gente de otras isl as con fluye a Carti-S. para expo
ner Y ven der sus mol as. Se colocan en el pequen 0 pati 0 

de la escue la 0 junto a parientes a 10 largo de las ca ll eci
tas. Uegan como 50 mujeres. Ademas, hombres y mu
jeres de otras islas y de Carti-S. se acercan directamente 
al barco para vender le a los tu ristas que bajan hasta la 
escalerilla. EI trato all f se hace por senas: La mujer des
de su cayuco expone su tejido y la turista desde la esca
lera sena la cual Ie gusta; luego la kuna da el precio con 
los dedos de la mano y la turista accede 0 regatea; la ku
na se mantiene en el precio ; la turista p ide la mola y se 
camb ian la mola y el dinero a traves de los que ti enen su 
cayuco con la proa pegada al barco. 

Comi enzan los paquebotes a desembarcar turistas. 
Se p roduce una ve rdadera invasion de varios cientos de 
extranjeros en la pequena isla. Quien sabe que les han 
avisado en el barco, pero ba jan algo recelosos. Se pa
sean mirando y pregun tando precios. La camara la Ile
van todavfC:l enfundada, a no ser por algunos que desde 
la Ilegda uti l il an el teiescopio. Parece como si les hubie
ran preven ido de reacc iones agrias de parte de los kunas. 

Los kunas no regatean 14 , fijan el precio al to, aun
que no comp letamente desorbi tado, y de all f no bajan. 
Algun muchacho an te la insistencia del regateo de la tu
rista, la deja temblando con un grito: "No!" Las foto
graffas tambien se cobran, desde 8f. 0.25hasta 8f. 1.00. 
Los kunas 'guard an una relaci on monetarizada que no 
pretenden enmascarar. No se pretende hacer amistades, 
a no ser de parte de algun viejo ex-marinero que desee 
serv ir como gu fa porque sabe ingles. 

Por su parte, la reaccion primera del turista es que 
10 estan desp lumando. '~/amas he pagado tanto dinero 
/Jor IIna /oto ", 0 "I,·n el barco las molas estan mas bara
las ", 0 "25 ccntai'OS por Ilna postal?". Esta imp resion 
surge desde la entrada, cuando los muchachos de la isla 
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les gritan: "Moni, moni, moni ... " a los turistas y des
pues los persiguen con la cantaleta por las callecitas. EI 
turista no entiende y se siente amenazado. 

Por otro lado, queda asombrado del "primitivismo" 
de la gente. Preguntan que pasa cuando alguien se enfer
mao D6ndehay un doctor, etc. 

La venta suele ser muy buena. Calculamos que de 
10 que habra expuesto se vendi6 una cuarta 0 quinta 
parte, 10 cua! significa un ingreso de alrededor de dos 
milo mas s610 en la isla. Las molas se venden dependien
do de la clase, a Bf. 5.00, B/. 10.00, B/. 15.00 yaun mas, 
que es trabajo desde dos 0 tres d fas hasta de varias sema
nas. Tambien pequenos pedazos para pegaren el panta-
16n, siempre con el estilo de aplicado, a B/. 0.50. Los 
precios parecen ser mas altos de 10 que se encuentra en 
Panama 0 de 10 que se vende a otras turistas 0 en otras 
islas de San Bias. Hay mujeres, que en una de estas tar
des sacan B/. 50.00 0 mas. Este es dinero de la mujer, 
que ella dispone como Ie parece. Las ventas del trabajo 
del hombre son igualmente de el. 

Segun entr@ la tarde, los paquebotes van devolvien
do a su gente. Ninguno almuerza en la isla. Ordinaria
mente 10 han hecho antes de bajar. AI volver, el turista 
parece que va mas segura de sf y se va contentando con 
la experiencia. Sigue oyendo la algarabfa del "moni, 
titoni, moni .. . ", pero entonces ya ha comprendido que 
se trata de la muchacha que quierefichas para bucear. 
Parece que como Ilega la hora de la despedida el turista 
va a ser mas generoso desde el buque. Se aglomeran los 
cayucos junto a al escalerilla del barco para segu ir ven
diendo. Desde un velero de manta contamos como 20. 
Y otros 50 cayucos de los buceadores en grupos de dos 
o tres muchachos para remar uno contra el oleaje mien
tras otro bucea junto a la popa. Desde la barandilla el 
turista arroja "cuaras" (B/ . 0.25) con gran regocijo, in
tentando ahora sf, que esta leios, una relaci6n de mayor 
amistad. 

"Dentro del ambiente de alegria ... la situacion era 
muy simbolica, como el tiburon y las sardinas, el tras
atlantico y los cayucos, el encuentro del Primer Mun-
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do y el Terce0, el Primero arrojandole fichas para dis
traerse can el buceo de los rrruchachos 0 con la acla
macion y algarabia ... a veces amagando a tirar una mo
neda y no tirimdola para reirse ... y el Tercero gritan
do festiva, pero exigentemente y casi can un tonG de 
recriminacion "moni, moni". Noso lros con un com
pafiero estabamos e,ntre los de abajo en un cayuco de 
vela. Claramen ie no eramos de los turistas, aunque 
estos desde arriba nos confundieran creyendo de segu
ro que queriamos presumir de arriesgados. Cuando el 
barco leva el ancia nos enfocaron can sus prismaticos 
pensando que nos quedariamos abandonados en esa 
isla lejana. Tampoco eramos completamente de los 
de abajo, ni de los kunas. Elios mismos nos molesta
ban, aunque sab ian que no eramos turis tas, diciendo
nos que teniamos dinero . En nuestro interior queria
mos ser leales a ellos y despose idos como ellos ... aun
que (uera a la fuerza." (Diario de campo). 

AI volver los cayucos a la isla, las mujeres ya ha
bfan guardado sus ventas, sus tinas, sus trapiches, sus pi
pas y loros, etc. Y la vida segu fa como si nada hubiera 
pasado. 

Si hacemos en este momento una comparacion de 
los dos tip os de turismo hasta aca descritos y su engrana
je con la poblacion de las islas, veremos que: 

Primero, en cuanto a los turistas, su numero, estilo, 
capacidad de compra, en el primero se trata de pocos en 
numero, 25 a 30 cada vez. Por eso no compiten entre Sl 
par comprar, son de menor capacidad adquisitiva, de un 
estilo mas ajustado a las incomodidades. Posiblemente 
dejen los 2,500 turistas durante todo el ano entre 
8/.·5,000 y B/. 8,000 a la isla. En el segundo, se trata 
de una invaSion con mas fiebre de comprar, mas ricos y 
lujo$os. Posiblemente dejen los 15,000turistas entre 
8/. 40,000 y B/ 70, 000 a Cartl-S. e islas circunvecinas 
durante los meses de Di ciembre hasta Abril . Los prime
ros se movilizan par las islas, los segundos movilizan a la 
gente de I as islas .al rededor de Cart I-S. y el barco, y con
trihuyen ala preeminencia de Carti-S. 

Segundo, en cuan to a los ingresos de la comunidad, 
en el primer caso no solo se beneficia la gente que vende 
sus artesan las, sino tambien I'a comunidad como tal por 
el impuesto de la pista . En el segundo se benefician los 
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vendedores individualmente y el intermediarioque anun- ' 
cia 81 barco. No queda nada para la comunidad como l 
tal. 

Tercero, en cuanto a la cstructura de poder en que 
se mueve cada tipo de turismo: 

a. La Panama Tours funciona en Panama y capta 
sus turistas para las giras de los anuncios de la 
gu fa distribu fda en diversas partes del mundo. 
La Agencia para el trasatlantico funciona en 
Nueva York con filiales, suponemos, en to
das partes del mundo. No tiene agencia lo
ca l en la ciudad de Panama. Para San Bias no 
tiene mas que hacer que avisar de la Ilegada de' 
un barco y mandar al Capitan. EI turista baja 
en Cartf sin necesidad de visa, ni siquiera da 
cuenta de su Ilegada en ia Intendencia de EI 
Porvenir. Parece este ser un acuerdo hecho des
de 1941. Es de suponer que al bajar el turista 
en Cristobal y ser conducido durante un d fa 
sin pernoctar a la ciudad de Panama sf se Ie exi
ja v isa 0 permiso de entrada. Por todo 10 cual 
parece que el turismo del trasatlantico esta bas
tante fuera del contro l del Gobierno. Funciona 
como un enclave. EI IPAT, nos han informado, 
no esta al tanto de las fechas de Il egada de los 
barcos. EI Gobierno pordrfa amenazar, prohibir 
la Ilegada de los barcos a las islas para lograr mas 
control del turismo a las islas, pero con esto el 
Gobierno probab lemente encontrarfa presion de 
las multinacionales bajo la amenaza de ret irarse. 

b. EI Agen te local John Mann depende para su 
permanencia en el lugar de la decision del Con
greso de Cartf-S y del CGK, como de lasautori
dades panamenas. En el segundo caso, aunque el 
Congreso podrfa en absoluto negar el desembar
co de los turistas, si Ie traen un perjuicio, no esta 
en su tradicion rechazar visitantes que no per
noctan. 
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Cuarto, una cull1jJetel1cia para Carti-Spuede surgir 
en el primer caso, si en ve? de tocar las giras esa isla u 
otras, tocan solo otras. En el segundo caso, podrfa sur
gir competencia, si un agente local, como John Mann, 
organiza ra gi ras desde el barco a otras islas. EI futuro 
Cen tro Tur is tico cerca de Rio Sidra pa rece que intenta
ra desviar la ruta, pues entre sus planes esta un mue l le en 
tierra fi rme pa ra que se acerquen los trasat l an ti cos. 

4.3. Hote/itos kunas 0 semi-kunas. 

Un tercer tipo de turismo es de los hoteles de las is
las. Aqu i vamos a trata r de aquellos ope rad os por gente 
de ia local idad, va sean kunas 0 mestiz os. De estos hay 
tres en la region occ idental del archipielago, el mayor en 
EI Porvenir V otros dos en las islas prox irnas, Wichubuala 
y Nalunega. EI turista que Ilega a es tas islas tiene repe r
cusi on en Cart i-S, porque los costos de i a estanci a en los 
hoteles incluve una gira por las is las de Carti-S V porque 
el hecho de tener un hotel constituveun modelo a imi-
tar . 

EI de EI Porvenir es el mayor V mas ant iguo. Data, 
segun nos informaron, de 1931 . Lo iniclo un americano 
que despues 10 vendi o. En la Lev de 1953 (Art. 32) se 
dice tambien que "para fomentar el turismo en la Co
marca de San Bias se construira en EI Porveni r un hotel 
dotado de las comodidades necesarias V se daran a los 
turistas todas las facilidades de transporte para el v iaje a 
la Comarca. EI articulo parece que se refie re a un hotel 
mas solido que el que ya deberia existir. Actualmente 
consta de un restau·rante adosado a una barcaza , unos 
cuatro 0 cinco cuartos en una casa de cementa V ocho 
chozas de can a barnizada V paja. Cada cuarto tiene dos 
camas . Las chazas tienen paredes de carton bien pinta
do V estan acondicianadas de buenas camas V banos, 
mas luz electrica .. Se pretende dar impresion de primiti 
va por fuera con las comod idades ori entales necesarias 
por dentro. Sus duenos son varios hermanos ·mestizos. 
Reciben sus turistas empaquetados desde Panama sin sa

.ber exactamente en que lugar van a caer. EI pi loto les 
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indica donde se bajan despues de 30 minutos de vuelo. 
En julio de 1975, segun las Agencias, la gira al esti-

10 de la de John Mann costaba B/.42.00 por 'persona it1-
cluidos la comida en el hotel, el pasaje de la avioneta y 
la vuelta en lancha por 1<:;$ islas. Si el turista desea que
darse en el hotel Ie cuesta Bf. 25.00 por d fa mas Bf. 8,00 
adicionales por el vuelo de regreso fuera de gira. Se nos 
informo que el gu fa es un kuna, pero no 10 hemos com
probado. 

EI hotel recibe sus turistas de varias agencias de Pa
nama: la Agencia Turfstica San Bias en el Lobby del 
Hotel EI Panama, la Panamundo de Guillermo de St. 
Malo en el predio del mismo hotel cerca del estaciona
miento; la Turistas, S. A. ados cuadras del Hotel Grana
da de Angel Paredes; la Giscome y la Gordon Dalton 
Travel Agency que antes trabajaba con John Mann, EI 
grueso del tlJrismo 10 canaliza, segun parece, 81 Hotel EI 
Panama, sin necesidad de anuncios en la gu fa turfstica. 
EI Hotel EI Panama, es propiedad de Eward W. C. Wong 
(Inversionista mayoritario) cuya corporacion reciente
mente ha recibido un aval de 30 millones del Gobierno 
para la extension de 400 cuartos adicionales a financiar
se con Creditos del Foreign Export Credit. EI mismo 
Wong tiene una compaFi fa naviera registrada bajo bande
ra panameFia y nos han informado quetiene inversiones 
ganaderas en Austral ia. Es deci r que funci ona transna
cionalmente. 

En EI Porvenir no hay pobladon kuna residente, 
excepto por los funcionarios de la Intendencia. Las mu
jeres que venden molas en las gradas del hotel Ilegan de 
islas cercanas. La casa del Intendente, quien se mantie
ne frecuentemente ausente de EI Porvenir, sirve para lu
gar de recreo de parientes y amigos suyos que no pagan 
los precios altos del hotel. Ellos suelen Ilevar su propia 
com ida. EI Intendente no parece tener parte en el ho
tel. 

Yo fui un invitado del Secretario de la Intendencia, 
don Ruben Perez hijo, quien ha estudiado Antropologia 
en Mexico, Me aposento (hamaca) en una casa vacfa de 
la GuardLa y me dio de comer con los funcionarios de la 
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Intendencia, los cocineros, los empleados de la torre del 
aeropuerto y el mecanico en un ambiente familiar. 

Wichubuala y Nalunegas f tienen poblacion kuna 
residente, como 300 y 250 personas respectivamente. 
La primera tiene varios y grandes edificios de concreto, 
la segunda, no. En la primera esta el Hotel Anai (Mi 
Amigo) para 30 personas, propiedad de un maestro kuna 
(Alberto Gonzalez), que trabajo en la Zona del Canal y 
cobra B/. 20.00 por persona. 
EI sirve tam bien de gu fa en ingles de giras para turistas 
que lIegan y vuelven el mismo d fa al estilo de la de John 
Mann. Cuestan B/. 39.00 y se arreglan en Informacion 
Turfstica atendida por un espanol panameno, Carlos As
piazu, !del Hotel Granada yen la Agencia Continental en 
la Galerfa anexa al Hotel Continental. La informacion 
Tursfstica es de una cooperativa de taxi y la Agencia 
Continental de George R. Wong. Estas giras se lIaman 
Kibi Tours. EI senor Kibi tiene un puesto en Paitilla . EI 
Hotel Continental es de un par de espanoles panamenos. 
EI Hotel Anai tam bien tiene un anuncio a col ores a me
dia pagina en la gu fa Enfoque de Panama donde hace re
ferencia ala oficina de la I fnea SASA. 

En la segunda, un hombre kuna, Luis Burgos, naci
do en Cart[-Yantupu , comenzo hace dos anos un hoteli
to de chozas rusticas y colxrl s610 B/.8 .00. De Diciem
bre de 1974 a Enero de 1975 subio de B/. 5.00 a B/.8.00. 
Llegan yates pesqueros extranjeros que despues de regis
trarse en EI Porven i r se acercan aNal unega y sus duenos 
se aposentan en el Hotel y dejan su pesca para cocinar. 
EI mismo dueno pasea en su motora a los clientes que 
han aterrizado en EI Porvenir, mientras un cocinero y 
dos empleados, a quien IEls paga B/. 10.00 semanales, se 
encargan de la comida y otros menesteres. Tiene cupo 
para 28 personas. Por ser mas barato, lIegan turistas pa
namenos y por estar en la isla menos habitada tiene pla
ya5y palmeras en contraposiscion a otras donde la gente 
ha rellenado las orillas con coral para levantar las casas 
que ya no caben .. Por esas pequenas playas se pasean los 
turistas en bikini 0 se tumban a leer silenciosnmente en 
simbiosis curiosa con los modestos habitantes de la isla. 
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La isla es de la esposa del dueno. Este afirma no tener 
agencia que Ie mande turista. pues trabaja a base de re
comendaciones de gente que ya ha estado all i. Hace un 
ano recibfa como siete turistas semanales. ahora hasta 
20. Deposita sus ganancias en el banco en Panama. Se
gun otros informes. un coronel amigo de la Zona del 
Canal Ie manda c1ientes. 

En Nargana hay un hotel (8/. 5.00) de caracter 
muy distinto ya que por su imagen de aculturaciorf esta 
Isla no es turfstica. Es hotel para gente que lI ega por 
comision y tiene que pernoctar. 

En Carti-S encontrarTlOs a vanas personas que estan 
pensando en instalar un hotel de una sola choza para co
menzar. Ya mencionamos al hablar de John Mann al se
nor que recibfa turistas de la Continental y all f dijimos 
como el pueblo exigfa que el oficio se desempenara en 
forma rotativa y la Agencia suspendio el env fo de sus tu
ristas. Existe todav fa una ch oza donde un norteameri
cano del Cuerpo de Paz trafa turistas 0 tal vez amigos 
suyos hasta que el pueblo Ie cancelo la operacion. pues 
dicen que no querfa pagar por la gente quehospedaba. 
Esa choza es propiedad de un hombre que trabaja para 
el americano Moody y bien pod fa independizarse. segun 
opinion de alguno. para hacer de gu fa por su cuenta. 
puesto que sabe bien ingles y espano!. 

Ademas. el pueblo ha comprado parte de una isla 
cercana a la pista para levantar un hotelito all i. EI pue
blo prohibe que se levante un hotel de particulares junto 
a la pista. pero no en la isla. 

EI ultimo anal isis parece que dado el deseo de ini
ciar este tipo de operacion el arranque y el exito del ne
gocio dependera de·la Agencia 0 la persona de muchas 
relaciones que apoye la iniciativa interna desde fuera. 
Se percibe la inseguridad de la competencia. Cuando el 
dueno del hotel de Nalunega me encon tro en Cartf-S. 10 
primero que me pregunto tenso es don de estaba aposen
tado. AI indicarle que era Padre (el Padre tiene su casa 
ah () me mostro una gran sonrisa de alivio. 

Tambien se ve que las agencias prefieren al empre
sario individual y no al com unitario de donde se sigue el 
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peligro de ruptura de la igualdad fundamental de la gen~ 
te de la isla y el hecho que la isla sea cada vez mas mane
jada des(!je fuera por las Agencias y se destroce la autori
dad del Congreso. Habra que ver tambien si con la ma
yor afluencia de turistas, la Agencia privilegie la opera
cion de un solo hombre, norteamericano 0 kuna, que 
pueda comprar mas lanchas y dar empleo a gu las suyos, 
o favorezcan el fraccionamiento de los operadores. 

4.4. Hoteles de norteamericanos 

Otra forma de hacer tu.rismo en San Bias es a traves 
de hoteles construidos por norteamericanos en islas al
Iquiladas. Deestos hay en San Bias actualmente solo un 
caso en la isla Pidertupu, cerca de R (0 Sidra, de Thomas 
A. Moody Hasta hace poco habia otro de Barton En
terprise S. A. en la Isla Islandia (Tup Tarbogua) cerca de 
Ailigandf. EI primero esta en la region occidental del ar
chipielago, el segundo estaba en la central. 

Pidertupu es una isla retirada a un par de millas de 
la costa. EI tenso de 1970 indica que viv ian 70 perso
nas con 13 casas, pero en la actualidad s610 hay 3 casas 
de kunas emparentados que trabajan con Moody, el due
no de la isla y sus yernos. Moody ha construido como 
diez chozas del tipo descrito para el hotel de EI Porvenir 
con capacidad para unas 20 personas. Por estar casi 
completamente despoblada es como un parque donde 
los turistas, pensionados extranjeros y oligarcas naciona
les, se pasean bajo las palmeras y se banan en las playas. 
EI precio del cuarto doble es de B/. 70.00 y S/. 50.00 
para dos 0 una persona respectivamente. EI min imum 
de estadia es de dos dfas. No se puede lIevar ninos me
nores de doce anos. EI pasaje cuesta Bf. 30.00. La of i
cina de SASA Ie sirve de referencia principal y su direc
cion en Panama es la de George F. Novey III can los te
IMonos de SASA. Sin embargo, cualquier agencia con 
un cargo de 70/0 al turista puede tramitar las reserva
ciones del viaje . 

Moody can su bote recoge a los visitantes en la 
pista de R fo Sidra. Paga al pueblo par cada turista 
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B/.. 0.50 por concepto de uso de la pista y Bf. 0.50 por 
derecho de la isla con cad a turista. _ EI los conduce di
rectamente a s·u hotel pero despu8s en las tardes los lIe
va a R fo Sidra a comprar molas y otras artesan las. EI 
solo maneja su bote y el senor~ kuna, dueno de 18 isla, 
hace de gu la explicando 0 interpretando, mientras 
Moody se acuesta a dormir dentro de su bote. Parece 
que el ambiente desarrollado entre estos turistas es de 
mas familiaridad entre Sl y entre la gente que visitan, 
dado el aislamiento que experimentan y el poco numero 
que son. 

Nadie que no sea su turista y gente kuna conocida 
de 81 puede lIegar a banarse a sus playas 0 a pescar. Oe
bido a la penetracion en la Comarca y al enclave nortea
mericano que representa, varias veces se Ie ha querida 
expulsar pero se encuentra bien afianzado. 

EI dueno de la isla (asf Ie dicen, aunque parece que 
1a isla propiamente era de su mujer) vivla ordinariamen
te en una islita, Nortupu, muy poco poblada del sector 
Cart!. Nortupu parece que no tiene Sahila, ni Congreso 
local. En el Censo de 1970 solo ten fa una vivienda con 
10 personas. Esta gente pol fticamente depende, por 10 
vi~to de Cartl-S. En tadas partes de San Bias hay gente 
que es duena de una isla lejana. Sus parientes, 0 yernos, 
o hijos se turnan entonces la residencia en ella parareco
ger los cocos. Ahora bien, este senor hizo el trato direc
tamente con Moody de alquilar la isla por 50 anos con · 
un pago anual de Bf. 200.00. Moody la llama "Mo.ody's 
Pidertup Village" en el membrete de sus cartas. No con
sulto al CGK, ni parece que consulto con su Sahila y 
Congreso, ni con el Congreso local de R fo Sidra. Moody 
sin embargo, se aseguro a nivel mas alto y logro a 10 de 
Enero de 1967 (antes de la Revolucion de Octubre de 
1968) la concesion firm-ada por el Intendente de en ton
ces, Juan Barragan y los tres CaciquesGenerales en Ustu
IJU. En 1968 comenzo a constru i r los bah lOS. 

En el CG K de Cart f en Enero de 1969, el p ri mero 
despu8s de la Revolucion, se dicta, como vimos al hablar 
de John Mann, una resolucion para sacarlo aduciendo 
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que la con cesion habia sido invalida por no haber con 
sultado dos veces distintas al CGK. 
Le dieron entonces 30 dias de p·lazo para salir, al cabo 
de los cuales se Ie decomisarfan todos los inmuebles. 
Para esa fecha el Intendente era Luis Napoleon Salazar; 
los Caciques eran todavfa los mismos, Yab iliquina, 010-
tebiliquina y Estanislao Lopez. La resolucion, pues, era 
3 la vez una acusacion directa contra los Caciques, que 
con el cambio de Gobierno habfan perdido su respaldo. 
Los mismos Caciques,como titeres 0 tal vez mejor, co
mo hombres sabios, firmaban esa resolucion en su con
tra. 

Moody, sin embargo, no salio. Termin6 la construc
cion de sus chozas y colabor6 con los habitantes de Rio 
Sidra, aunque con la intenci6n de obtener jurisdicci 6n 
sobre la pista, en la construccion de esta. Los de RIo Si
dra, esperarian a que se pusiera en efecto, desde fuera, la 
resolucion . A ellos mas bien les interesaba percibir los 
ingresos del turismo. 

Todavfa hubo otra oportunidad en que peligr6 mas 
la estancia de Moody y fue en Enero de 1972. EI CGK 
se celebraba en Ii:! isla de Rio Sidra. Un grupo de pana
menos y extranjeros invitados al Congreso se fueron a 
banar a las playas de Pidertupu, en cuenta el Teniente 
Virgilio Mirones, representante personal en el Congreso 
del General Torrijos, quien ya eraCQmandante Primer 
Jefe de la Guardia Nacional . Moody sali6 con su bote a 
expulsar a los que consideraba intrusos en su isla y hasta 
los amenazo con un canalete . EI Teniente, suponemos 
que en traje de banG y con el agua al cuello, Ie conmin6 
arresto "c.omo custodio del orden publico y auton·dad 
nacional." EI caso fue lI evado al Congreso, donde se Ie 
considero a Moody "reincidente en los delitos de resis
tencia a la auton·dad." De nuevo se indica que la conce
sian de 1967 era irregular y adem as que su administra
cion de islas y litorales como propiedad era contrala 
Constituci6n de la Republica. Por esto, acordaba el 
Congreso enviar tres representantes a 18 reunion que se 
habria de tener el 31 de Enero en la manana en la Co-
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mandancia General bajo la presidencia del General Torri
jos y se recomendaba al Gobierno Provisional de la Re
publ ica "la exprop£aci6n legal y justipreC£ada de es~ ne
gocio y 10 entregue a la comun£dad kuna para su admi
nistracion y para la cancelaC£6n del preC£o del mismo.". 

Por que no saGaron a Moody? Las informaciones 
algo vagas que hemos obtenido es que el Gobierno esta
ba interesado en sacar fondos del turismo y que Moody 
ten fa conexiones muy altas en el Estado Mayor. Es de 
suponer que Novey y el Coronel Noriega, de quien se di
ce que es accionista de la I fnea SASA, presionaran tanto 
al nivel de la isla, la cual depend fa para su comunicaci6n 
con el exterior y para sus entradas del turismo de la 
Compan fa Aerea, como a altos niveles de Gobierno 
donde se pudiera contrarrestar el enojo del General To~ 
rrijos y se pudieracensurarcomode atropellada la actua
cion del Teniente Mirones. EI poder individual de con
vencimiento de Novey ha de ser muy extendido dada sus 
rei aci ones con loss.ectores mas influyentes y progresistas 
de las islas que Ie compran motores de gasolina. 

Porotro lado, entre la comun idad de R fo Sidra y el 

dueno de la isla podrfa haber problema enel deseo de 
administrar el hotel . No parece que ninguno de los dos 
estuvieran muy entusiasmados en enfr~ntarse a Moody 
con riesgo de perder las entradas de la pista. La resolu· 
cion parecla calentada por gente no kuna y por kunas de 
otras islas. Curiosamente no se habfa nombrado al Sa-hi
la de R fo Sidra como representante para la reunion en la 
Comandancia, sino al Sahila de Ustupu, William Smith 
quien habfa subido a la Sahilatura en 10 que ten fa visos 
claros de un "golpe de estado" interne a Ustupu despues 
de la Revoluci6n. 

Por que, en cambio, a Barton sf 10 han sacado de 
Islandia? Aunque ignoramos detalles .nos quedan resolu
ci ones de 3 CG K que demuestran que su caso fue di fe
rente del de Moody. En Enero de 1969 (CGK de Cartf), 
cuando se hizo la resoluci6n contra Moody se hizo una 
contra Barton tambien pero ael se Ie anad fan otros car
gos mas : Primero, a diferencia de Moody, Barton no ha
bra conseguido permiso ni de los Ccrciques generales, s~-
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10 hab fa hecho el contacto con el dueno kuna de la isla. 
Segundo, se Ie acusaba de deber B/. 6,000.00 a los mora
dores de Ai ligand fen concepto de trabajo y de negarse a 
pagar B/. 0.50 por cada turista que entraba por el aero
puerto, como 10 habfa estipulado el Congreso local de 
Ailigandf; y tercero, que habfa ultrajado las tradiciones 
kunas al apoyar la publicacion de la revista Tropic del 
Miami Herald del 10. de Septiembre de 1968. Por eso 
no s610 se Ie daban 30 d fas para sal i r, sino que si no pa
gaba sus deudas se decomisarfan sus pertenencias. En 
resumidas cuentas, Barton estaba contra la comunidad 
de la isla vecina, mientras que Moody no. 

En efecto, los ailigandeses fueron a las manos y 
ellos mismos Ie decomisaron bienes, 0 en terminos del 
Dr. Regulo Ibanez, representante del Director del IPAT, 
Coronel Manuel J. Quijano, se los "secuestraron". En 
el CGK de Achutuplu de julio de 1969 el Dr. Ibanez indi
ca al pasar al caso de Barton, que ya Ie pod fan devolver 
sus cosas, porque ya hab fa pagado sus deudas, y que si 
no cumpl fa el convenio firmado con los comuneros de 
Ailigandf, la autoridad competente tomarfa las medidas 
para expulsarlo. Quedaba claro, que no habra sido la 
autoridad competente la que 10 habfa hecho pagar, sino 
18 intervenci6n inmediata de los ailigandeses. 

En el CGK de Enero de 1973 en Playon Chico, el 
primer CG K al que asistieron los recientemente nombra
dos Representantes de Corregimientos, de nuevo se le
vanta el caso de Barton a proposito de un museo que 
Barton querfa instalar en su isla. EI CGK dicta una reso
lucian, no sacandolo, tosa que no habfa surtido efecto, 
sino condenando su actitud respecto a los Caciques, a 
quienes hab fa querido enganar y rechazando su prop6si
to de establecer un museo comercial en esa region. ~e
gun el Acta, que no esta muy clara, parece que Barton 
quiso lograr la firma de los Caciques para una solicitud 
de un lanch6n ante la Accion Cfvica dela Zona para tras
ladar los objetos de museo y (parece) otras cosas de la 
Escuela Granja de Playon Chico. Asf, los Caciqwes da
dan su firma impl fcita de aprobacion del museo y de su 
estancia en la isla Islandia. EI primer Cacique parece 
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que estaba de acuerdo segun informaciones del segundo 
Cacique en el CG K, pero no lIegaron a fi rmar. 

Hasta aqu f sabemos de Barton, Por habernos mo
vido en especial en la region occidental de San Blas.;ya 
no logramos averiguar mas detalles. Todo indica. sin 
embargo, que la presion de Ailigandf, no la del CGK, ni 
la del Gobierno, que mas bien se mostro pro>tector a el, 
fue la decisiva para sacarlo; Por que una isla reacciono 
de un modo y otra de otro es cosa que aqu f no sabemos 
dilucidar. 

4.5. Comparacion de /05 tipos de operacion tu-
rfstica. 

En el diagrama adjunto aparece una vision general 
de los distintos tipos de operacion turfstica, excepto el 
de los trasatlanticos. Los niveles y las relaciones de las 
unidades constituyen un aspecto de la estructura de po
der que incide en la poblacion kuna y que tiene sus cen
tros de decision en la Ciudad de Panama y fuera de Pa
nama, y es solo un pequeno y parcial refiejo de la estruc
tura de poder de la Naci6n. A este nivel de la investiga
cion convendrfa ya anotar ciertas caracterfsticas que 
pueden servir de pistas paraulteriores estudios. Comen
zaremos de los nive les mas bajos. 

Primero, la poblacion de las islas: la incidencia de 
los operadores en la poblaci6n de la sisla's es diversa. En 
dos de elias (Wichubuala y Nalunega) el impacto es con
tinuado, ya que se trata de dos noteles engranados en 
la vida de la gente: l os turistas conviven en la misma isla 
con los kunas. En otras dos (Porvenir y Pidertupu) no 
existe esa convivencia, pues las islas son deshabitadas. 
Por fin, el con tacto con la gente' de Cart f es muy de paso. 
Ese mismo tipo de contacto es provocado por los' otros 
operadores en las poblaciones de otras islas. ademas de 
Cartf-S. En el caso de Moody, R fo Sidra es el lugar de 
visita mas cercano y p,efer ido 

Entre estos dos ttpos de contacto, el de convivencia 
y el pasajero. hay una correspondencia con el origen del 
operador: los que han levan tado hoteles en su isla habi-
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tada sOQ ambos kunas. Los otros no 10 son. Parece que 
la operacion turfstica kuna tiende a efectuar esta simbio
sis. Por un lade es mejor para los kunas que los opera
dores sean kunas, pues los beneficios economicos sean 
mayores y no existe opresion interetni ca que suel e ser 
mas cruel, pero por otro,esta simbiosis ha side muy cri
ticada en algunos CGKs, ya que los turistas andan semi
desnudos y sus relaciones son libres, 10 cual despierta la 
curiosidad de la juventud kuna con la consiguiente per
turbacion de sus ideales. 

Segundo, los operadores: 
a) La relacion de los operadores con la poblacion 

de las islas es de dive rsa dependencia mutua. En cuanto 
al aeropuerto, solo dos aeropuertos pertenecen a las is
las que los construyeron (Cartf-S y Rfo Sidra). Los tu
ristas de los otros operadores aterrizan en EI Porven ir. 
S610 en Carti-S y Rio Sidra podrfa la comunidad en re
clamo de algun derecho, por ejemplo, mas alta partici
paci on en los benefici os del tu rfsm 0, bloquear el aterri
zaje 0 la bajada de los turistas. Asfmismo, s610 esas dos 
islas gozan de entradas para el tesoro comunal de las pis
tas. 

En cuanta al desembarque de turistas solo las tres 
habitadas podrfan imped irlo. De las dos restantes, Pi
dertupu no esta defendida y los bienes de Moody po
drfan ser "secuestrados", como fueron los de Barton en 
Islandia; mientras EI Porvenir, sede de la Intendencia, 
gozaria de rapida defensa de la Guardia. Ademas, sobre 
Pidertupu hay conciencia de dominio de parte del kuna, 
mientras que sobre EI Porvenir no, al menos en cuanto a 
disponer de 10 que se hace all f. Estas consideraciones se 
refieren al poder de los kunas sobre los operadores y sus 
turistas. 

EI poder de los operadores sobre las islas estriba en 
el beneficio economico que traen. Ano ser que estas 10-
gren derivarlo de otros opradores 0 que los danos de la 
intrusion turistica hieran viv"amente a la pablacion por 
alguna circunstancia excepcional, no parece que habra 
movilizacion contra ellos. 

b) En cuanto a los operadores entre si, no tenemos 
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datos. Sin embargo, la estructura presentada en el dia
grama da base a I a hi p6tesis de que debe haber compe
tencia por derivar mas turismo. Un foco de competen
cia ha de estar alrededor de la pista de EI Porvenir, entre 
los 3 operadores, los Hnos. Velez del Hotel EI Porvenir, 
A. Gonzalez del Hotel Anai y Luis Burgos de Nalunega. 
Por su localizaci6n respecto a 10 que pueden mostrar en 

tierra firme y en otras islas, no pueden ofrecer un " pro
ducto" demasiado distinto. Es significati vo para apoyar 
la hipotesis de esta competencia el hecho de que las I f
neas de derivaci6n entre el Hotel Anai y el Hotel Porve
nir son exclisuvas respecto a sus Agencias. EI primero 
deriva de los Hoteles Continental y Granada, donde pa
recerfa que el origen espanol de los inversionistas espa
noles tendrfa importancia para las conexi ones; y el se
gundo deriva fundamentalmente del Hotel Panama. E~ 
significativo tam bien que Luis Brugos no ha logrado de
rivar poder turfstico de ninguna Agencia en el tiempo 
que lIeva operando. EI relativo bajo precio que cobra, 10 
cual beneficia al turista panameno, ha de ir en funci6n 
de la falta de intermediario que gane por su accion cana
lizadora. 

Si es que, como nos informaron, el Sr. Kibi insiste 
en que alguien en Cartf-S reciba turistas para hospedar
los 0 s610 para pasearlos en gira, parece que la compe
tencia entre un operador en Cartf y otro junto a EI Por· 
veriir no es tan grande como para no soportar el enojo de 
A. Gonzalez del H. Anai contra el Sr. Kibi. Parecei"fc 
entonces que la competencia entre los operadores no se· 
ria tanto por el numero de turistas en sf, cuanto por el 
contacto con el Agente que se los mande. Esto posibili
ta que, mientras las islas sean algo lejanas (por eso no es 
concebible que el Sr. Kibi Ie mandarfa turistas a Luis 
Burgos a la vez que a A. Gonzalez), no haya una resis
tencia muy grande de los operadores ante la Agencia pa
ra que esta extienda su dominic con otros opera:dores. 
Estas consideraciones indican que, aunque debe haber 
cierta competencia entre los 3 operadores vecinos a EI 
Porvenir y John Mann, senal dela cual puede ser el que 
este tenga que saUr de Pico Feo porque los espafioles Ie 
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vendieron la isla al duefio del Hotel Porvenir, la compe
tencia no debe de ser muy aguda. Pareceria que hay tu
ristas en numero creciente para todos. 

Respecto a Moody, que opera con tu ristas econ6-
micamente mas selectos y fuera de la regi6n de Cartr, no 
parece haber compete'ncia. 

En cuantoal reflejo de esta competencia entre I os 
operadores sobrela poblacion de 'Ias islas, no parece.que 
este en la actualidad enemistando, por ejemplo, a los 
habitantes de una isla contra los de la otra. Mas parece
da que de parte de las Islas vecinas del Golfo que han 
quedado excluidas de las derivaciones de las Agencias y 
de sus beneficios economicos haya cierto resquemor que 
se traduzca en las crrticas moralizadoras de los CGKs. 
La competencia entre operadores podra en el futuro di
vidir mas la poblacion interna de cada isla, si en una mis
lila surge el competidor apoyado por alguna Agencia ex
terna. Esta division sera cad a vez mas posible con el in
cremento de tlJristas y no parece que 81 crecimiento de 
un operador y su fuerza de resistencia para no ser desins
talado seria 'mucho obstaculo, dada su gran dependencia 
de la Agencia. En este sentido, Luis Burgos de Nalunega, 
que no depende de ninguna Agencia, es mas fuerte y 
menos desbancable, ya que los turistas son "suyos", no 
de la Agencia. . 

EI poder del operador, kuna 0 no kuna, con las re
laciones de empleados kunas, desplaza el centro de deci
siones de la isla, que ya no.serra, mas que normal mente, 
el Congreso y el Sahila, sino el duefio del hotel. Se com
prende por que el Congreso local de Carti-S deseaba que 
at puesto de operador fuera rotatorio. 

No sabemos de alianzas informales entre operado
res.. No serra raro que el duefio del Hotel Anai y el del 
H. Porvenir se hubieran unido para desbancar a John 
Mann par un lado, y que ambos se apoyaran y buscaran 
iniciativas para que Luis Burgos de Nalunega no se vin
culara con ninguna Agenda. Es muy posible que todos 
los operi3dbres, por otro lado, se unan y apoyen, aunque 
de forma desorganizada, para oponerse al Turicentro 
del IPAT y para reforzar los animos de los kunas del sec-
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tor en su rechazo, .por un lado, y por otro, para movili" 
zar a las Agencias en Panama. 

Tercero, las Agencias y Hoteles.' hay algunas 
Agencias, como la Giscome, Panamundo, Agencia Conti
nental, Panama Tours etc. que deben ganar mucho mas 
dinero de la ven ta de boletos internacionales que de gi
ras a San Bias. A este nivel este es un negocio pequeno, 
aunque siempre es un manjar indispensable del plato sur
tido que se Ie presenta al turista . Otra es la situaci6n de 
Agencias pequenas, especiali zadas en San Bias, como Ki
bi Tours, Agencia Turfstica en el lobby respectivamente 
de los Hoteles Continental, EI Panama y el Granada. Los 
duenos de estas son los mas interesados, por un lado, en 
mantener la conexi6n con el Hotel, y por otro, en am
pliar el radio de accion en las is las y de ejercer sus talen
tos de convencimiento con el turista, cuando este pide 
informacion. Entre ellos se postula la mayor competen-
cia. 

Hasta donde dependen las Agencias del Hotel, has
ta donde se da competencia entre elias por vi ajes inter
nacionales y esta competencia de rechazo solpee los si
tios turfstico panamenos y de San Bias, hasta d6nde ha
ya union entre bloques par extraccion nacional, como 
china, espanola, norteamer cana y panamena y par con-
tactos transnacionales, escapa los i fmites de este trabajo. 

Apuntando a esos grandes capitales hemos mostra
do, sin embargo, la estructura de poder que esta detras 
de la Ilegada de candidos turistas y el efecto sociopol fti
co, sobre todo divisivo, de grupos de islas opuestos, de 
is!as contra islas de poblaci6n de la misma isla enfrenta
da entre sf. Es de pensar que la divi si on crecera can el 
crecimiento del turismo que gente de afuera quiere con
trol ar. 



5. IMPACTO DEL TURISMO EN LA SOCIE-
DAD KUNA 
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En 10 que lIevamos escrito ya han aparecido muchas 
Ifneas d(3 impactb del turismo en la sociedad kuna. 50-
bre todo hemos destacado en el apartado anterior el as
pecto del poder tu rfstico. Aqu r quisieramos sistemati
zar otros aspectos a n;vel del hogar, de la comunidad y 
de la relacion nacional. Como el caracter de este estudio 
no es definitivo, sino creativo, seguirc§ habiendo muchas 
intuiciones y sus consiguientes elaboraciones que se que
daran al nivel de hipotesis, para que otros estudiosos y 
los mismos kun.as (que esperamos que seran lectores de 
este trabajo) comprueben con una observacion mas dete
nida e lnmediata. Mientras no se diga otra cosa, estare
mos refiriendonos ahora a la sociedad de Cartr-s. 

5.1. En el hogar 

Lo mas significativo del impacto del turismo en. la 
8structura del hogar kun? y en su econom ra esta rela
cionado con el hec:lo de que la mayorfa de los ingresos 
(dentro de la etapa inicial de este turismo de solo visi
tantes) Ilega a traves de las·mujeres. La mujer no ha side 
la que tradieionalmerite logra el ingreso en dinero para 
el hogar, sino 81 hombre a traves dei cultivo del coco pa
ra la exportacion a Colombia. EI posible desequilibrio 
generado por la integracion de la mujer a la econom fa de 
mercado se acentua p~r la circunstancia cultural de que 
la mujer guarda sus ganancias en un fondo propio del 
que ella dispone, no su marido. 

Segun informaciones, que habran de confirmarse, 
el hombre que trabaja en el campo vende entre 500 y 
1,000 cocos al meso AI. precio de Bf. 0.05 cad a uno, se
dan entre Bf. 300.00 y 600 al ano. Aunque estacanti
dad haya subido con la inflaci6n (en Diciembre de 1974, 
mes pico, el precio estaba a 0.09 el coco), siempre ser in. 
ferior a la cantidad que una mujer "puede vend~r en un 
mes unas 3 molas bien hechas de Bf. 25-30. Ya tiene 
Bf. 90. 0 planchas pequenas de Bf. 5.: puede vender 
10 de B/. 5 y 2 de Bf. 25". Esto indica que en ~I caso 
del hagar del agricultor, la mujer ha logrado equilibrar
se, si no sobrepasar al hombre en poder economico. 
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En el caso del hogar de los que tienen un oficio 0 

puesto que les de dinero, esta situacion no parece darse. 
Por ejemplo, esta situacion no se da, cuando el esposO 
es maestro (6/. 150 al mes), Guardia (B/. 150)' Biblio
tecario (8/. gO)' Registrador Civil, Representante del 
Corregimiento, Capitan 0 empleado de las motonaves, 
comerciante en alguna de las 7 tiendas, mecanicos de 
motores, comisionista de oro, intermediario de turistas, 
tallador, oficios todos que son fuente de dinero, unos, 
con el Gobierno, otros independien tes V que se combi
nan con la agricultura. Entre los cerca de 150 hombres 
adultos que trabajanen Carti-S habra unos 30 040 que 
tienen ingresos mas 0 menos estables en dinero, distintos 
de los ingresos del coco. No contamos aqu i los cerca de 
80 hombres 15, con familia 0 sin ella, que estan en Pa
nama, Colon V Changuinola, todos con salarios relativa
mente altos. Un ejemplo de salario elevado es el de un 
hombre que en oficios de limpieza gana B/. 480.00 al 
mes en la Zona del Canal. En Changuinola gana un cor
tador de B/ 100 a B/ 150 al mes, pero all f la vida es cara. 

A 10 que vamos es que con el desequilibrio que en 
el hogar causa el poder economico de la mujer los hom
bres tenderan a suplirlo buscando oficios de asalariado V 
dejando la agricultura. EI abandono de la agricultura 
(sobre todo de subsistencia) se refuerza con la compra 
de alimentos, en cantidad creciente, de las tiendas, como 
azucar, arroz, latas, etc. Habra que comprobar, enton
ces, si el ingreso del turismo en mana de las mujeres no 
contribuve a aumentar la emigracion de los hombres en 
busca de dinero para contrapesar el poder del hogar. 
Este movimiento se notaria, independientemente de la 
emigracion por razones de educacion, entre los jovenes. 
La cercanfa de Cartf-S a Panama V Colon parece facili
tar dicha emigraci6n . Vease la razon de mujeres/hom
bres en Cart i-S (1.173), superi or a I a de San BI as (1 .125l, 
indice de mayor emigracion de hombres en Cartf que en 
la Comarca. Esta cifra tiende a confirmar la suposicion 
de que la cercan fa a Panama V/o el turismo provocan 
mayor emigracion de hombres a las ciudades. 
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Probabl emente el desprestigio por la agricultura, ya 
iniciado, antes del ingreso fuerte del turism o reciente, 
por la existencia de otras fuentes mas faciles y mas renta
bles de dinero Ileve consigo de parte de los agricultores 
una actitud mas cerrada y tradicionalista hacia el turis
mo, mientras que de parte de los no agricultores habra 
un deseo mayor de aprovecharse de Ed. Dentro de estos 
ultimos habra entonces un mayor numero que se dedi
que a las artesan fas, como de esculpir munecos y barcos 
de madera. En efecto, hemos encont rado estacorrelacion 
en algunos ejemplos, como en algun dueno de tienda y 
en el intermediario del trasatlantico. Lo mismo se po
dra decir de los que se dediquen a iniciar un hotelito, 0 

restaurante 0 una vent<l de tarietas postales, etc. 
EI abandono creciente de la agricultura 16 posi

blemente se vea frenado con la apertura de la carretera, 
cuya trocha ya esta terminada, de Carti-EI Llano, y se 
estimule con ellos la producccion para la venta de otros 
productos agrfcolas que actual mente se dedican solo al 
consumo y que pueden Ilevarse hasta la Ciudad de Pa
nama, como yuca, otoe, mangos, pinas, zapayos, etc. 
EI significado del trabajo agricola no es solo la seguridad 
para anos de crisis de turismo, sino la defensa de la reser
va, que si no esta trabajada, diflcilmente podra ser prote
gida contra la invasion de fueranos. Si consideramos la 
construccion del Turicentro de R fo Sidra (ver ade lante), 
que atraera mana de obra desplazandola de la agricultu
ra, y los servicios turfsticos que brindara una vez levanta
do, el abandono crece ra . Por el resultado de dejar sin 
proteccion la tierra, la voracidad del operador 0 del tu
rista para comprar mas islas 0 parte de elias, primero, y 
luego en un futuro mas lejano para levan tar sus casas de 
fin de semana en tierra firme, haciendo subir el precio 
de la tierra antes dedicada a la agricultura, ira minando 
la tenencia comunal de la Comarca. 17 

Volviendo a la mujer kuna, afanosamente atareada 
en la costura de molas en hamacas pequenas junto a la 
puert8 de su choza, 0 entre pasillos de su cocina, 0 en las 
tiendas, 0 durante la reunion del Congreso ala luz de un 
candil ... Con el afan de vender mas, la calidad de la mola 
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se desvirtua hasta tanto cuanto el turista se de cuenta de 
la diferencia y la competencia de otras islas quiebre la 
solidaridad en mantener los precios elevados. Ante la 
demanda del turista ligero cuyo gusto trata de adivinar 
con motivos asequibles a su comprension se van perdien
do las molas cuidadosa y artfsticamente cosidas en varios 
meses. Junto con este desgaste artfstico va el saqueo de 
parte de coJeccionista de molas antiguas. Parece. que 
con todo esto el vestido y el gusto de la mujer misma se 
hara mas funcional y mas dependiente del dinero que 
del trabajo 

Hacia 8StO apuntael enorme gasto hecho por las 
mujeres en planchas de oro que se cuelgan como collares 
y cuestan entre 8/200 y 8/500 y enaretes del mismo es
tilo (8/.200-300) que penden como enormes soles de la 
oreja. Son fabricados por la Joyerfa Aguirre de Colon y 
vendidos a plazos· por un comisionista kuna de la isla. 
Igualmente, son comprados el panuelo rojo para la cabe
za y la tela de la falda. 

Segunel mismo comisionista "las muieres nu se 
miden en gas tar, no saben 10 que es el dinero. Ven cual
quier jUgUete, ropa, cosa nueva y pagan. Si no fuera asi, 
tendrian mas plata que el hombre". Esta observacion 
algo exagerada tiene su fondo de verdad debido a que el 
fenomeno de tanto dinero en manos de las mujeres es 
reciente. De all f que se invierta en el oro, siendo este en 
los cantos tradicionales de los Sahilas un elemento recu
rrente en las ciudades de los muertos y en la casa de 
Dios: murallas de oro, banderas de oro, flores de oro ... 
Posiblemente diga referencia a la seguridad dp.la inver
sion. 

Sin embargo, es de prever que los gastos de las mu
jeres se iran haciendo en esto poco a poco menos tradi
cionales. Nos referimos a las mujeres que no han aban
donado su traje y de go!pe han cortado con este tipo de 
gastos. Su trabajo va orientado a.valoraciones y gustos 
que van cambiando conforme las tiendas, donde elias 
compran, les van trayendo cosas con las que se van acos
tumbrando. Se trata de la penetracion del capitalismo. 
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As! se acostumbran a ciertas comidas, a ciertos vestidos 
para sus hijos e hijas, a ciertos juguetes, con 10 que van 
abandol'lando comidas, vestidos, juguetes anteriormente 
usados. Este proceso se acelerara, cuando, gracias a la 
planta electrica que piensan comprar con la ayuda de los 
ahorros de las mujeres, se introduzcan los televisores y 
se ,abra la isla a mas penetracion capitalista . 

La afi rmaci on del com isi on ista de arri ba es exagera
da, Dorque las mujeres tam bien contribuyen a la educa
cion de los hijos en Panama, Colon y Veraguas. EI mu
chacho suele ner.esitar unos 8/60 a 8/90 al mes en Pana
ma. Esta contribuci6n parece ser exigida por la asisten
cia creciente de ninos de la isla a la Primaria : en 1970 
eran91 y en 1974, 208. De Primaria pasan cad a vez 
mas al Primer Cicl,o en Nargana y luego fuera de la Co
marta a terminar su magisterio. En la actualidad hay 17 
maestros de Carti-S (solo 7 de eli os trabajan en la isla) y 
unos pocos estudian e.n la Universidad. La ex istencia de 
los maestros, como figuras progresistas y conformadoras 
del sentimiento nacional en la , isla, estimu lan a ninos a 
pensar en mas alia. En este sentido, las mujeres (proba
blemente mas abiertas que los hombres agricultores) 
tam bien contribuyen a la formacion de la nacionalidad, 
al abandono consiguiente de las faenas agricolas y al 01-
vido y desvalorizacion de las tradiciones y creencias ku-
nas. 

Una de las costumbres que va cambiando es el siste
ma de construccion de la casa. Los que han vivido fuera 
piensan en casa de concreto y no decana brava y pal mao 
Esta innovacion representa el deseo de traer el mundo 
de la ciudad con sus comodidades a la isla: cama en vez 
de hamaca, estufa en vez de fogon, muebles para la ropa 
en vez de col gar esta de las vigas del rancho. Significa a 
la vez un esfuerzo individual en vez de un trabajo colec
tivo, una relacion de salario con el que Ie ayuda en vez 
de una relacion de reciprocidad, una escala de prestigio 
que valora el dinero y la singularidad en vez del trabajo 
y I,a comunidad. 

EI impacto de los jovenes estudiados revierte tam
bien en forma de tension entre padres tradicionales, 50-



68 ______ ~ ___ EL TESORO DE SAN BLAS 

bre todd entre padres agricultores, e hijos. Hemos ofdo 
quejas enojadas de algun padre hondamente sentido por
que su hijo no contribuye suficientemente con losgastos 
de la casa, cuando el Ie ayud6 a estudiar; y por otro lado 
la defensa del hijo que afirma haber comprado una estu
fa de gas, entre otras cosas, para el uso del h ogar extenso, 
pero que se fi.iega a colaborar en el desfilfarro, seguli'l el, 
de 8/200 para la fiesta de pubertad de su hermana con 
ron y danzas. Si se trata de ayudarla a estudiar., dice qtJe 
contribuye, perC) no para eso. Hasta que punto la omi
sian del rito de paso de la mujer influya luego en el aban
dono del traje distintivo de la mujer, principal atractivo 
del turismo y con esto, de nuevo, el turismo este desgas
tando cifras. Que haya un influjo parece evidente: 

AI desaparecer el rito crucial de paso es de pensar 
que se debilitarc'm y tenderan a desaparecer una serie de 
creencias que vinculan la fertilidad de la mujer con la de 
la tierra yla de la raza kuna. EI rito tiende a hacer 10 
que significa. Este rito no. solo simb61icamente descubre 
el misterio de la vida a la mujer iniciandola profunda
mente en 131, como 10 ve el kuna tradicional, y forjandole 
un animo resistente a perder esta intuicion vivida, sino 
que renueva en los participantes (toda la comunidad) la 
creencia en el dinamismo (fecundidad) del pueblo y su 
tierra. Si desaparece este rito poco a poco en casos in
dividuales de mujeres, estas careceran de ese tipo de ini
ciacion y resistencia. MAnor sera el efecto en los partici
pantes, que, aunque sus hijas no se· inicien y esten vio
lando la reciprocidad , todav fa asisten a dichos ritos. As ( 
se abre el paso a otras religiones con sus s(mbolos, inclu
so la religi6n secular de la Patria, y a otras afiliaciones. 
Debido a esta sustitucion de unos sfmbolos por otros 
(una graduaci6n es un rito de iniciacion) dentro de un 
marco social de poblacion kuna, no creemos que el aban
dono del sfmbolo tradicional quiebre la identidad etnica, 
que es mucho mas flexible que los ritos y creencias or
ganizados. 

Ademas, la rentabilidad del trabaJo de la mujer en 
la costura de molas ala vez que impulsa la emigraci6n de 
hombres y favorece la educaci6n de las hijas en la escue-
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la, sobre todo las hijas de maestros, es de pensar que es 
una fuerza para retener un buen contingente de elias en 
la isla. Su trabajo esta de acuerdo con la matrilocalidad: 
abuela, madre e hija (y tras maternas con hijas) residien
do en la misma casa vecina, cosiendo cada una su mola y 
animandose con solo estar en en el mismo trabajo. 
EI grupo de mujeres Ie da consistencia al hogar y es el 
punto de referencia de la identidad del hombre, que des
pues de varios anos fuera de la isla vuelve al hogar 18 . 

Asrmismo, elias compensan la irresponsabilidad de algu
nos padres emigrados que no mandan pension a sus hijos 
y se enredan con otras mujeres afuera, fenomeno repeti
damente denunciado por el .Juez Comarcano enel CG K 
(Julio de 1973 y Febrero de 1974). A esta compensa
cion ayuda el buen numero de mujeres sol teras (tras ma
ternas) que se quedaron sin esposo debido a la emigra
cion de hombres ya la norma kuna rfgida de la monoga
mia. Es de pensar que este peso numerico, ademas de 
economico, que refuerza las I rneas del parentesco entre 
las mujeres les da a estas en el hogar yen toda la isla un 
puesto muy especial, aunque silencioso y desde atras 
(sin hablar con lOS Congresos), en las decisiones mas im
portantes de la comunidad. EI estudio de este proceso 
de decisiones puede . indicar hacia donde se mueve el 
pueblo kuna en medio de sus bandazos y retoricas mas 
superficiales, que pueden enganar al observador. 

5.2. En las estructuras comunitarias 

Con el ingreso en dinero del turismo se ha acelera
do la estratificacion . Las mujeres al vender sus molas 
van a las tiendas a comprar Juguetes, vestidos, comidas 
enlatadas, etc. Las tiendas entonces adquieren ganancias 
de que antes no gozaban y aumentan su capital y sus 
ventas. Actualmente hay solo 7 tiendas en la isla, en 
propiedad de Sociedades 0 de grupos de parientes 0 de 
individuos. EI crecimiento rapido de una de elias, que 
comenzo con un pequeno capital de B/.15 6 B/'1 0 hace 
tres anos y en la actualidad tiene como B/3,000 es indi
cativo del dinamismo de la estratificacion. Esta tienda, 
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propiedad de una persona, tuvo ventas, por ejemplo, el 
26 de Diciembre (despues de Navidad) de B/ 78 y el 27 
de Diciembre de B/ 180. Su dueno es hijo del Capitan 
de una de las motonaves y cunado del Di rector de la Es
cuela, con 10 que tiende a reforzarse econ6micamente 
el nucleo de personas progresistas, alrededor de los maes
tros (sin Ilegar a desentenderse de la amplia Sociedad de 
la Motonave), de cuya conexi6n parece haber surgido el 
crecimiento rapido y privilegiado de dicha tienda. 

La estratificacion, por ahora, esta limitada por la 
pequEina cantidad de la poblacion de la isla y por 81 he
cho de que para el tipo de artfculos que all f se venden 
tambien hay tiendas en otras islas vecinas. En este sen
tido la dispersion de la poblacion en las islas, que son 
pequenas, por limitar la estratificacion, protege la comu
nalidad de las autoridades y la fuerza de- la opinion po
pular, basada en la igualdad. 

Esta limitacion se vera rota, cuando se abra la ca
rretera de Carti-EI Llano. Quizas sus efectos no se sen
tiran mas que graudalmente, pero se alinearan en una di
reccion muy clara. Primero, se comenzara a poblar la 
costa por parte de los mismos kunas en asentamientos 
que no tendran la limitaci6n de las islas para poder cre
cer y su poblacion sera procedente de varias islas vecinas. 
Segundo, la comunicaci6n con la Ciudad se hara mas fa
cil y barata, con 10 que ~aldran mas productos y entra
ran a Cartl mas dinero y mas articulos. EI dinero que 
muchos se gastan fuera 10 gastaran en Cartf 0 para Car
tl, aunque sea en fiestas de tipo redistributivo, que dan 
prestigio y poder. La demanda de productos incentivara 
a los que tienen mas capital a cultivar por su cuenta, a 
pagar mas trabajadores de su mismo pueblo y a dominar 
la venta de esos productos hacia Panama, inicialmente 
controlada por la comunidad . As fmismo el tipo de artf
culos de fuera, mas caro, desde machetes y motores has
ta televisores, hara crecer esas tiendas que, algunas de 
elias, se convertiran en pequenos almacenes y S8 vincula
ran con las Agencias de la Ciudad para vender por elias 
en consignacion. Tercero, entrara mucho turista pana
merlO, que dejara su dinero en pequenos res tauran tes, 
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probablemente iniciados por la gente mas progresista y 
con mas capital de la comunidad, si es que se se logran 
proteger de la penetracion de los operadores tUristicos 
de fuera que intentaran ellos mismo instalar estos nego
cios. Cuarto, con la carretera La pista de aterrizaje per
dera aLguna importancia. No solo sera mas economico el 
viaje por tierra que por avioneta (actual mente cuesta al
rededor de B/20 Panama-Cartf ida y vuelta), sino que 
la motivacion tUristica de 10 exotica primitivo e incomu
nicado de las islas probablemente se desvanezca un poco, 
como para sostener la demanda de viajes aereos de un 
dfa en grupos de 30. AI disminuir el numero de gente 
que usa la pista, los ingresos en concepto de impuestos 
para la comunidad disminuira, una de las bases actuales 
del poder comunitario, que descansa, al igual que sobre 
esto, sobre otras empresa de propiedad comunal en la 
actualidad, como las motonaves, el Centro de Salud, la 
Planta Electrica, etc. Por el uso de la carretera, construi
da con fondos del Gobierno, diffcilmentepodran impo
ner una tasa. 

Por estas razones parece que la carretera, reforzada 
por el factor turismo, traera un debilitamiento de la au
tori dad comunal y sin fortalecimiento de individuos y 
pequenos grupos, que pasaran a formar parte de una 
burguesfa kuna. Hablamos en el supuesto de que esos 
escalones burgueses engendrados por la fuerza del capi
talismo, cuya infraestructura es la carretera, no sean 
ocupados antes por intermediarios no kunas, en cuyo ca
so la opresion del pueblo kuna serra mayor, porque la 
contradiccion etnica reforzarfa a la contradiccion de cla
se. 

Hemso estado tocando aqu f la autoridad comunal, 
sin explicitar cual sera. En la actualidad la principal au
toridad es el Congreso, es decir, el pueblo mismo con sus 
Sahilas. Dentro de ese pueblo, las mujeres asisten, pero 
en general permanecen silenciosas y, como dijimos, nos 
parece que operan en el proceso de decision con mucho 
peso, pero desde atras, desde su hogar. Dentro de ese 
pueblo estan el grupo mas tradicional de agricultores y 
el mas abierto al mundo de fuera de maestros. Uno pue-
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de estar a favor de la construccion de la pista y elotro 
no. A base de discusion pueden Ilegar a un acuerdo. 
Los acuerdos son motivados por intereses comune~, co
mo podrla ser en este casa, el interes por los beneficios 
economicos. Los Sahilas son hombres muy queridos. y 
respetados,pero la gente no se humilla, ni hace reveren
cia ante ellos. No suelen tomar decisiones en contra de 
la Asamblea. Su opinion tam bien se discute. 

La persona que por el dinamismo de la estratifica
cion, 0 por los contactos con el turismo 0 con el centro 
de poder politico (el Representante) se hacemas_pode
rosa es controlada por la asambl ea y, debe someterse ala 
mayorla critica y a veces voci ferante. Esta mayorfa 
puede ·sin embargo, alinearse en dos facciones opuestas 
por razones pol Iticas y rei igiosas, como suced la en el ca
so de los Partidos Politicos antes de 1968y de' las com
petencias de las Iglesias antes del surgimiento del ecume
n ismo. En Cart I en La actuaLidad no se da tai faccionaLi
zacion y, a decir de .algunos de all I mismo, 2S una comu
nidad bastante excepcional en cuanto que all I los dos 
bloques, que podrian faccionalizarse, como son los tra
dicionales y los maestros, caminan -con sus tensiones
unidos. Probablemente la razon de esta unidad estriba 
en la posesion comun~1 de la pista, de las. motonaves, del 
Centro de Salud y de la Planta. Los ingresos del turismo 
con repercusion positiva en obras de propiedad-comunal 
contribuyen a dicha unidad . 

En el futuro, tal. vez dentro de 20030 arias, cuan
do La pobLacion se dupLique en numero y la estratifica
cion sea mayor, la asamblea del pueblo perdera poder 
por su gran numero, es decir, que se volvera mas necesa
rio eL delegar el poder decisorio a los Sahilas y qUizc3S a 
un pequeno .consejo y alguna gente que sigue de cerca 
las decisiones y serra usado como fachada de remedo de 
10 que era antes del Congreso. Las asambleas de todo el 
pueblo se tendrian sol'O para asuntos importantes. Con 
esta creciente delegacion y el consiguientedistancia
miento del pueblo de las decisiones, la posibilidad crece 
para que los mas poderosos econom[camflnte (por los 
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procesos del comercio) y pol rticamente controlen las 
sahilaturas y su consejo. 

Parece que el nacimiento de un nuevo nivel de arti
culacion de poder, como serra el de ese consejo nombra
do por la asamblea, "se ha dado ya en Ustupu, la mayor 
comunidad de San Bias, donde a partir del Primer Con
greso General de Ustupu en Diciembre de 1972 "se orga
nizo el Comite Central con funciones de legislary juzgar" 
y a partir del Segundo Congreso de Agosto de 1973 se 
aprob6 "cambiar el Comhi Central por dos entidades: 
una Comision de Legz"slacion y la otra el Juzgado Comu
nal" (Estudio de la comunidad de Ustupu) . Este tipo 
de organizacion intermedia fue naciendo en Ustupu des
de 1945 con Olotebiliquina, Cacique de la Comarca y 
Sa"hila del lugar. Sus miembroseran los voceros del pue
blo y los encargados de las actividades de la comunidad . 
La organizacion parece que tuvo sus altibajos y a veces 
desaparecio, pero ahora funciona. 

En Cartr-S no sabemos que se de tal Comite 0 Con
sejo organizado, ni menos que tenga poderes judiciales. 
Sin embargo, se ven los indicios de que va naciendo de 
hecho, aunque no con el nombre de Consejo. Junto a 
los. Sahilas hay voceros y ademas hay encargados del 
trabajo de las fincas, de la construccion de casas, del 
aeropuerto, de la compra de la nueva planta, de las So
ciedades de las Motonaves, de las fiestas de la chicha ... 
A la par de ellos estan el Director de la Escuela, yel 
Presidente de la Sociedad de Maestros. Todos, mas el 
RepreSentante del Corregimiento y otros dos invitados 
de fuera (yo incluidoL se juntaron a una cena de fin de 
ana en la que dieron cuenta de su cargo. No fue una 
asamblea en la que estuviera presente todo el pueblo. 
Fue como una Junta de Gabinete. Es de preverque sa
bre estas bases nacera la organizacion intermedia mas es
table. 

Para confirmar nuestra prevision de la mayor facili
dad de control de parte de los miembros poderosos, da
da la organizacion intermedia, intuimos que el "golpe de 
estado" que Ie dio el acutal Sahila de Ustupu a supre
decesor en el CG K de Enero de 1969 se debi 0 al cam bi 0 
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en la correlaci6n de fuerzas a nivel nacional de Octubre 
de 1968. Es decir que el Sahila actual no habrfa logrado 
subir sin el respaldo pol itico del nuevo gobierno del pue
blos estuviera manejado par unos pocos, que se lIegarfan a 
constituir formalmente en Comite. 

Hasta aqu i nos ha Ilevado la consideraci6n de la es
tratificaci 6n y formacion de una clase por efecto del tu 
rismo y sus consecuencias sobre el gobierno comunal, 
sin haber considerado 10 ya dicho acerca del crecimien(o 
de pbder de los operadores turfstiCos, funcion que pro
bablemente coincidirfa en la misma persona que los que 
subirfan por la estratif icaci6n debida a otros procesos . . 

5.3. En las afiliaciones nacionales 

Va dijimos que en el rito de paso de la mujer se 
produce una iniciacion en la sociedad kuna de la nina e 
in cJirec tamente de la gente que asiste a la celebracion . 
Sin em bargo, hay un contexto ritual en el que la afilia
cion colectiva se renueva continuameme y este es la reu
nion del Congreso para cantos tradicionales. En este 
sentido el Congreso 19 es el corazon de la isla y los habi
tantes de esta al asitir a el reviven 0 al menos mantiener 
viva la conciencia de pertenecer a la comunidad de la is
la; a la comunidad kuna de la Comarca, en cada una de 
cuyas islas intermitentemente la comunidad se alimenta 
de los mismos recuerdos mfticos; y , por fin, al pueblo 
kuna en general, disperso por los rios de las Provinc ias 
de Panama y el Darien y en los Deptos. de An ti oquia y 
el Choco en Colombia, con el cua l, aunque no hay una 
organizacion pol itica, existe la conciencia de un mismo 
origen, una misma len gua y el mismo rito de participa
ci on, que es el Congreso. 

Con 31 tiempo, cuando alcancen los kunas niveles 
de poder mas altos en Panama y Col omb ia, bien se po
dra hablar de una nacionalidad kuna y no solo de una 
minoria etnica, aunque ~ o haya un Estado kuna al que 
haga referenc ia. Aqu f, sin embargo, estaremos reservan-

Ido el uso de la palabra nacional para la conciencia co
mun de todos los grupos etnicos dentro de un Estado, el 

·panameno. 
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lC6mo afecta el turismo ala formaci6n de esa con
dencia comun a todos los panamenos entre los kunas? 
Nos parece que como factor indirecto y no exclusivo, 
contribuye en cuanto que por los ingresos que deja posi
bilita la edu caci6n de los hijos fuera de la Comarca a un 
ritmo cad a vez mas acelerado. Insistimos que no es un 
efecto especffico del turismo, porque hay otras fljentes 
de ingreso. La existencia de un nucleo cad a vez mayor 
de maestros y gente estudiada en las islas, como ya di
jimos antes, supone una mayor apertura ala instalacion 
desde fuera de nuevas fuentes de ingresos turfsticos, pe
ro a la vez supone un cambio cultural que gradual mente 
va transformando la imagen exotica requerida para la 
demanda turfstica (p. ej . la construcci6n de casas de ce
mento). EI proceso dialectico de como un factor engen
dra su propia resistenciaseve replicado tambien en el ca
so de la Zona del Canal, cuyos empleados kunas, amigos 
de los norteamericanos, fomentan con su salario la edu
cacionpanamena (y antinorteamericana) de sus hijos. 

La premisa que aqu f estamos suponiendo es que la 
escuela en San Bias ha side el "enclave" nacional (pana
meno) que ha ido ganando para la nacionalidad al encla
ve etnicj) kuna. Ganar para la nacionalidad significa for
mar la conciencia de pertenencia 0 afiliacion nacional y 

esta conciencia se engendra principalmente gracias a las 
relaciones de poder, casi siempre explotadoras, del Esta
do (cuya Nacion esta forjando) sobre los grupos etnicos 
(0 de otro tipo) aislados y ' mas 0 menos autOnomos. La 
suposicion es que la relacion de poder hace conciencia, 
porque se percibe, se siente, y es ella la que unifica gra
dualmente en la conciencia de la gente el destine de la 
Nacion . EI Estado, en este sentido, al extender sus ten
tacul 'os de poder va haciendo Nacion. Los sfmbolos de 
la Nacion (bandera, himno, reina nacional, flor nacional, 
historia patria, ... ) son la superestructura de esta domina
cion real. La escuela no solo imbuye esta ideologfa, reli
gion, ritual, etc., sino que es la presencia del Estado, con 
sus maestros pagados por 81, que somete a sus reglamen
tos y aparta por un buen tiempo de la esfera de poder de 
los padres a los ninos y les posibilita con el titulo el in-
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greso a unaestructura nacional de competencia. Con el 
alza del nivel de educacion, la afiliacion nacional de rea
firma, por oposicion ala identidad con la minorfa etnica, 
a no ser que el grupo etnico como tal logre subir asimis
mo a otros niveles de poder. En este sentido 10 que el 
Congreso local significa para la formaci on de la nacioncr 
lidad panamena. Si entre los intereses de los que regen
tan la Nacion y los intereses de la comunidad kuna local 
existe oposicion, entonces la ex istin3 tambien entre 1a 
afiliacion panamena y la afiliacion kuna, como 10 perci
be la mayorfa de la comunidad . 
De all f nace la diferencia entre el interes por participar 
en el Congresode parte de los habitantes agricultores de 
la isla y sus mujeres, arrastrados par el Sahila viejo y cie
go de la isla, por un lado, y la desidentificacion con el 
sentido profundo de los cantos y del Congreso de parte 
de los maestros (en general) expresada, por ejemplo, en 
la menor frecuencia de asistencia, en la perdida de fe en 
los mitos de origen y en la aceptacion de religiones de 
fuera con expresiones a nivel nacional, como el Catoli
cismo. 

Es cierto que dichos maestros al volver a su isla y 
residir en ella descubren las r:quezas de la cultura de sus 
padres, la admiran y la ponderan ante extranos, y a ve
ces pretenden identificar sus creencias con las del Cris
tianismo, por ejemplo, a Ibeorgun con Jesucristo, pero 
esa admiracion y ese panegfrico ya suenan a perdida de 
fe. Quisieramos no tergiversar sus sentimientos : admi 
ran las creencias como propias, porque son de algunos 
de su pueblo y pueden todavfa pasar como las mas re
presentativas de el, pero ya no las sienten como propias, 
individuales, 0 del grupo de maestros. Es como una mo
la que una mujer kuna, que no la usa, puede admirar y 
presentar como suva porque es de su pueblo. 

Conesto no impllcamos que los maestros kunas, 
por haber vivido fuera de su Comarca algunos anos, por 
haber perdido muchos rasgos de la cultura de sus ablJe
los y por haber logrado una afiliacion nacional sean 
"menos kunas", porque. la identidad etnica, aunque sea 
simbolizada por la cultura, es sumamente flexible y en 
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esa simbolizaci6n admite una evoluci6n. Es decir, que 
hoy puede ser simbolizada por un sistema de rasgos y 
manana por otro . Por eso, los maestros se identifican 
como kunas ante la poblaci6n no kuna de la Ciudad de 
Panama, aunque en la isla los pobladores tradicionales 
sientan que esten traicionando a veces a su pueblo y po
niendo en peligro su existencia. Lo mismo puede de
cirse de los Representantes de la Asamblea, los universi
tarios, los estudiantes de Secundaria, los empleados de 
hoteles y de I fneas aereas, los trabajadores en la Zona 
del Canal, etc., que guardan una referencia a la Comar-
ca. 

Como veremos adelante, de estos grupos, proceden
tes de varias islas, partira una presion a nivelmas alto de 
decisiones, respecto del Proyecto del Centro Turfstico 
del IPAT. EI IPAT intentara comprar a algunos de ellos; 
otros, con la juventud kuna al istada en el Partido Co" 
mun ista, mostraran su oposicion ; algun otro, vinculado, 
quizas, a mas altas esferas del Gobierno, de las I rneas 
aereas y Agencias turfsticas se inclinara a favor de los 
mas tradicionales, no por los intereses de estos, sino 
por defender el sistema actual de turismo contra una 
competencia y posible control del Centro Hotelero. 

Mas adelante trataremos el efecto pol ftico que el 
Turiscentro ha tenido en San Bias. La belleza natural 
de la Comarca y su riqueza cutlural es el gran tesoro, 
que como decfamos al principio de este ensayo, muchos 
extranos quieren arrebatar para sf. La poblacion kuna, 
ql,Je no goza de los medios ni para explotar este tesoro 
a la altura de las exigencias, asf Ilamadas nacionales de 
desarrollo, ni para defenderlo, acude entonces a alianzas 
impl icitas quela dividen y enfrentan de forma semejan
te como suced ia en la era de los Partidos Pol iticos, pre
via a la Revolucion . 





6. EL CENTRO TURIST/CO DEL IPA T 

Indigenas kunas, en una de las islas del arichip;elago de San Bias. Panama. 
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Todos los pequenos -hoteles, de los que hemos 
hablado hasta aqu i, son cosa de ninos encompara
cion con p.1 gran CentroTuristico provectado por el 
IPAT (Instituto Panameno de Turismo) cerca de la isla 
Rio Sidra. Tod<3via no se han hecho mas que algunos 
estudios de factibilidad, pero va se ha producido mu cha 
inquietud entre la poblacion kuna. . 

6.1. Ef centro segun ef estudio de fa COMTEC 
(1972) 

Se trata de un complejo hotelero de 686 cuartos (el 
Hotel EI Panama, el mayor de la Ciudad de Panama, 
tiene 300 habitaciones) con cupo para 1166 turistas. 
construido en el mar. Para levantar esta enorme V am
plia estructura se han escogido unos cavos aflorantes, en 
cuvas arenas actualmente s610 posan unos pel icanos, 
cuando baja la marea. Dichos bajos se encuentran entre 
una fila de islas despobladas (Corquitupu, Ucubsui, Mani
tugua, etc.) al norte' de RIo Sidra. Se les llama tambien 
los Cavos Grullos. 

Segun el .estudio de la COMTEC de 1972 (vease ade
lante), su localizacion se ha escogido en cuenta 10 si
guiente. Primero, se excluvo la region oriental de San 
Bias, por la uniformidad de las caracterfsticas en la cos
ta I i neal, p or careC8r de barrera natu ral que atenue las 
olas; por su escaso ancho de la plataforma continental, 
que impediria la pesca submarina; por la mayor distan
cia de la Ciudad de Panama V de otros centros de interes 
turistico, como Nombre de Dios V Portobelo. Segundo, 
se excluveron islas como Nargana V RIo Azucar, por sus 
elementos de deterioro (segun la vision de la planifica
cion turistica) en el aspecto urbanlstico. Tercero, se 
pretendio n.o hacerlo en las costas'por los mosquitos V 
por la falta de elementos de relieve pa~ticular en el paisa
je. Cuarto, no en islas, porque estas son de reserva in
d fgena, V los cavos se supone que no. Quinto, se dispu· 
so entonces construirlo en un lugar cercano a islas desha
bitac.Js, donde los turistas podrfan Il evar a cabo acti
vidades al aire libre, V cercano a islas pobladas, donde 
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se r.ealizarfan giras con fines culturales de observaci6n de 

la vLda kuna. Por estas razones se ecoqieron los Cayos 

se reali zarian giras con fines culturales de observaci6n de 
la vida kuna. Por estas razones se ecog ieron los Cayos 
Grullos. 

Desde este lugar parten, como de un cfrcu lo, las ru
tas hacia las diversas areas de interes: a R fo Sidra (3 mi
lias), a Cartf (9 mi ll as), a la Isla Ve rde (9 millas) y a los 
pueblos e islas del sureste. 20 

tl complejo hotelero tiene un Centro Social, un 
Centro Balneario, un Centro Nautico, una playa, pis
cina y fundamental mente 3 tipos de cuarto: las habita
ciones a nivel del agua, las que estan a 3 metros sobre el 
mar y aquellas a mas de 3 metros en 2 pisos. Se piensa 
que estos cuartos esten ocupados en un 69.50/0 de me
dia anual, con un m fnimo en Septiembre y un maximo 
en Julio y Agosto. Segun el estudio, para el ano 1980 
habrfa un total de 64.900 Ilegadas (41.500 de E.E.U.U . 
y 23.400 de Europa) con una permanencia promedia de 
4.6 d fas. EI turista esperado es de una edad media de 40 
anos, que por terminG medio gastarfa B/ 70 diarios. 
" ... el gasto previsto constituye un notable impedimenta 
para su participacion (de los jovenes)" (Vol. 3, 31) Se 
piensa que esa poblaci6n adinerada y de edad madura 
mantendra el equilibrio ecol6gico y humano, y que sus 
actividades se desarrollaran en el interior del Centro. 
Como actividades se mencionan el reposo, la compra; la 
recreaci6n (balneario, juegos, diversiones, representacia
nes folkl6ricas), actividades culturales (observaci6n de la 
vida kuna), de estudio (observaci6n de la naturaleza) y 
las deportivas (nauticas, pesca y submarinismo, esqu f y 
nataci6n). 

En el Centro trcillajaran 1364 empleados con un Sd

lario anual de B/6 millones, divididos en 4 categorfas, la 
del ejecutivo con B/ 24,300 al ano, la de profesionales 0 

tecnicos con 12.960, la de los semiprofesionales con 
B/5.670 y la ultima con Bf. 1,500. EI 500/0 del em
pleado sera kuna. Habra un asentamiento en ti erra fie
me tambien para empleados de fuera de la Comarca. 
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Junto al asentamiento se constru ira un aeropuerto y un 
muelle. 

E I cos ta del Cen tro sera de 6/.25 rn i II ones, del aero
puerto Bf. 3 millones y del asentamiento para emplea
dos de Bf. 9 millones. Un total de casi Bf 38 mi llones. 
La inve rsioll total del Centro sera del Sector privado, 
mientras que la del muelle, el aeropuerto y el asenta
miento, del Sector publi co . Los in gresos anuales del Ho
tel seran de B/. 19 mill ones. 

La clave de la ideologfa del proyecto respecto de la 
cultura kuna se resume en este parrafo: " ... la poblacilm 
indigena (se encuentra) ... en estado sorprendente de pre
servacion ... se nos impone tomar medidas conservacio
nistas y de revalorizaci()n muy estrictas para evitar una 
posibLe transculturacion deL elemen to indigena, La cuaL 
en La medida en que se disuelven sus caracteres euLtura
les Ctnicos, equivaldria a la desapan'cilm no solo de esa 
civilizacion, sino tam bien de uno de Los pn'ncipaLes 
atractivos turisticos que tiene el pais y en espec ific 0 la 
Comarca de San Bias" (Vol 3, 25) EI proyecto es con
servacionista, y como es proyecto tUristico, obviamente 
la cultura kuna es un medio para atraer turistas. De all f 
el tipo de turismo adinerado, exclusivista y algo entrado 
en anos que se desea. EI conservacionismo es tambien 
una razon que se aduce para controlar la industria de tu
rismo en San Bias, agrupar a todos los operadores en un 
Consorcio de participacion publica y para darle partici
pacion a la comunidad kuna en las decisiones acerca del 
desarrollo tu rlstico de su terri tori o. 

6.2. Historia del proyecto 

LC6mo se IIeg6 a idear este proyecto tan grandioso? 
Con la Revolucion de Octubre de 1968 entr6 una era en 
que crecientemente Ie fue dando el Gobiernomas impor
tancia al turismo. EI I PAT se hab fa fundado el 15 de 
Septiembre de 1960, pero no comenz6 a operar hasta 
Febrero de 1962, con un presupuesto limitado, que fue 
paulatinamente reducido de 1965 a 1968.21 Con la 
Revoluci6n se cambi6 de Gerente y se puso a un militar, 
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el Tte. Cor. Manuel de J. Quijano; ademas se agiliz6 el 
funcionarnient c del IPAT can un Decreto de Gabinete 
del 27 de Noviembre de 1968. ~ Se Ie aument6 el subsi
dio es tatal con tributos tu rfsti cos. Sabre todo, a partir 
del 12 de Febrero de 1970 (Decre t o 36), cuando se Ie 
otorg6 la facultad de eje rcer la jurisdicci6n coactiva pa
ra el cob ro de sus rentas y S8 estableci6 el gravamen del 
50/0 de la cuenta de h.ospedaje, tuvo su despegue defini
ti vo. A principios de 1970, tamhien, asum i6 la Ge ren6a 
Jose Rogelio Arias Jr, persona muy dinamica, imaginati
va y sonadora. Bien 10 refl eja el comentario de un ami
go: "Pinky es muy im agin a tiv 0, Ligero te pinta un 
aui(ln /,intario de mola, con bellisimas indias sirviendote 
un daihiri en un coco .. ' y ya no sabe uno· dande esta", 

Va para Marzo de 1970 la Direcci6n General de 
Planificaci6n y Administraci6n de la Presidencia presen
ta a la Junta Prov incial del Gobierno la Estrategia para el 
Desarrollo Nacional (1970-1980) Se Ie dedica un apa r
tado de l Turism o bajo el cap itulo Aumento de la Rique
za Nacional y Di versificaci6n de Exportaciones, Secci6n 
1., EI aprov8cham iento de la Posici6n GeogrMica (de 
Panama). All i se reconoce el potencia l turistico de Pa
nama, se constata que en 1968 pasaron por Panama mas 
de 254,000 pasajeros de transito, de los cuales aprox i
madamente 127,000 visitaron el pa is y gastaron mas de 
B/ 30 miliones y mas de la mitad fueron ingresos para el 
pais. Se mencionan como recursos la Zona Metropolita
na, Taboga y el Archip ielago de las Per las, la regi6n cen
tral dellitoral desde Chame hasta Pedasi, la region occi
dental con Boquete, Volcan y Cerro Punta y Bocas del 
Toro, y por ultimo la region oriental, "en esp ecial en el 
litoral del Caribe, la cultura Cuna guarda con gran priori
dad una explotacian mas racional de su gran caudal tu
ristico, comparable a los del Pacifico Sur, tanto para na
cionales como ex tranjeros" (p,.l 09). Se mencionan las 
ruinas de Portobelo, Se pone de relieve que existe una 
gran competencia intern ac ional y que esto afecta a Pa
nama en el Area del Caribe, "En este sentido, el con
cepto de lograr turismo internacional debe on'entar la 
politica de' desnrrnllo turistico de Panama" (p , l12), 
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En Agosto de 1970 Planificacion y el IPAT prepa
raron el documento "Potencial de la Industria de Turis
rna", trabajado sobre todo por el tecnico Ralph Barrell . 
All f se senal an 12 areas de desarroll o. De esas 12 areas 
se escogieron 4 "tomando en consideracion las posibili
dades que tienen de contribuir al desarrollo integral de 
la NaciEm Panam ell a ), de acop larse a un esfuerzo econo
mica-sand dt! amplias magnitudes". 22 Estas 4 son la 
Ciudad de Panama, el Arch ipie lago de las Perl as, las Pla
yas del Litora l del Litoral del Pacff ico y el Archipielago 
de San Bias. Son integrables en tre sf, de modo que pue
den formar un complejo turfs ti co, se puedan operar gi
ras en "paq uete" y ampliar los atracti vos con facilidades 
ffsicas (Informe Economico 1971 : 94). 

Para II evar a cabo los estu di os de facti bi I i dad para 
el desarrollo de esos 4 polos Sc: los lIevo a concurso inter
naciona l y participaron las firmas: 1) Comtec-Tourcon
suit, 2) Almo-Tecniberia, 3) Ital consult, 4 ) Economic 
Research Associates y 5) Edw ard and Kelcey Incs. Los 
estud ios se Ie entregaron a la primera, constituida por la 
Comtec Latiniam ericana S. A. de Mexico y la Tourcon 
sult/ ltal ia de Roma. Trabajo con elias la CONSISA de 
Panama. La presentacion de los estudios la firman, sin 
em bargo, solo los Directo res de las firmas extranjeras, 
mas el Director Tecnico del Proyecto, otro arquitecto 
ital:ano. EI estudio de factibilidad tecnica se comenzo 
en Julio de 1971 y se presento ya editado en Agosto de 
1972. Cost6 BI. 300.000, de los cuales el Gobierno Cen
tral aporto el 400/0 y el BID el 600/0 23 

Hay que exp li ca r que este estudio de factibilidad, 
cuyo Informe final 10 const ituyen 7 vol umenes de tex
tos y anexos, no da fin a los estudios de factibilidad . 
HacE falta todav fa desarroilar los pianos y especificacio
nes para los siguientes proyectos, de cuya posibilidad 
depende el Centro hotelero: 

"1. Aeropuerto can capacidad par auehiculo del 0-
po Aura Jet Prop. 
2. Muelles de pilotes hormigonales enuigados y pi
lotes de defensa con bloques de choque para recibir 
barcos de turism o. 
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3. Sistema de Acueducto y Alcantarillado: debera 
ser pre vis to de un tip 0 especial de planta de tratamien
to dada la neceisdari de qllP pi desagiie no contamine 
el ambiente marino de los alrededores de las areas en 
donde se ubiquen las facilidades. El proyecto incluye 
tambien una planta potabilizadora que satisfaga las 
necesidades enel area de influencia de dicho proyecto. 
4. Sistema de electricidad y planta generadora: 
dada la inexistencia de posibles enlaces con lineas cer
canas, debe proveerse la instalacian de una planta ge
neradora de energia electrica, as i como de las respec
tivas lineas de distribucian. 
5. Central de Comunicaciones: se proyecta la insta
lacian de una estacian dotada de lineas de servicio, 
sistema de comunicacian, radio de enlacem. plan ta 
electrica, planta extema, 6 canales." 24 

Hemos copiado toda esta li sta, porque los destina
tarios de este estudio son tambien los kunas y nos he
mas dado cuenta de que no esti'm enterados de todo, al 
menos de 10 que es publico y oficial. Veremos que el 
problema se ha centrad o ultimamente acerca del permi
so de parte de ellos para Il evar a cabo estos estudios. 

En el presupuesto de 1974 (1 de Enero a 31 de 
Diciembrel se incluve todavfa una partida de B/540.000 
en el Sector Tunsmo en San Bias para los disenos f inales 
de desarrollo turfstico en Cayo Grullo, que cubre la 
Transmisi6n electrica, el Aeropuerto, el Sistema de agua 
potable y las facilidades portuarias. Se trata solo de di
senos. En 1973 segun esto, se hicieron estud ios por 
B/127.000. De esos 540 mil, B/. 131.8 mil son dados 
por el Gobierno Central, 263,5 vienen del Sector Exter
no y Bf. 144.7 mil de recuperaciones. 

No cae mal, para que choquen las cifras, observar 
el presupuesto total para San BI as 25: 

EI rengl6n de agri cu ltura equivale a una Agencia Agrico
la ; el de Comercio e Industria a Estudios de factibilidad 
de una planta de cemento; el de Educacion a 15 aulas de 
la escuela de Play6n Chico (37 .5), 15 aulas de la escuela 
de Ustupu (37.5) y la escuela de produccion R. Chiari 
de Nargana (27.); el de Salud, a 4 acueductos, el de Ust
tupu (12.2)' de Nargana y Corazon de Jesus (41.8), el de 
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Playbn Chico (41.6) y el rieSasardfMulatupu (42.2);el 
de Transporte equivale al muelle de Puerto Obald fa (15. ) 
Y a mejoras de aeropuerto de Puerto Obaldfa (30.) . 

Solo nos preguntamso aqu f como es posible que la 
construccion de una escuela, por ejemplo, sea en sf mas 
barata que un diseno de facti bil idad (ver Sector Tu rismo) 
y que solo a base de sueldos de un par de docenas de 
tecnicos, juntando los estud ios de factibilidad de la 
planta de cemento y del turismo (640.), se vaya mas de 
la mitad del presupuesto de una unidad pol Itica equiva
lente a una Provincia. OUiZ8S aqu I esta parte del 

lente a una Provi ncia. OUiZ8S aqu I esta parte del "gato 
encerrado" que maliciaron los kunas opuestos al Proyec
to en el CGK de Abri l de 1975. La desprocporcibn que 
signi fican los altos sueldos para tecnicos de factibilidad 
en palses del Tercer Mundo se presta a juegos de tajadas 
al dar I a con trataci on. 

En Agosto de 1975 el Proyecto habia sido modifi
cado ya y consideraba la cOilstruccibn del Centro Hote
lero y su infraestructura en 3 fases, en la primera de las 
cuales se habran de terminar 200 cuar tos . Segun los es
tudi os tecnicos de los Ingen ieros los costos del comp lejo 
ascienden no a 25 millones, como 10 expreso la COM
TEC, sino a 50 en sus tres fases. AI estudio de la COM
TEC se ve ahora que deberia hacer precedido un estudio 
de factibilidad economica, que esta siendo preparado 
por un tecnico de la OEA. EI estudio de la COMTEC 
fue defectuoso en muchos puntos que Ie Gobierno Ie pi
dib elaoorar mejor. La Compan la dejo de responder a 
esos requerimientos que significaban casi un trabajo se
mejante a 10 reali zado, y en tonces no se Ie pago ce rca de 
un 15010 del costo total que se Ie deb fa al termino del 
contra to. 

Los disellos de factibilidad de las 5 com pan las coor
dinadas por otra mas, estan siendo terminados. Pero son 
casi trabajos de gabinete, ya que los tecnicos, por la re
sistencia de los kunas, apenas han podido tomar medidas, 
muestras, etc., sobre el terreno. Las estimaciones de los 
costos, necesa rias para sol icitar el prestamo del BID, son 
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un poco a bulto, "como quien dice esa casa cupsta 
20,000". Las estimaciones y los disenos estan siendo 
reducidos a la 1 a. fase de 200 cuartos. La infraestructu
r.a suma cerca de B/101,OOO,OOO.00. 

EI financiamiento encierra un cfrculo vicioso, por
que el BI D n.o querra conceder el prestamo mientras no 
haya la seguridad a la construcci6n del Hotel mismo; y 
diffcilmente se encuentra una, mientras no es.te asegura
:fa la ii1fraestruc!ura (el muelle, aeropuerto, acueducto y 
alcantarillado, ... ). Se esta barajando el hecho de que el 
Hotel sea propiedad del Gobierno y su administraci6n 
sea de una empresa privada. EI antrop610go del IPAT ha 
presentado la alternativa de que no s610 la adminsitra
ci6n, sino la propiedad del Hotel pase gradual mente a 
manos de los kunas completamente . 

6.3. Reacci6n de /05 Kunas 

lC6mo han ido Ilegando a la comunidad kuna los 
efectos del interes del Gobierno Revolucionario por de
sarrollar el turismo? 26 

C. G. K. JULIO 1969 

A nivel del C.G. K. encontramos el primer contacto 
en el C.G. K. de Achutupu de julio de 1969. No IIeg6 el 
mismo Gerente del IPAT, Coronel Manuel J. Quijano, 
sino un representante suyo, el Dr. Regulo Ibanez, a in· 
formarles a los kunas que el IPAT habfa nombrado una 
comisi6n para estudiar la manera de fomentar el turismo 
en San Bias. Parece se referfa al. grupo de estudio que 
luego publicarfa "Potencial del Turismo en Panama"·en 
agosto de 1970, que mencionamos. Les dijo que la co
mision estudiaria la posibilidad de instalar hoteles, mo
teles y pensiones, y la regulaci6n de los precios para los 
turistas, para 10 cual en cada pueblo se formarfa a su vez, 
una comisi6n destinada a establecer los precios (de artl
culos, servicios, transporte) para ser aprobados por el 
I PAT. 

No consta en las Actas que los asistentes hubieran 
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presentado oposici6n abierta a la idea, que les lIegaba 
por pri mera vez con esta oficial idad, pero sf que pregun
taron si un sanblasino podfa instalar una empresa turfsti
ca. EI funcionamiento del IPAT respondi6 que "no so
lamente puede, sino que es una obl(r;aeion (y que) el 
IP A TIe podro. proporeionar los reeursos Sl el interesado 
no euenta con ella (s)". Que agilizando el Art. 32 de la 
Ley 16, que habla del fomento del turismo en San Bias, 
"se daria primero la oportunidad a los nativos (y) si es
tos no pueden, las empresas interesadas pueden tomar 
la inieiativa, siempre y cuando sea aprobado par los 
Congresos Generales". Por fin, que tam bien el IPAT po
d fa instalar hoteles. 

C.G.K. Enero de 1973 

En el C.G.K. de Playon Chico de enero de 1973, 
donde los HH. Representantes hicieron su primera pre
sentacion e intervinieron muchas veces con el entuasias
mo del primerizo que trae toda ciase de cosas e ideas, el 
Representante del 1er. Corregimiento, Pedro Sanchez, 
dio a conocer que "la Nacion tiene en proyeeto la eons
truecion de un hotel grande alrededor de R{o Sidra". 
Para esa fecha, recordemos, el estudio de la COMTEC es
taba ya terminado. Las Actas no registran comentarios, 
ni oposici6n, ni nada. 

C.G.K. Julio de 1973 

En el C.G. K. de Sasardf-Mulatupu en julio de 1973, 
se present6 el Arq. Rogelio Aparicio, en nombre del 
Gerente General del IPAT, Jose R. Arias y habib sobre 
la futura construcci6n del aeropuerto internacional. de 
hoteles y de un ante-proyecto de carretera. 27. Dijo 
que habrfa una oficina asesora para quienes desearan es
tablecer centros de turismo. Parece que dijo que los es
tudios de la construcci6n del aeropuerto, hotel, .. . etc., 
dependerfan de la Secci6n de Ingenierfa y Operaciones 
del IPAT. No hubo oposici6n. S610 alguien, consta, 
que preguntb si habrfa becas para kunas. Se Ie respon
di6 que hab fa para viajar al extranjero, Espana, Italia, 
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sobre hotelerfa y relaciones publicas, pero que a nivel 
nacional estaban en elaboracian. Recuerda ademas un 
informante que all f no se dijo d6nde se harfa el Centro 
Hotelero, el aeropuerto y la ca rretera . 

EI Gerente del IPAT logr6un permiso de los tres 
Caciques y los HH. RR. de los tres Corregimientos y el 
Intendente para hacer el estudio. Parece que este per
miso 10 logro despues del e.G. K. de julio de 1973 y que 
fue en una reuni6n a 30 de octubre de 1973. Por ese 
entonces los tecnicos comenzaron sus estudios como es
taba previsto en el Presupuesto de 1973 ya citado, y al 
verlos trabajar, midiendo, sumergidos en el agua, etc., la 
gente del lugar comenzarfa a asustarse hasta tanto que 
ffsicamente impidieron que se siguieran las medici ones 
en tierra firme. 

C.G.K. Marzo de 1974 

Por eso en el siguiente e.G. K. de R fo Tigre en mar
zo de 1974 se resolvi 6 "suspender los trabajos que el 
Ins#tuto Geograf£co realiza y los sondeos de factibilidad 
de! IPAT de un Centro de Turismo hasta tanto el repre
sentante de los Institutos aludidos extJ lique, sus planes 
y f£nalidades en el Corregimiento Primero". Como ra
zan de la resolu ci6n se daba el que el Gobierno se ve fa 
interesado en promover el turism o en San Bias y que los 
estudios de factibilidad que se venfan reali zando se ha
bfan hecho sin cansultar con los pueblos del Primer Co
rregimiento, raz6n por la cual "estas anomalias han 
traido como consecuencia malos enten dimientos y de
sin teres en el proyecto aludido". 

La razon verdadera era que el Sahila de Rio Sidra 
y su vocero se quejaron de no haber sido informados de 
los proyectos de R fo Sidra y con ocasi6n de esto se pi
di6 la resoluci6n . EI Intendente exp li c6 algo de Lo que 
sabra, pero no mostr6 especial oposicion a la reso luci6n. 
En ese Congreso estuvieron presentes los deIIPAT. Ellos 
culparon a Abel Vargas de la Direcci6n Nacional de Po
I ftica Indigen ista (Cf. adelantel por no haberles comuni
cado la fecha establecida por los Caciques con el Inten
-:lente para el Congreso. 
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Una cosa quedd clara y es que, mientras a los C. G. 
K. anteriores el tema de los estudir)s de factibilidad les 
habra traido sin mayor cuidado, a las comunidades afec
tadas, en el momer:lto de ver las cosas no se quedaban en ' 
palabras, le~ importaba mucho. EI primero ta ha\;>ia de
jado pasar; las otras flO. Para resolverlo se acudia a un 
tipo de consejo regional posibilitado por la reciente crea
cion de los tres Corregimientos.EI C.G . K. selavaba las 
manos delante del Gobierno, enviando la resolucion en 
un estudio en que se pretend ia hacer ve r que esta demo
ra servi ria para incrementar mejor el proyecto. 

Reunion de Cartf-Suigtupu: 
Abril de 1974 

Nos queda un Acta muy rica de ese Congreso Re
gional 0 Reun ion dE las autoridades del C6rregimiento 
Primero con los rep resentantes del IPAT y del IGTG 
(lnstituto Geogrilfico Tomy Guardia). ce lebrada el 5 de 
abril de 1974 en Carti-S. Alii se presentaron tOdoslos 
sahilas de la region , los Representantes de los tres Co
rregimi entos, los Caciques de la Comarca (aunque pare
ce que el tercero no estuvo, pues no estalsu fi rma) el I n
tendente, y, por otro lado, el mismo Gerente del IPAT, 
Rogelio Arias, con tres funcionarios mas, un represen
tante del IGTG, otro del MOP (ministerio de Obras PU
blicas) y un fotografo de la radio y la TV . Notese que 
aqu i se presenta por primera vez el mismo Gerente del 
I PAT, a tratar sobre el Centro Hotel ero a este n ive l de 
sesi ones en San Bias : viene ademas acue rpado con acom
panantes. La reunion tu vo lugar en el Congreso. 

Despues de la p resentacion del Sahila de Carti-S ., 
81 primer Cacique, Estanislao Lopez, explico qUe el 
permiso que los Caciques Ie habian dado al Gerente del 
IPAT habia sido solo para hacer un estudio, no para 
construir el Turi centro, cosa que Ie competia al C.G.K . 
Este permiso, por 10 que despues di ce el Gerente,habia 
sido tambien firmado por los HH. Representantes de los 
tres Corregimientos. 

Luego intervino largamente el Gerente del IPAT: 
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leyo el permiso de los Caciques y Representantes y afir
mo que, "en vez de que ustedes me pidan que conserve 
la tradicion, yo soy el que les estoy pidiendo que me 
ayuden a conservarla. En presencia de los Caciques y 
del Intendente, quiero hacer cons tar que el IPAT jamas 
pondrd piedra sobre piedra para comenzar el poryccto 
turistico sin la aprobacion del C. c. K.". Lo de conser
var la tradicion se referra a que 81 habra solicitado que 
no se hicieran cambios en la estructura trpica de los pue
blos kunas y que el IPAT estaba haciendo el estudic de 
como hacer aparentar como tfpicas las construcciones 
modernas. 

El Sdhila de Naragnd objeto indicando que ese 
permiso no habra sido lerdo ante los delegados de los di
versos pueblos y pregunto como controlaria el IPAT la 
avalancha, si hasta la fecha no habra podido sacar a los 
actuales hoteleros (Moody, Bart :m) Y que los turistas 
trafan nudismo, 10 cual era contra la cultura y la moral 
kuna. 

El gerente del IPAT respondio que Barton salio gra
cias a que el IPAT tomo cartas enel asunto y que el Go
bierno deseaba tener su propio hotel y que habra que or
ganizar bien el turismo. 

El Sdhila de Nargana de nuevo pregunto si los bar
cos ten fan permiso para entrar, pues coincidi6 la reu
nion con la entrada de uno. 

EI gerente del IPAT que sr, pero que habra cosas 
que no estaban reglamentadas, por ejemplo, que 105 , _ 

ristas no com fan en el pueblo 0 que no eran transporta
dos por cayucos 0 lanchas de los kunas. Pero que estas 
regulaciones se estudiar fan cuando diera el permiso para 
los estudios del C.G. K. Insistio en los estudios que mos
trarfan las ventajas y desventajas para que los kunas lue
go tomaran las decisiorles. 

El Intendente se mostro favorable al Proyecto, in
dicando que asf como la carretera, traerfa beneficios tre
mendos para la comunidad ind fgena .. Dijo que "no me 
expl£co como es posible que ustedes se nieguen a dar la 
mano al turismo". Hizo ver como todo el beneficio re
coia en la seccion de Cartfy "recordarles como se ha-



EL CENTRO TURISTICO DEL IPAT _______ 93 

bian opuesto al oleoducto" que recapacitaran bien antes 
de tomar una dec isi6n. Pidi6 luego al Secretario General 
de la Comarca que revoca ra la resolu ci6n del C.G. K. 

El vocero de Soledad Mandinga habl6 por la tradi
ci6n y dijo "que los ex traiios con el tiempo se adueiian 
de San Blas y hacen seruirles a los de casa". 

El geren te del JPA T: que estaba de acuerdo. 
EI Rep resentante del 20. Corregimiento apoy6 la 

idea del es tudio para sabe r, antes de dec idir, cua les se
dan las desventajas de l proyecto. "Denme cunfianz a 
que y o jamas los voy a defraudar". 

Se dict6 una resoluci6n: "A utorizar al Ins tiluto 
Geografico y al IPAT, continuar los cs tudios de factibi
lidad que se venian realizando en el area del CorregimielI
to 10." Se supone que esta reso luci6n fu e firmada por 
el 10. y 20. Cac ique, su secretario y los Sahilas de l Co
rregimi ento 10. No hem c.s visto las firmas, s610 los 
nombres a maquina, ya que la copia de la resoluci6n 
que obraba en poder del arch ivo del Sec retar io no estaba 
firmada. Ouienes firrnaron el origina l? Hemos o ldo que 
al fin de la reun i6n se pas6 una hoja pa ra log rar las fir 
mas y que unas fu eron autenticas y otras fa lsificadas. 

De esta reuni 6n sorprende enormemente la poca 
participacibn de los Sahilas y la locuac idad del Gerente 
del IPAT, ambos hechos conectados entre sI. EI Ge ren
te va a sacar a todo tran ce el permiso. Desea la comp ro
bacibn escrita de la part icipaci6n popular, pero no desea 
la parti cipac i6n popular misma. Si no, porque no la fo
ment6 y por que acapar6 la palabra. Sorprende tam bien 
la escasez de datos concretos en ia ex plicaci6n. No se 
explica, ni siquiera en la forma como aparece en el Ane
xo del Presu puesto de 1973, que habra un aerop uerto, 
un muelle, Acueductos y desagues, y un sistema de elec
tricidad . Se adivina el pr incipi o de que mientras menos 
sepa el pueblo mas facilmente se logra su aquiescencia. 
(Y no se puede esgrimar el argumento del silencio, ya 
que las Actas son especial mente ri cas y diffcilmente se Ie 
hubieran pasado esos puntos al Secretario. A.demas, de 
gente que estuvo all f y tom6 notas, sabemos que no S8 
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habl6 de esos puntos y que de alii habria de surgir luego 
la dificultad ). 

Se nota ya una cosa curiosa y es que el Sah ila que 
interviene un par de veces es el de Nargana, cuya isla no 
es de atracciones turisticas. EI Intendente hace ve r la 
diferencia en tre las reg iones de Carti y las de Ailigandl y 
Ustupu. En estas distinciones de islas que se ven afecta
das por el proyect o e islas que no, y entre is las tUristi cas 
e islas no tUrist icas, se apunta una diferencia de intereses 
que luego surgira. 

Por ul timo, la breve anotaci6n del vocero de Sole
dad Mandinga es sumamente ilumin adora: el temor a 
ser humillad os en su propi a casa. Podran acepta r por la 
necesidad de humillarse a lavC1r p latos en la Zonal asu
dar como obreros de la Bananera, es perder la dignidad 
en la misma Comarca delante de sus propias mujeres. 

C.G.K. Septiembre 1974 

En septiembre de 1974, se tuvo el C.G.K. en Cal e
doni a (Coetupu). En este Congreso no S8 sac6 a relu ci r 
ya 10 del Turi centro, mas que de muy de paso, ya que 
la amenaza de penetraci6n su rgi6 por otro lado : un pro
yecto de industrializac i6n de l coco presentado por el re
presentante deL segundo corregimiento. A no ser por el 
habil Sahi la de Nargana que desvi6 el tiro, estuvo a pun
to de dictarse una resoluci6n pidiendo la destituci6n de 
dos de los Representantes. Lo del IPAT sali6 muy de 
paso y es que el senor Abel Va rgas, como representante 
del Minitserio de 'Gobierno y Justicia y de la Di recci6n 
Nacional de Pol ftica Indigenista, pidi6 que el C.G. K. 10 
nombrara com o la persona conciliadora entre el IPAT y 
la comunidad Kuna, en el caso de que el IPAT deseara 
establecer una Agencia. Dijo que el habfa soli ci tado (pa
rece que al IPAT) asistir a la reuni6n (parece que de 
abril en Cartl) para pal par el asunto. Su intervenci6n 
aparece muy resumida en las Aetas y por eso no hay mu
cha claridad . Va que el IPAT no 10 habrfa invitado, que
rfa el participar en todo este asunto invitado 0 nombra
do par los kunas. EI IPAT no se present6 a dicho Con
greso. creyendo ya tener su permiso 
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De paso daremos una breve exp li caci6n del papel 
que puede jugar la Direcci6n Nacional de Pol ftica Indi
genista y el Min isterio de Goblerno y Justicia. En 1969 
cre6 una secci6n indigenista, adjunta a Reforma Agraria, 
al frente de la cual se coloc6 a Absal6n Chavez, persona 
dinamica. La Secci6n adjunta a Reforma Agraria, fUE 
creciendo hasta 1972 en que fue asumida por el Minis 
terio de Gobierno y Justicia y fue elevado por un decre
to ley en 1973 a la categorfa de Direcci6n Nacional de 
Pol ftica In digenista con el mismo fun cionario de direc
tor. En la oficina contigua funcionaba el Departamento 
de Gobiernos Loca les, encargado de la asesorfa de los 
municipios y autoridades provinc iales de la Republica, 
dirigido por el senor Abel Vargas. A I poco tiempo el se
nor Chavez fue destituido. Parecerfa que en el fondo la 
dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia iba 
encaminada a controlar y no a promover el movim iento 
indfgena. Qued6 al frente de la Direcci6n Nacional de 
Pol ftica Indigenista, el senor Vargas, quien a la vez fun 
ge como Director del Departamento de Gobiernos Loca
les. La Diracci6n perdi6 su dinamismo. As! es como, 
para enlazar con el tema que tratamos, el senor Vargas, 
aunque desconectado de los indfgenas, puede arguir ra
zones para p resentarl os frente al I PAT. EI conside ra ser 
su funci6n una de enlace y de asesoria, pero esta al mar
gen, por ejemplo,de los grandes proyectos que afectan 
las zonas ind fgenas, como la mina de cob re de Cerro Co
lorado y la Hidroelectrica del Bayano. 28 

Reuriion de Diciembre 1974 

A 13 de di ciembre de 1974 de nuevo se reun ieron 
los r,epresentantes de las islas del 1p.r. Corregimiento (de 
esta reunion no hemos visto Aetas) con el Sub-Gerente 
del IPAT para negarse a la continuaci6n de los estudios. 
EI argurnento dado es que en la reuni6n de abril se habfa 
permitido el estudio del hotel, pero no del aeropuerto 
internacional. AI menos no hab fa quedado claro, aun
que se supusiera que el aerbpuerto se inclu fa, el cual ha
bfa sido·mencionado en julio de 1973 er"l el C.G.K. An-
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te la oposicion de la cornun idad los tecnicos, que habrlan 
ido hablando con la gente de la necesidad de tumbar co
coteros y arboles frutal es, tuvieron que retirarse. Hasta 
la fecha en que escribimos es tas Iineas (agosto de 1975) 
la resistencia se mantiene. 

C.G.K. Abril de 1975 

Pero de nuevo el Gerente del IPAT volveda a 
la carga en el e.G. K. de 4 a 6 de abril de 1975 en 
Achutupu. All I se presento puntualmente con una co
mitiva de 6 personas: 2 kunas ustupenos, un antropolo
go estudiante en Mexico y otro, conoc ido en la Comarca 
como gran orador y famoso por susactividades pol fticas, 
que en la actualidad estaba ganando, segun voz comun 
8f. 100.00al mes para predicar por la comarca el turis
mo del IPAT. Llego con el otro antrop610go norteam
mericano mormon . Tambien uno que" parecia ser el 
guardaespaldas del Geren te ", (seglln percepcion de un 
estudiante kuna), porque siempre que ~n cong resista in
d [gena hablaba con pasion se Ie acercaba; un planifica
dor y otro tecnico, mas un fotog rato. 

El aerente del IPAT cambi6 el orden de la agen-
~ , 

da para tratar el problema del IPAT primero. Tomo la 
palab ra extensamente el gerente de/" I PAT. EI texto de 
su discurso se encuentra en el apendice: all I tdmbien va 
el texto del Acta. Es un discurso bien hilado, pero con 
una presentaci6n enganosa. Primero, pone de relieve 
que la motivaci6n del Gobierno Nacional es la de ayudar 
a la comunidad kuna. Si fu era esa la motivacion iria al 
ritmo del deseo de los kunas, se ajustaria ala magnitud 
del riesgo que la comunidad kuna desea asumir y no es
taria presionandola a toda costa. No pone de relieve, 
como deberia haberlo hecho, que se trata sabre todo 
de los ingresos de la Nacion (para no decir de los intere
ses de unos pocos), a la cual el tun·smo, il mismo dice, 
ha traido Bj.601.000,OOO.OO el ana de 1974. 

Segundo, hace caso omiso, solo porque no esta 
patrocinado por el IPAT, del trabaio de artesan IFl exis-
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tente en la actualidad para vender al turista, no solo en 
San Bias, sinofuera. San Bias no se ha quedado atras en 
la artesan la, como AI 10 afirma. 

I ercero, afirma que en la reunion de Cartf-S. 
(Abril 1974) hubo mucha discusion, mucho dialogo, 
mucha comprension, y hemos visto por las actas de esa 
reunion que solo hablo un Sahila (el de Nargana) y un 
vocero. Ninguno de los Caciques opino. Es decir que 10 
que importaba en aquel momenta era arrancar las firLnas 
a base de un chorro de palabras, de una supresion del 
ambiente de libertad para disentir y despues, con las 
firmas de dialogo, pero eso no era cierto. 

Cuarto, apela al beneficia que surtira el Proyecto 
para toda la Comarca, no solo para el Corregimiento 10. 
Esta razon suena a una manera de ganarse el voto de la 
mayorfa, donde no va el Proyecto, en contra de la mino
rfa, donde va. 

Quinto, da su nocion superficial de la tradicion ku
na que consiste en mantener los trajes antiguos y las 
construcciones a la usanza primitiva (no de concreto), 
:on 10 cual se desenmascara que 10 que desea no es la 
pervivencia dinamica del pueblo, sino la conservacion de 
un objeto de atraccion turfstica. 

Sexto, respecto al miedo de los kunas de perder su 
moralidad y la "pureza" de su sangre, argumenta con 
que de los 400 visitantes de un trasatiantico nadie se ha 
mezciado, cosa que explican los kunas que tiene su ra
zon en la forma pasajera del turista y a la cual no se opo
nen. Trae tambien ejemplos de los hotelitos y mujeres 
en bikinis, que sf han sido ya criticados por los kunas, y 
de unas pocas enfermeras no kunas residentes en la co
marca, que no son argumento en comparacion de ios mi 
les de trabajadores no kunas de la construccion del Cen
tro Hotelero y de su servicio que vivirfan en tierra firme 
permanentemente. Ni recoje el recuerdo de la Revolu
cion de 1925. originada en la violencia sexual de trabaja
dores panameFios alejados de sus casas y de sus propias 
mujeres (Paez; 1941). 

Septi m 0, despu8s de i nsisti r al fi nal en que el estu
dio es solo para ver si conviene 0 no el Proyecto termina 
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en un panegfrico del estudio que les traera much fsimos 
empleos, much fsimo en artesan fa y much fsimo en agri
cultura . . ~Entonces para que hace falta el estudio, si y.a 
se sa be de antemano su resultad o posit ivo? ~O es una 
simple exageraci6n ret6rica? Aqu I reside un problema 
constante en la comunicaci6n del Gerente del IPAT con 
los kunas. Les habla con exageraciones. No les habla 
con cosas. Entonces c6mo poderle cree r. Igualmente 
ret6rica es la afirmaci6n de que al estudio no seguira el 
Proyecto y que el Gobierno esta dispuesto a perder el di
nero de los estudios, si hace falta. Con esto no se niega 
la soltura, la chispa, la gracia en las pa labras del Gerente 
del IPAT. Lo que decimos es que detras de ese lenguaje 
vivo y exagerado, facilm ente se adivina su confianza en 
convencer sin tener argumentos s61idos y su confianza 
en creer que va a presentar como beneficiosos para los 
Kunas 10 que en realidad es sumamente ambiguo. Se 
adivina que no es real mente el bien de los kunas 10 que 
persigue, sino algo que no Ilega a descubrirse a los ojos 
de los kunas y que Ie han Ilamado el "gato encerrado " 
del ProyectD. 

Por ultimo, establece la estrategia del IPAT en este 
C.G.K., y es que se respete el perm iso de los Caciques, 
Representantes e Intenden te para los estud ios de factibi
lidad. Esta estrategia sera forzada hasta el ultimo extre
mo, quizas en una forma no prevista por el mismo Ge, 
rente, por el Capitan de la GlJardia Nacional, como vere
mos. 

Intervenciones subsiguientes despues de la Inter
venci6n del Gerente, varios ardientemente quisieron 
responder" hasta tanto que el Fiscal del Congreso tuvo 
que calmarlos un poco. Primero, el vocero de Soledad 
Mandinga, quien habla intervenido en contra del Proyec
to en Cartl-S. un ano antes de el mismo Gerente, volvi6 
al ataque, hasta tanto que el Capitan Roberto Arias que 
asistla uniformado en representaci6n del General Torri
jos, Ie cort6 la palabra preguntandole en tono de ame
naza c6mo se atrevla a hablar asl. EI vocero 110 se arre
dr6 y dijo que 10 que decfa el, no 10 decfa el, sino su 
pueblo. (Su pueblo Soledad Mandinga, habia estado en 
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cuarentena, castigado por la Guardia el ana pasado por 
no aceptar la fumigacion). 

EI contenido (Cf. apendice) de la intervenci6n del 
delegado de Soledad Mandinga puede resumirse en los 
puntos siguientes: 1) En Cartf-S. 5e neg6 el permiso de 
factibilidad. 2) EI Sahila de Nargana, que habfa objeta
do al Gerente en Cartf-S., solicit6 sin embargo en Cartf
S. la otorgaci6n del permiso. 3) Las razones de recha
zar el Proyecto (y el estudio) son: a) Los turistas se 
comportan inmoralmente ante los ninos, b) nuestros 
hijos no estan preparados para manejar cosas de esa 
magnitud como el Turicentro, c) los turistas ya no ven
dran de paso. sino se quedaran, d) se lastimaran las 
siembras , herencia de los antepasados y fuente de sus
tento nuestro y de nuestros h ijos. 

A este contenido observamos unicamente que la 
actuaci6n del Sahila de Nargana fue por 10 visto la de 
presentar una objeci6n "met6dica" en Cartf-S., es de
cir, objetar al Gerente para luego despues de haberse 
mostrado como adversario de el, poder convencer a los 
otros de votar en su favor. Parecerfa que ya iba apala
brado con el IPAT para manipular, con la habilidad que 
Ie caracteriza, la votaci6n. 

Segundo, en el Actaaparece eL delegado de Ustupu . 
Apoya a los Caciques que dieron el permiso y aduce un 
Artfculo de la Ley 16 que no esta citado en el Acta. 
Ademas, segun hemos 0 fdo pidi6 al Gobierno be cas de 
hotelerfa en Francia y Espana, para que los mismos in
dios puedan manejar hoteles en San Bias. 

A esto observamos, que, mientras el vocero de So
ledad Mandinga toc6 el asunto de fonda no sujetandose 
al enfoque del Gerente del IP_AT, respetar el permiso de 
los Caciques, el delegado de Ustupu se sujet6 a dicho en
foque . En las Actas no aparece el Artfculo de la Ley 16 
aducido, 0 de la Carta Organica. Hemos estudiado la 
Ley y la Carta Organica y mas bien el esp fritu y la le
tra de esta (Carta Organica, Art. 25) es que "para todo 
informe al Intendente 0 acuerdo con i l y otras au~orida
des nacionales, los Sahilas Principales consultaran con 
Los Sahilas Locales; y para casas de que comprometan La 
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seguridad 0 interes comunal. recaera au;torizacion del 
Congreso Cuna 0 de los Locales, segun los casos ... " 
Ignoramos si se cito en el C.G.K. algun artfculoen de
fensa de esa posicion . En todo caso, la discusion, segun 
las Actas, no verso en ningGm momento sobre la letra de 
la Ley. Parece que la delegacion de Ustupu, ya sea a 
traves del estudiante y antropologo ustupeno que tra
baja en el I PAT 0 a traves del Sahila de Nargana, casado 
recientemente con una muchacha de Ustupu, ven fa ya 
apalabrada con 81 enfoque y estrategia del IPAT: Res
petar el permiso de los Caciques, respetando asf la tradi
ciOn . 

Es interesante ademas de ver el interes de los ustu
pen os, que poseen el deposito mayor de gente educada 
para el futuro, en pedir becas de hotelerfa que ellos 
mismos hab fan de gozar~ Cada isla tiene su interes pe
culiar. EI interes de Soledad Mandinga, en pleno Golfo, 
visitada por turistas en la actualidad, es distinto del inte
res de Ustupu, "comunidad academica". 

Tercero, enel Acta esta el delegado de Nusatupu, 
islita cercana a R fo Sidra. Su intervencion es muy inte
resante, porque arguye en base a la costumbre, no en 
base a la ley descrita. Los permisos del Intendente para 
caza r 0 para talar n fsperos, dependen de la aceptacion 
de la comunidad local. A pari, arguye, el permiso del 
Intendente, Caciques y Representantes son el primer 
paso, pero no el unico en la I fn ea de permisos: hay que 
contar con la comunidad local . 

Cuarto, el Intendente solicito un voto de confian
za para el estudio de factibilidad. Su razon fue que f? l 
estudio no es 10 mismo que la realizacion del Proyecto. 
Como prueba aduce que se hizo el estudio de factibili
dad del oleoducto que habrfa de desembocar en la ba
hia de Mandinga, y no se realizo el Proyecto. No resulto 
factible. El 171 tendente habia firm ado ese permiso hacia 
unos dos ml0s 0 menos y no podia ahora contradecirse. 

Quinto, hablaron dos de los f?-epresentantes. EI 
del 20. Corregimiento se defiende contra la acusa
cion de que el haya enganado al 20. Cacique para fir
mar el permiso. Apoyo el perm iso, al fin, firmado por 
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el mismo tam bien. EI del 3er. Corregimiento se expres6 
en Ja misma direcci6n. 

LPor que no habl6 el Representante del 1er. Co
rregimiento? LEstuvo presente? Se puede adivinar la 
raz6n de su silencio 0 ausenc ia y debe ser que el es del 
Corregimiento que se opone al Proyecto y por tanto ni 
querfa desdecir su fi rma, ni contradec ir a sus compane
ros de comun idad de Cartl-S. 

Se xto, hablan los tres Caciques. EI 20. se ve re
basado por todas esas leguleyadas de firma 0 no firma. 
No se acuerda si firm6: dice que no entendi6 y que "no 
sabia nada". EI 10. que vive en la ciudad de Panama 
y fue en su juventud campe6n de la "civilizacion" habl6 
muy quedo. Estaba af6nico y casi no se Ie escuch6, pe
ro se mantuvo en la legalidad de su firma. EI tercero 
constato el hecho con honradez pero sin entusiasm o de 
haber fi rmado. 

Una observaci6n aqu I es que esta vez los Caciques, 
sostenidos sobre todo por el 10. , no se echaron atras, co· 
mo sucedio en el C.G. K. de Carti (Enero 1969), cuando 
los Caciques tirm aron la resolucion contra Moody, inva
lidand o aSI la conces i6n firmada por ellos mismos dos 
anos antes (lOde enero 1967) . Probablemente habrlan 
sido juguetes de nuevo de los va ivenes en tre el pueblo y 
los intereses extranos de este, si es que no hubiera habi
do la presion del IPAT, de los Represe'ntantes, del Inten
dente, y de un sector de la comunidad kuna que los 
3poyara. Ademas, los Representantes y el Intendente 
no querrfan desdeci rse. En 1969 todav fa no hab fa Re
presentantes y el Intendente era distinto del de 1967. 
Aqu I se muestra la enorme debilidad de los Caciques. 

Septimo, el Sahila de Nargana, con firrna la voz de 
los Caciques diciendo que fue testigo de su firma, pero a 
la vez, como para no mostrar que se entrega, indico que 
estaba enojadoporque no lohablan Ilamado (del IPAT?). 
Es de notar que el Sahila de Nargana (se rumoro por la 
Comarca antes de este C.G.K.) habia de sLJstituir al Pri
mer Cacique, cansado y desanimado, que iba a renuncia r. 
Se dijo tam bien que su recien te matrimonio con una jo
ven de Ustupu era una alianza pol{tica para lograr el 
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apoyo de esa region . Aqu f, en efecto, toma la actitud 
de alguien que esta casi tan alto como los Caciques y 
que ha presenciado las decisiones entre los Jefes de la 
Coma rca y el Goblemo. 

Octavo, el delegado de Rio Sidra muestra su oposi
cion al Proyecto. La razon es la magnitud de 81, no con
templada hasta ver los pianos de los ingenieros en el 
campo despu8s de la reunion de Cartf-S. en abril de 

1973 (!). 
Noveno, los antropologos, el ustupeno y el ameri

cano. EI primero no apoya claramente al Proyecto, pero 
trasluce que esta en la esfera de influjo del Gerente del 
IPAT. EI segundo 10 apoya. Su propio estudio, con ma
terial para 50 paginas es propiamen te parte de un estu
dio de factibilidad, aunque no sea concebido as f por 
los kunas que 10 conocen desde antes y Ie tienen con fian
za, pues ha sido misionero mormon en la Comarca. 

Por fin, el Presidente del C.G. K. pide la votaci6n 
para ver si se acepta la carta firmada por los Caciques 
(con 10 cual el argumento de que sf no ten fa que ser 
considerado por el Congreso no era atendido). pero el 
Capitan Roberto Arias, quizas temiendo que la votacion 
resultara en contra, cambio la pregunta: Mejor pregun
tarles a ellos si sostienen su firma . Ellos dijeron que sf. 

~Como puede juzgarse esta intervenci6n autorita ria 
y violenta a ultima hora de la Guardia en el proceso deli
berativo kuna?Fue astuta de parte del Capitan, pero 
para su mal recuerdo ante la historia de los kunas y de 
los panamenos de este. perfodo, que han esperado respe
to a la voz del pueblo, queda descrita en las Actas yen 
la memoria de los que presellciaron ese Congreso. 

Mas adelante recogeremos en las conclusiones las 
fuerzas, alianzas y oposiciones de todos estos integrantes 
de la pol ftica del turismo en la Comarca. 

Encuentro violento 

Queremos ahora transcribir el testimonio de un es
tudiante kuna que por azar presencio la escena siguiente, 
un poco anterior en fecha al C.G. K. de abril. De ella 10-
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graremos una vision mas precisa de las fuerzas que han 
intervenLdo en el conflicto a nivel de la Comarca y de la 
comunidad local, para luego pasar al anal isis en las con
clusiones. 

Ignoraba total mente del suceso ... 0 la sorpresa que 
iba a presenciar. Sal f a las 7 a.m. con rumbo a R fo Sidra, 
pero debido a la averfa del avian, partimos a las 8:30 
mas 0 menos. De manera que a eso de las 9 de la mana
na estabamos descendiendo nuestro bimotor al lugar de 
mi destino, R fo Sidra. 

Llegando, cosa rara, rara porque es poco comun 
que hubiese tal cantidad de gente, compuesta de hom
bres ... de una vez elucubre que estarfan arreglando el.ae
ropuerto. Sigo fuera de onda. Ademas, carec fa del co
nocimiento de la Ilegada de dos aviones tambien, al poco 
rata de nosouos. 

Apenas Ilegado, observo que se acercan de inme
diato al avian. Por all f vocifera uno: "No son. Son 
otros." Cargando mi equipaje, par ah f gritaron: "Debe 
ser este". "Es otro bimotor". "Es ese". Ya me intriga. 
Pregunto: "De que se trata? i, A quien esperan? Perdo-
ne", 

Me contesta uno: "Es que van a llegar unos wagas 
(no kunas) que vienen del IPA T a hacer el estudio de 
factibilidad de nuestro aeropuerto y que quieren conver
tirlo como el de Tocumen y dicen que bajarian aviones 
grandes de todo mundo. En la noche, en Congreso local 
hemos aprobado que no se va a permitir hacer el estudio. 
Nos han dicho que traen todo el equipo completo para 
empezar a trabajar en el aeropuerto y nosotros somos 
los comisionados de enfrentarnos con ellos, y aquel que 
us ted ve con gorra es el Sahila del pueblo". 

Efectivamente ven fan descendiendo dosbimotores. 
Se apaga uno. Todos al un fsono se comunican. "Estos 
son. Detras viene otro". Todos se arriman al primer 
avian y jefatea el senor Sahila. Busca al interprete. In
terroga quien podra servirle de interprete. Sigo obser
vando. ~Sirvo de interprete? No. 

Todos quieren tomar la palabra. Pero el senor Sa
hila se consique el interprete, un fulo joven, del Partido 



104 _________ El TESORO DE SAN BlAS 

Comunista, que despues me entere que es de Nargana. 
Quieren bajarse del avi6n. Todos gritan: "No les dejen 
pisar la tierra ". 

EI Sahila pregurlta en dialecto: "Digale a los Se1to
res que digo yo, el Sahila, icual es el objeto de su visi
ta?" A 10 que contestaron ellos: "Venimos de parte 
de la Guardia Nacional a hacer el estudio de factibilidad 
del aeropuerto". A 10 que contest6 el senor Sahi la : "Se
nores, ninguno de ustedes va a bajar del avian, porque 
esta es la decision del pueblo y no van a hacer ningUn es
tudio". Efectivamente nadie baj6 por temor. S610 el p i
loto, al que Ie dicen: "Si usted nos hace bajar uno de 
ellos, usted sera el responsable". Tod os se enardecen y 
gritan: "No los dejen bajar". 

Baja el otro avi6n. EI Sahila manda a detener el 
otro avi6n y que no deja bajar a nadie. Unos dk:en: "El 
jefe de ellos esta en el otro avion"y gritan: "Ahiviene 
el jefe de ellos". Y entonces el Sahila corre para alia 
mientras unos cuidan a los wagas del otro avi6n. 

Ciertamente en el otro avi6n Ilegaba un ingeniero 
que capitaneaba el estudio, y como jefe, de inmediato 
baj6 del avi6n, pero el Sahila se Ie interpuso preguntan
do por media de su interprete ... Le hace las mismas pre
guntas de antes. Contesta el senor waga: "Mire, tene
mos el permiso de los Sahilas para llevar a cabo el estu
din defactibilirlad del aeropuerto ". Todosgritan: "No". 
"Peru Sl tenemns el permiso del Congreso General". 
Ellos en el alboroto contestan que eso era mentira y que 
"si viene la Guardia, les diremos 10 mismo. Nosotros no 
permitirem;s la construccion de un aeropuerto intema
cional. Todos ya dejemos de hablar. Qpe se vayan de 
una vez". EI interprete continua por su cuenta diciendo 
al ingeniero: "Esta es una reserva, por 10 tanto se debe 

-espe tar ". Y Ie hizo ver que Torrijos siempre dice que 
;:la ra Ilevar a cabo cua lqui er estudio y construir se debe 
consu I tar con el pueblo... "En tonces, que paso?" Con
testa el jefe del equipo: "Pero ustedes quien les dio la 
Reserva? No es el Gobiemo?" A 10 que el interprete fu-
10 contesld. "La tierra es nuestra y nuestros abuelos nos 
la dieron ". 
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Ya la gente se enfurece. Un o querra caerle con pu
nos, pero los amigos 10 detienen. Unos rlicen: 'Nos va
mos a calentar. ES'mejor que les digan que se vayan ya, 
pero ya, si no, ya sabran lo que les va a ocurrir". AI se
nor Sahila Ie sube el indio. Agarra de lamano al jefe de 
ellos y medio Ie empuja al avian para que subiera. AI 
ver esto el waga forzado por e.1 jefe dela tribu I.e qiC8: 
"Mire, tu eres el Sahila? R . 
"Mire, tu eres el Sahila? Respitame, si no quieres ir pre
so". EI Sahila contesta: "Nariip en mi casa me va a me
ter preso". 

Luego el tipo sol icita de su ca rpeta quele saquen la 
nota donde estan 0 aparecen las firmas de 10sSahiias pa
ra hacer el estud io de factibilidad, a 10 que contes tan : 
"E'stas fi rrnas son 
"Estas firmas son robadas 0 falszficadas". Inclusive apa
rece la firma del Sahila del pueblo de R fo Sidra. Enton
ces gritan: "El senor Sahila nos ha engai'iado. El es 
camplice del acto". Ya que el que andaba jefateando es 
el Sahila tradicional. EI waga pregunta por el Sahila 
donde esta, el Sahila H. y el maestro. La mismo dicen: 
"Quiere decir que el Sahila bajo la asesoria del maes
tro ... ". 

Ante el alboroto de la gente insiste el jefe waga: 
"Pero como es posible que ustedes senieguen at estudio 
de fac tibilidad del aeropuerto? El aeropuerto les va a 
traer plata, plata, la economia.,." Y la gente nada mas 
se acalora: "Sube al avion", 10 gritan. Unos dicen: "No 
hablen mas, quitense de su presencia, que hable s610. 
Ya se explica que no queremos el estudio de factibili
dad". Llaman al piloto que se Jleve a los wagas rapido. 

EI jefe waga pide al piloto que comunique a EI Por
venir y llama a Panama. 

AI rato el avian toma el vuelo hacia EI Porvenir. 
Comentarios en el pueblo; tales ... que los wagas se

habian venido con todos I'os aparatos para construir ya 
el aeropuertQ, etc., etc. 

En la noche, el Congreso, en donde se rinde todo el 
aco.ntecimiellto y donde el Sahila , (H.) desmiente su ... 
que apareLca su firma "es ciertv que me. querian conven
eery pero no me dejl y eso fue en Nargana, para que 
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quiztis firmaramo~ pero en ningun momento firme". Y 

el Maestro nlega el cargo de culpabilidad, que 81 siem
pre ha sido defensor de las costumbres, etc, etc. 

EI Congreso despues de las deliberaciones decide 
cerrar el aeropuerto y se redacta la carta a diferentes 
personal idades que estaban compl icadas en el asunto, ta
les como el Director de Aeronautica Civil; Rogelio Arias 
y el Di rector de Avi ones Novey, ya que estos traen a es
ta gente. Y' no abriremos hasta tanto este nos diga que 
traera estos estudios. 

6.4. Anci/isis de fuerzas 

Hemas transcrito todo este relato por ser un valio
so testimonio, escrito con la frescura de la fuente directa. 
Ademas, junto con los anal isis de los Cangresas, nos 
ayuda a profundizar y cancluir con varios puntas. 

Primero, que aunque en R fo Sidra la oposicion ha 
sido unanime, no ha sido en todos los sectares de igual 
cohesion . Hay que explicarlo. Antes de 1940, mas 0 

men os, Mamirtupu y R fo Sidra eran dos islas; aunque 
muy cercanas, cada una ten fa su Cangresa y su Sahila. 
Entonces se relleno el bajo que las dividfa, dande en la 
actual i dad esta en el campo comu n de basket, y la escuela. 
Desde entonces ha venido el intento de unirlas, aunque 
ambos grupas han persisitido con su identidad aparte y 
ciertas caracterfsticas distintas. Por ejemplo, parece que 
Mamirtupu es mas tradicionalista que R fa Sidra. EI} 
efecto, desde e'l C. G. K. de Enero de 1971, salio a la luz 
que el Sahila P., que era el Sahila que representaba ala 
isla unida hacia afuera, habfa quedado "automaticamen
te l' descanacido como Sahila al haberse el l1egado que 
en su cas a fumigaran el D.D.T. , ya que la Intendencia Ie 
habfa negado el perrniso de salir a Colon .29 Desde en
tonces hab fa sido nombrado el Sahila H. y el Sahila P. 
paso a ser Sahila para 10 tradicional, como para cantos. 
EI Sahila P. es el que sal fa a impedir la baiada de los tec
nicos y el que dijo en el C.G. K., en abril del 75, que si 
estuvieran armados se levantarfan. EI Sahila H. es de 
quien se dudo que hubiera firmado. EI Maestro perte-
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nece al lade de R fo Sidra. EI tiene una vision mayor de 
los acontecimientos a nivel nacional y aconseja al Sahila 
H. TambiEm goza de importancia en toda la isla, ya que 
solo hay una escuela para· las dos comunidades y 81 es el 
Director de esa escuela yoirige ademas el Comite de Pa
dres de Familia. Actualmente, pues, siguen funcionando 
los Congresos con sus respectivos Sah i I as, pero estos so
lo fungen para el aspecto ritual, como de cantos tradi
cionales, que se .tienen semanalmente, y en aspecto de 
gobierno en cosas internas a cada una de las comunida
des. En asuntos de gobierno hacia afuera solo funge un 
Sahila, que actualmente es el Sahila H. EI Sahila P., 
hombre ya de unos 70 anos y de gran liderazgo en su co
munidad, fue entonces comisionado por el congreso lo
cal de R fo Sidra, reunido en el lade de R fo Sidra, para 
devolver a los tecnicos. A pesar de ser comisionado, con 
verdad podfa decir que era Sahila. AI decir (si 10 dijo), 
sin embargo, que era til Sahila de H fo Sidra, se estaba 
arrogando, parece, un derecho que tuvo, pero que ac
tualmente ya no tiene. 

EI hecho de que R fo Sidra sea una isla formada por 
dos comunidades, no implica que no esten todos de 
acuerdo en su posicion contra el IPAT, aunque en esta 
posicion haya matices, unos mas radicalmente opuestos 
que otros, unos mas tradicionalistas que otros, unos me
nos conocedores del mundo de fuera y menos leales fll 
nivel nacional que otros. 

Segundo, aparece en elrelato que se tuvo en Narga
na una reunion cuya fecha desconocemos, donde .se tra
to de lograr las firmas de los Sahilas. A esta asistirfa el 
Sahila H. y no el Sahila P. Sabemos por otras informa
cior.les que el Sahila de Nargana, que enla reunion de 
Cartf-S. de Abril de '74 obieto "metodicamente" al Ge
rente del IPAT, en la acutalidad ha pretendido sobornar 
a los I fderes de las comunidades del sector opuesto al 
Proyecto. EI es un "politico viejo", muy inteligente y 
un gran conocedor de las fuerzas del e.G. K. EI fue 
quien, en el C. G. K. de Septiembre de . 74, cuando la tor
menta se cern fa contra los Representantes, desvio rapi
damente la cuesti6n, aduciendo que no Ip tocaba al e.G. 
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. K. pedir Ia. renuncia de los Representantes, sino a cada 
Corregimiento. Gente bien informada afirma ahora que 
el If AT ha hecho correr plata por sus manos para que Ed 
compre firmas y voluntades. Tal es la comida que Ie 
brindaron al Sahila H. en Nargana y la cantidad de 
BI. 12,000.00 que dicen que Ie ha lIegado a ofrecer a 
algun Sahila y que parece lIevaba all I mismo en la bolsa. 

Se esta dando el caso, que no es casual, sino engra
nado en las estructuras, que para lIevar a cabo el desarro
llo del paiS, segun como se entiende dicho desarrol10, se 
esta cayendo en las mismas practicas previas ala Revolu
cion de Octubre, expl Icitamente coordenadas en el Oe
creto de Gabinete No.21 (23 de octubre de 1968) de 
comprar voluntades. 30. Las elecciones de Representan
tes de 1972 fueron limpias en la Comarca, sin esa co
rrupcion. Pero la toma de decisiones a nivel popular es
ta siendo impuesta y comprada. La faccionalizacion ya 
no toma las caracterlsticas de dividir a cada comunidad 
en dos 0 tres, segun el numero de Partidos y su fuerza, 
sino de dividir la Comarca en bloques de interes, un po
co al estilo de la division ocurrida en San Bias con oca
sion de la Independencia en 1903 (los pro-Panama y los 
pro-Colombia, cada uno con su Cacique) 31 . 

En este caso la faccionalizacion implica una rela
cion contra la Aut()ridad del r:.G K de OArte de una co
munidad, 10 cual ha Ilevado a plantear la amelldZCi, al 
menos al nivel de rumores, de que RIO Sidra esta ya fue
ra de la Reserva y que sera gobernada directamente des
de Panama. Si esta fuera de la Reserva, entonces ya no 
queda protegida bajo la Ley 16. Esta amenaza no tie
ne fuerza legal porque la rebel ion a una autoridad no 
suprime la jurisdiccion de esta, y ademas, en este caso, si 
hubiera de someterse el pueblo a instancias superiores, 
estas serfan el Intendente y la Guardia Nacional, presen
te en la Comarca. Sin embargo, este rumor apunta a una 
interrogante seria que es: Hasta donde lIega la fuerza de 
la autoridad kuna suprema no va los debiles Caciques, 
sino el mismo Congreso General . Sometido este a pre
siones externas tan grandes, 2. hasta donde no es s610 
,una pantAlia legitimizadora facilmente manipulable? 
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AI par que decrece el poder del C. G. K., crece el po
der de las comunidades individuales, cada una, 0 cada 
grupo de elias, con intereses diversos. Para unas violar la 
Reserva es una cosa, y para otras otra. Ante esta .eali
dad se pregunta uno CUElntO tiempo seguirc3 operando la 
autoridad maxima kuna y por tanto la unidad, no solo 
etnica (que existe tambien con el kuna del Bayano, del 
Tuira, del Chucunaque), sino pol Iticamente organizada 
de la Comarca. Cuanto tiempo la Comarca, aun con su 
territorio mas 0 menos reservado, no se ira convirtiendo 
cada vez mas y mas en Provincia (aun conservando el 
nombre de Comarca), con cada comunidad, ala manera 
de Corregimiento y cada Corregimiento a la manera de 
Distrito directamente gobernada, sin Caciques 0 C.G. K. 
o solo con ellos de nombre, bajo el Intendente y la 
Guardia Nacional. Parece que 10 que defendera a la Co
marca de ese fraccionamiento y ese consiguiente debili
tamiento, sera el interes comun por la Reserva y el es
fuerzo y concientizaci6n de parte de los kunas para 
aunar ellos mismos la interpretacion de las Reservas por 
un lado, ypor otro, por parte del Gobierno, el respeto a 
la voz popular, la condena y el castigo de la corrupci6n 
y la defensa del ritmo del pueblo 32 . 

La division compuesta desde fuera adquiere un sig
no mas negat ivo al contemplar que no es s610 un bien 
para la mayorfa del pais -Ia Naci6n , aS I entendida- el que 
busca, aun con sacrificios de una regi6n con erlorm es po
tencialidades. Vistas aSI las cosas, la region y su cerra
zon no pueden privar sobre la colectividad mayor. Pero 
se trata de ganancias de los intermediarios, que segun en 
la escala obtienen mas, desde el I Ider comprado, subien
do al intermediario que 10 compra, a algunos tecnicos 
que habran recibido sumas, a la Gerencia del IPAT por 
las noinfundadamente supuestas tajadas de los estudios 
de factibilidad de la COMTEC, hasta mas arriba, de 
donde vendra el capital para el proyecto y a donde re
vertlran sus ganancias. No hay que culpar a los kunas 
que se resistan a esta imagen capitalista de desarrollo. 

Tercero, la p0sicion de la Juventud Iwna del Parti
do Comunista, esta contra el Proyecto. La razon de 
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fondo s610 poaemos adivinarla. EI Provecto, a diferen
cia de la Hidroelectrica del Bavano, que ellos han apo-

· vado, no supone la creaci6n de energ ia para la industria
! lizaci6n del pais V para la formaci6n de una clase obrera. 
I Mas bien sera una penetracion capitalista V un enclave 
· mas. Ademas, no parece que se Ie hava dado la oportu.-
· ni dad de trabajar en 81, como en el Bavano, donde el 

Partido Comunista ha tenido a mucha gente colocada. 
Tambien, la ocasion de la resistencia bastante belicosa 
de muchas comunidades con pobladon tradicional V 
progresista ha sido un momenta oportuno para ganar 
gente V prestigio en la Comarca. Por fin, 'el hecho de 
que el Provecto del IPAT no sea visto con igual simpa
tia en todos los Organismos del Estado, que han tenido 
que ver con el, como Planificaci6n, V que no hava reci
bido la aprobacion decidida del General Torr:.ijos V su 
grupo intimo de negociadores (como por ejemplo ha su
cedido con la mina del cobre en Cerro Colorado) les ha 
dado la posibilidad a los kunas del partido, que son go
biernistas, aunque digan que logran por estrategia de la 
covuntura, de disentir de ese provecto que es mas del 
IPAT que del Gobierno. 

En la Juven tud kuna del Partido Comunista se ha 
notado un camb io hacia el apovo de 10 tradicional. co
mo es la defensa de la Reserva V el ataque al Provecto 
del Turi cen tro. Este cambio posiblemente se debe a va
rias circunstancias. Primero, quizas hava influido el con
tacto directo V sacrificado de algunos de sus I ideres con 
las comunidades kunas del Bavano V la consideracion 
que si no apovaban a los tradi ciona les perd fan poder en 
sus comun idades, en donde una juventud no ligada al 
Partid o V grupos de maestros independientes defienden 
las I ineas del progreso, muchas veces con apovo de las 
Iglesias. Segundo, tambi8n habra contribuid o la utili
dad percibida de acudir a la autoridad de los Caciques 
para impedir la formaci on de un a Asociaci6n Nacional 
Indigena que englobara a todos los grupos indfgenas de 
Panama . Esta Asociacion ha sido el ideal de otros j6ve
nes ind fgenas, sobre todo guavm ies, que no son del Par
tido V han intentad o sujetar bajo es ta sombrilla a los in
d igenas de todo el pa is . Tercero, es de pensar que tam-
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bien ha contnbuido el cambio de funcionarios en Pol fti
ca Indigenista del lVlinisterio de Gobierno y Justicia. 
Con el primero el apoyo a los Caciques era una amenaza 
por la actividad que desplegaba; con el segundo dada la 
inoperancia, del cargo en la actualidad est a amenaza ha 
desaparecido. 

Cuarto, en el Gobierno decimos que no hay mtJcho 
interes por el Proyecto. Comenzando por el Intendente, 
que ha defendido mas su firma que el Proyecto en el C. 

G.K., hay informaciones fidedignas que indi can que no 
siente simpatfa por el Proyecto y que esa antipatfa se 
comunica a los kunas en la Comarca. No parece que 
tenga intereses en el Hotel Porvenir, pero es posible que 
la cercan fa con los hoteleros del Porven ir e islas vecinas 
haya engendrado en el cierta sinton fa con el sistema 
existente de turismo. Esta sinton fa se acentua por su 
vinculacion con el Presidente Lakas, quien es una perso
na que tiende a la ideologfa de la empresa privada. Aho
ra bien, algunos de la emp resa privada y de la burguesfa 
panamena que conocen el Proyecto, se oponen a el co
mo descabellado y como ofensivo al "balance ecologico 
y cultural" de la region. Intuimos, sin embargo, que de
be haber algo mas que pura sinton fa ideologica, ya que 
el IPAT Ie ha hecho ciertas ofertas, que el, acostumbra
do a "los camarones" del contrabando, no rechazarfa sin 
al gun con trapeso. 

En el lVlinisterio de Planificaci6n y Pol ftica Eco
nomica el unico que esta interesado en el Proyecto es el 
Ministro. Nicolas Barletta. Debajo de el, los tecnicos y 
evaluadores que han tenido que estudiar lo, en unos ha
bra un juicio, en otros tal vez mas comprometidos, duda, 
en otros oposicion, pero en ninguno apoyo. La forma 
en que el Gerente del IPAT Ileva las cosas y administra 
el Instituto casi como una empresa privada Ie retrae 
apoyo de oficinas mas tecnicas. Posiblemente influyan 
en su contra tam bien los rumores de tajadas y untadas. 
De parte del BI D, que ha de emitir su juicio previo a la 
concesion del prestamo tambien hay algo de oposicion: 
no se ve, por ejemplo, como los desagues de ese elefan
te blanco no vayan a contagiar las aguas del mar. 
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EI General Torrijos, que esta en la cuspide de poder 
nacional equilibrando fuerzas dispares, parece que con 
su solo no actuar, no impulsar, esta frenando el Proyec
to. De varios kunas hemos ofdo que el no actuara en 
contra del pueblo. "Si los indios no 10 quieren, dejen 
en paz a los indios", nos informaba un Ingeniero que 
supon fa dirfa Torrijos. Por todas estas razones, aunque 
las firmas de los estudios de factibilidad estan interesa
das en que estos se terminen cuanto antes para poder 
ellascobrar, hay sensacion de queel Proyecto "no va". 

Quinto, fa empresa privada. Con la construcci6n 
del Centro Hotelero se amenaza el turismo incipiente y 
sencilio, perodinamico, de los operadores que describi
mos al principio de este trabajo. Uno de los tirosdel 
Centro Hotelero es controlar "a todos los operadores tu
ristz"cos de La Comarca en un consorcio de participaci6n 
publica". Aunque no se Il egue a eso, su presencia per
turbaria los negocios existentes, no solo por la compe
tencia, sino por la perdida de la imagen de aislamiento. 
No hemos 0 fdo mas que opiniones dispersas, pero estas 
son significativas. A Moody 10 encuestamos informal
mente en el muelle de R fo Sidra. EI esta opuesto al Pro
yectiJ, de tal modo que ya solo se rio al tratar de este ti
po de accion gubernamental . Las opiniones de los ope
radores turisticos se transmiten a sus agentes y a sus visi
tantes. No hace falta hacer una campana para esta trans
mision . Hemos conocido tambien a un grupo de la bur
guesfa panamena, alguno de ellos Agente de Viajes, y 
que ha visitado Pidertupu algunas veces. Son gente 
preocupada por el balance ecologico, como deciamos 
antes, y dado su influJo en los centros de decision del 
Gobierno, pueden camb iar incluso las opiniones del Mi
nistro Barletta, si no ir mas arriba directamente al Jefe 
de Estado. Ellos han invitado a un antropologo nortea
mericano para investigar cientfficamente los efectos no
civos de la penetracion gubernamental. 

La ideologfa del conservacionismo ecologico y cul
tural es muy curiosa y se encuentra difundida en otras 
partes de Centro America entre la alta burguesfa. En el 
fondo obedece al deseo de mantener imperturbCldo y ex-
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clusivo el obje'to de distraccion, el paisaje V la cutltura 
exotica, impidiendo que otros vavan a arruinarselos, en 
el caso del turismo nacional , popularizandolo, V en el 
caso del turismo extranjero masivo, arrancandoselo 
(tiene tambien su veta nacionalista) 33 . 

En este ultimo sentido quizas tambien influva el 
resquenor de una burguesfa nacional que se siente of en
dida V lastimada en sus intereses economicos por el 
avance de las multinacionales. La construccion del Cen
tro mismo supondrfa la penetracion de un cap ital extran
jero, como el del "chino" Wong del Hotel EI Panama no 
v isto con nada simpatfa en esos medios. 

Sex to, que casas estan en juego, segun Los Iwnas? 
Es deci r, que temen perder los que viven en San BI as 
V se han opuesto al Provecto en la iSla V en la region oc
ciden tal? Hav va ri as I fneas de intereses. a) Para los mas 
tradicionales la posible perdida de sus cocos, platanares, 
arboles de mango, etc. fue 10 que desat6 la oposici6n, 
en concreto contra el Provecto del Aeropue rto Interna
cional . Se daba como razon con tra la medida, aunque 
hubiera indemnizacion , el que el coco siemp re esta pro
duciendo, por ejemplo, 1000 pipas al ano a 0.05 centa
vos cad a una, mient ras que 13 indemnizaci6n se gasta V 
se 3caba. Sin embargo, la razon profunda no parece ha
ber sido el miedo a la destruccion de los cocos, va que 
para la construccion de la pista del pueblo habfan tum
bado 500 cocoteros indemnizados a Bf. 5.00 por cada 
uno. En el fondo se teme una incu rsi on del mundo de 
fu era que despLace La agricuLtura como fuente de ingre
sos V como base econ6mica de las tradiciones. Asf mis
mo, la Reserva peligra, puesto que la tierra si n cultivar es 
la mejo r atraccion para el interi orano sin tierra ve l me
jor argumento pa ra perder el derecho sobre ella, pues "La 
tierra es de quien La trabaja ", EI miedo de dejar v iv ir en 
la Comarca a un numero considerab le de gente de fuera 
obedece a razones avaladas por la experiencia p revia ala 
Revol uci Oil de 1925. Esta experiencia esta t odav fa viva 
V no se ha as imil ado. A la Revolucion contribuveron 
una serie de penetraciones del mundo de fuera : obreros 
del Canal, despedidos al termina r la construcci6n en 19 14 
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y errantes por las costas de San BIas en busta de caza de 
tortuga 0 de un asentamiento, ordinariamenteextranje
ro, donde poder volver a trabajar; maestros y misioneros 
que iniciaron e impulsaron un remolino de "civilizact"on" 
que radicalizarfa los animos; en fin, policfas coloniales 
qU€ er) apoyo a la civilizacion forzaban a las mujeres, les 
quitaban sus adornos, las forzaban a asistir a los bailes, 
les cambiaban de vestido hasta que el pueblo sintio que 
peligraba no solo su dignidad, si no su existencia. 
Entonces lIamado por Di os, como dijo el jefe de la Re
voluci6n, Nele Kantule, se paro por su defensa. 

AI tener la incursion de gente de fuera se temecon 
fundamento, pues, la opresion de la poblacion portadora 
de la cultura dominante de la Nacion. Los habitantes de 
otros lugares con p6tencial turfstico, como las Islas de 
las Perlas, no temeran esta opresion y mas bien pensaran 
en una posible ascension economica y social, porque tie
nen un denominador cultural com un a los v isitan tes. EI 
kuna, en cambio, no 10 tiene y por eso teme perderse 
asf mismo como pueblo. No significa esto que no se 
quiera ajustarse a las necesidades de camb io, pero quiere 
hacerlo sin perder las senales de su identidad y las bases 
de estas senales, como son la tierra, la endogam ia y cier
tos ritos que la significan. De all f su lucha y su temor. 
Como hemos ofdo en boca de algunos: (tEl Gobierno, 
dicen, nos tiene la cuerda ya puesta al cuello". 

Junto con el temor al desplazamiento de la gricul
tura y a la invasion de fueranos, va la resistencia a con
ve rtirse en esclavos, aun pacfficamente, en su propia ca
sa. EI kuna podrfa mantener su identidad aun dentro de 
una opresion economica en la Comarca, como Ie ha su
cedido a la mayorfa del ind fgena campes ino de America 
Lat ina . Identidad etnica no es 10 mismo que clase social. 
Pero el kuna se resi ste tambien a ello. Aceptara la suerte 
de pertenecer objetivamente.a la clase oprimida en la 
Zona del Canal yen las Banaf1eras, pero no en la Comar
ca, pues no quiere ser lavaplatos y peon de ex tranos en 
su casa. 

Nos parece que esta es la razon por la que tambien 
se produjo una oposicion fuerte al Proyecto del Coco, el 



EL CENTRO TURISTICO DEL IPAT _______ 115 

cual centralizaria su elaboraci6n en una gran industria 
en San Bias. Las reJaciones economicas, que por la dis
tancia no se prestan a formar un complejo de relaciones 
sociales, pol iticas e ideologicas con Cartagena de Colom
bia' ell este caso si seprestarian a ell o. Es una particu la
ridad del kuna, y en general del ind [gena de Panama, por 
oposicion al ind igena mesoameri cano y al ind [gena del 
altiplano Andino, el que no este subyugado como cam
pesino que rinde sus excedentes al centro urbano y sea 
victima en su propia casa de las relaciones que est a ex
plotaci6n vecina engendra. EI Kuna tiene un reducto 
para estar libre y no quiere perderlo. 

b) Otra I inea de intereses mas inli1ed iata, que afec
ta tambien a los no tradicionales y que es comun a toda 
la region occidental del Golfo desde Rio Sidra hasta EI 
Porvenir, es la de los ingresos del turismo actual, que po
drfan peligrar con un centro hotelero gigante. Nos pare
ce que este interes es el que determina y concretiza la in
terpretacion de 10 que se considera como invasion de la 
Reserva. Es significativo que los que no gozan de turis
mo en la actualidad, como la comunidCjd de Ustupu y 
Nargana se hayan mostrado favorables al Proyecto. Pa
ra ellos este no significaria necesariamente una invasion 
de la Reserva, si se cumplen ciertas condici ones prove
chosas para ellos. El interes concreto e inmediato es asi 
10 que colora la accion que para unos puede ser invasion 
a rechazar y . para otros adaptacion a un proceso irrever
sible de la historia. 

Una muestra clara de que el Proyecto destruirfa el 
sistema actual de turismo es que, como les dijeron los in
genieros a los de Rio Sidra, el aeropuerto internacional, 
no solo haria necesaria la destrucci6n de cultivos, sino 
mas aun la destrucci6n de su propia pista loca l que posi
bilita la entrada de turistas hacia Pidertupu. Con la des
truccion de la pista va tam bien un golpe sentimental, si 
se quiere, al esfuerzo comunitario de T anos empleado 
para hacerla con la colaboraci6n de hombres, mujeres y 
ninos. 





7. CONCLUSION 
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Aunque pUede parecer rnuv simpiista, el problema 
suscitado a proposito del turismo en San Bias juega con 
JOS bloques de interes, el de los operadores V habitantes 
de la reg ion turlsti ca actual, V el del IPAT V los habitan
tes de las regiones no turfsticas. EI IPAT, con mascara 
de Sector Publico Ie posi bilita dl capital extranj ero una 
invers ion que el mism o cap itdii sTil nanamei'io residente. 
Los operadores S8 valen de este au nqll c; soio sea creando 
un ambiente, para que influva en las esferas del Gobier
rlO, con capa de humanitarismo hacia los kunas V defen
sa de los recu rsos naturales. 

Los kunas se div iden en la estructura no solo a ni
ve l de dos regiones geogrMicas, sino tam bien de las auto
ridades comarcales V autoridades locales. Las primeras a 
favor del organo de Gobierno, porq ue son las primeras 
con que este habla, V las otras a favor de la libre empresa 
de los pequenos hoteles V giras. Tambien se dividen los 
kunas con educacion, unos (los del Partido Comunista), 
::mfrentandose a la Instituci6n del Gobierno con la ideo
logla de apovar en el fondo al desarrollo del sector pu
blico, aunql,Je parezca paradogico, V otros apov{mdolo 
en la esperanza de tener beneficios, como becas V pues-
tos de administracion. . 

Sin embargo, los kunas q'ue podrlan dividirse a ni
vel de la isla, mas bien se unifican, los sectores tradicio
nales defendiendo la Reserva contra el Cetro Hotelero, 
va que no han podido defenderse de la invasi6n de turis
tas con quienes aprenden a convivir, V los grUIJOS mas 
abiertos defendiendo los ingresos del turismo a"Ctual, 
apovados por la simpatia en la ciudad de aquellos cuvo 
negocio illcide en San Bias 
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1. CONGRESO GENERAL KUNA DE ACHU
TUPU, 4-6 DE ABRIL DE 1975, ACTA No.1, 
(4 DE ABRIL); SOBRE EL IPAT: 

Despues de que todos los representantes del Gobier
noerriitieron sus palabras, el secretario General informa 
que com 0 cuest[on de orden, me parece que es facti ble 
de que al teremos este orden en vista que el Sr. Rogel io 
Arias se va manana por 10 tanto vamos a tratar el asunto 
deIIPAT. 

En esto, el Sr. Rogelio Arias en uso de sus palabras 
respecto al problema que se suscito del estudio que esta 
realizar:ldo el IPAT, si es factib le esta obra. EI Gobierno 
esta muv interesado en avudar al pueblo kuna; para que 
dentro dela Comarca reine una epoca de bonanza. In
dico que hace dos anos se tomo cuatro areas; en una de 
elias es la Comarca de San Bias, que es para el beneficio 
de la Comarca de San Bias. Manifesto que el ano pasado 
entro al Gobierno 60 mill ones de balboas solamente en 
el turismo. Y bien la Comarca de San Bias sera uno de 
estoslugares que se van a beneficiar en el turismo va que 
los ind fgenas son artesanos natos. Luego indica que ha
ce dos anos el Gobierno Revolucionario por intermedio 
del IPAT solicito el "permisQ" para ver si hay factibili 
dad, la cual fue cedido; luego por comentarios diversos 
de indole dediversado para impedir 0 negar el permiso. 

Ademas, dio a conocer que el Congreso Tradicio
nal fu e autor de la negacion del permiso para el estudio 
V SOStuvo que el Congreso Tradicional no era el indicado 
par.a anular dicho permiso. Dio a conocer que la tradi
cion S8 esta perdiendo, va qUE: en Ailigi:lnd f 81 observ6 
que las casas 0 son hotel que tiene. alambres con tJuas V 
cita a la vez que, en vez de un letrero donde diga algo de 
10 tradicional, mas bien dice Beba Cocacola, flstO acaso 
es tradicion, por 10 tanto considero que el permlso otor
;:)ddo sea respetado para asf continuar este estudio. 

Despues de las palabras del senor Rogelio, el Presi 
dente informa que ahora cualquier delegado puede emi
tir este problema respecto al "EsJud£o de Factib:'l£dad". 
En esto el delegado de Soledad Mandinga Sr. Glberto 
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Arias emite: Estando y o en La casa, m e notificaron que 
hay una reunion en Carti Sugtupu, sin saber a concien
cia cierta de Lo que se iba a tratar, asi que en seguida m e 
acerque a La vez para tratar eL asunto en esta reunion, 
por Lo tanto despues de deLiberar eL asunto de La factibi
Lidad al estudio deL IPA T, en esta reunion de Carti Sug
tupu se Le nego el permiso de la mctibilidad. Despues eL 
Senor SamueL Morris SOLICfTO a Los deLegados vamos a 
otorgar ese permiso, para ver si no trae beneficio a La Co
marca de San Blas. 

De all f el representante deduce que es el sentir de 
los que all I habitamos en esta region y no piensen que es 
solo m 10. EI problema ala razon por la cual negamos el 
permiso es que cuando Ilegan los turistas se presentan en 
bikinis delante de los ninos, hasta veces se comportan 
inmoralmente y para ev itar estas cosas, ellos niegan la 
construcciCR del hotel para el turismo. 

Tambien indica que esta obra no debe ser Ilevada a 
cabo, si no que debemos dejar para manana, para las fu
turas generaciones porque apenas nuestros hijos estan en 
la Universidad porque ellos seran las personas quienes 
manejaran en un futuro no muy lejano estas cosas de es
ta magnitud. Porque no sabemos cuales son los proposi
tos que se Ilevaran a cabo si en parte beneficiara 0 no, de 
que manera va aver el choque con nuestra cultura, por
que como Ud. dice que hay turistas de paso, si transfor
mo 0 no, no ha cambiado de ninguna manera, pero aho
ra no vendran de paso, si no se van a construirse hoteles 
donde quedararl un buen tiempo, ese es nuestro dolor y 
ademas que con esta obra tocaran las cosas que tenemos 
desde nuestros antepasados porque mi padre pensando 
en m I dijo: sembrare estos productos para que mi hijo 
no pase paramos que vivan bien para el futuro de sus hi
jos tam bien. Y aun mas, no sabemos que traera para es
ta Comarca, 0 que pLanes tendra ese proyecto. 

Despues de hacer uso de la palabra el vocero, segui
damente el Sr. Efrain Castiliero delegado de Ustupu, 
aclaro que la ley 16, en uno de sus artlculos reza de la 
manera siguiente· que Los tres CaC£ques conjuntamente 
con el Intendente tiene La pLena facultad para dar permi-
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so, la cual debe ser respe tada. Par lo tanto considero, 
asi como eUos estamparon sus ji"rmas tenemos que res
petar a nues tros caciques generales. 

En esto el delegado de Nustupu sostiene que el in
tendente, cuando otorga el permiso a los que vienen a 
cazar 0 talar n fspero, etc., cuando Ilega a la poblacion 
destinatario, si el sahila de la localidad acepta 0 no es 
cuestion de la autoridad de esta localidad; asf mismo el 
problema que se nos presenta asf mismo ten fa que ser y 
as f no fue, por eso es la extraneza de nuestra parte. 

Toma la palabra el Sr. Intendente de la Comarca, 
dice: que i l es uno de los defensores de la tradicion ku
na ya que en 1964 i l maniji"esta que tarde 0 temprano 
llegariauna cnsis y el resultado lo tenemos en la escasez 
de azucar actualmente. Todas estas cuestiones va para
lela al desarrollo y progreso, tenemos como por ejemplo, 
el oleoducto que se estudi6 primero para ver si habia 
factibilidad de esta obra, asi mism o en este estudio to
dos ganamos algo. Como ustedes ven no se ha realiz ado 
esta obra no hubo factibilidad por lo tanto no se ha rea
lizado. Por lo tanto solicitoun voto de confianza positi
va para el estudio de factibilidad de la obra, respetamos 
las firmas de los Caciques. 

Tambien el Representante de Corregimiento No.2, 
Sr. Placido Tejada emite sus palabras diciendo de la ma
nera siguiente :, de que ami dedu cen que engaiii al Ca
C£que Seferino Colman y ahora quiero que ez me diga 
cU(indo fu e 0 como lo engaiie; es verdad que estas ji"rmas 
estampadas lo hicieron en la ciudad de Panama. Asi 
considero a la vez que todas es tas cuestiones siempre nos 
critica de una manera que a veces pensamos porque si la 
mlsma Carta Organica aclara en su articulo todo 10 refe
rente a las atribuciones de los Caciques. 

Tamoien el Sr. Arcadio Martinez Indico que ellos, 
lOS representantes y los caciques conjuntamente con el 
Intendente, dieron el permiso para la factibilidad, por
que tenemos que ver hasta don de pueda ocasionar los 
beneficios para las futuras generaciones. 

EI segundo Cacique Seferino Colman manifiesta 
que: es verdad nosotros esiuvimos cuando a la firma 
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del permiso que hablamos. No estoy 0 no me acuerdo 
bien si firme 0 no, pero de todas maneras, si ya estampe 
mi firma y no digo nada, solamente que el inismo conte
nido de esta nota no fue ilustrada a la sala en vista que 
no se tier; ese fue el motivo que dije que no sabia nada. 

Seguidamente el Primer Cacique Sr. Estanislao Lo
pez, manifiestCl que sf firme V no temo en decir porque 
fu f legal segun reza la Carta Orgi'mica de S. B. 

Segun el Tercer Cacique, Sr. Kawigdi, dice que en 
la reunian de Cartf Sugtupu no Ilegue a firmar es te per
miso, en Panama sf Ilegue a fi rmar. Asf que va esta fir
mado, no 10 puedo negar como asf dijeron los otros 
com paneros m fos. 

A esto, el senor Samuel Morris informa tambien: 
que si es verdad, los Caciques firmaron el permiso, yo 
presente como testigo de esta firma. 

Y asf mismo, Ie dije: si cuando, si da lafactibilidad 
de es te estudio que cuando se presente el proyecto ala 
mesa yo quisiera estar presen te, pero ahora veo que no 
me han llamado, por esa estay bravo. 

Despues el representan te 0 delegado de R fo Sidra, 
senor Julio Hern an dez, man if iesta: que bien me aceur
do que cl ingeniero presento los pianos como va ser la 
obra, por 10 tanto ya en esta explicacion del ingeniero 
nos dimos cuenta que en verdad esta obra es de una 
magnitud, par lo tanto la gente se ex tranaron y hubo 
comentarios, Jue el motivo por la cual estan negando ese 
permiso para la fac tibilidad al es tudio del [PA T. 

Donde el Sr. Rogelio Arias llama al Sr. Prestan para 
que tan siquiera informe del estudio que esta haciendo 
de la Antropologfa , donde el Sr. Prestan informa que el 
Sr. Rogelio me llama pa ra que Ie avudara en el es tudio 
de fact ibili dad , pero Ie dije que aun estov haciendo mi 
tesis V me sera imposible, por 10 tanto ll ama al Sr. Scot. 
que es la persona que esta hac iendo ese estudio en este 
sector para ve r hasta dande se hizo esta investigacian . 

En es to, el St . Scot. el hizo estudios en los Estados 
Unidos, en Japan, Canada V Panama V que el nunca ha 
visto que un Gobierno pide Ii] avuda de antropalogos a 
hacer estudios sobre los grupos etnicos, va que los antro-
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poiogos siempre estamos a favor de la cultura ind fgena 0 

de qrupos. Finalmente indic6 que aunque lIevo meses 
hacien do este estudio ya tengo recopilados datos de 50 
paginas. 

Por 10 tanto, ustedes estan luchando para la conser
vaci6n de la cultura me alegro de sobremanera, porque 
pienso en mi persona, donde me ven mis antepsados 
eran indios, pero no por haber luchado en la conserva
ci6n de su cui lura se perdi6, ya no existe, asf que consi
dero que siempre tiene que haber para principiar una 
obra una analizaci6n 0 estudio para ver si hay factibili
dad para ver si choca 0 no con la cultura de los indfge-
nas. 

Despu8s de haber tomado la palabra el Sr. Scot el 
presidente informa que para los efectos de la analizaci6n 
de este estudio es menester la votaci6n para ver si acep
tan la carta firmada por los caciques. 

Despu8s de las deliberaciones de cada uno de los 
delegados respecto al estudio, el Capitan Roberto Arias 
propone, que para cuesti6n de orden, me parece pregun 
tar si ell os sostienen su fi rma estampada para as f acordar. 
En esto los tres Caciques afirmaron categoricamente que 
estan de acuerdo del permiso otorgado. As f que fue 
aprobado por unanimidad de los tres Caciques. 

En vista que el presidente ve que ya no hay propo
nentes de delegados, se cierra la sesion, siendo la 1 :00 de 
la manana del dfa 5 de abril de 1975. 

Presidente Secretario de Actas 
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2. PALABRAS TEXTUALES DEL GERENTE 
DEL IPA T, SENOR ROGELIO ARIAS, EN 
EL C. G. K. DE ACHUTUPU: 

"Es timados amigos kunas, el p roposito de que y o 
tome la palabra en estos momentos despues de las p ala
bras del saludo de bienvenida que les d i hace urios mo
mentos es casualmente el exp oner ante este Magn o Con
greso general y es uno de los proyectos mas largamente 
acariciados por el Gobierno R evolucionario y que esta
mos seguros que Ie dara a la Comarca de San Bias una 
epoca de bonanza como nunca se ha visto antes en la 
historia y esto es la motivacion que el Gobierno Nacio
nal quiere ayudar en esa f orma como ha ayudado a otras 
comunidades de la R epublica de Panama, 

Hace dos anos, a traves del turismo que como to
dos saben ha sido 10 que ha llevado el desarrollo a todos 
los paises subdesarrollados, no a una Comarca, ni a una 
Provincia, sino a los paises enterOs. Hace dos anos el 
GJbierno R evolucionario penso como se podia ayudar 

a todo el pais a traves de esta nueva industria. Se hiz o 
un estudio y toma 9 meses y se escogieron 4 areas para 
ay udar en estas 4 areas a todo el resto de la R epublica 
tambien, Pc:ro principalmente esas 4 areas. Y esas 4 
areas fueron.' Las Islas de las Perlas, para ayudar a los 
islenos; las playas del Pacifico para ayudar a los p escado
res del Pacif£co; la Ciudad de Panama que siempre en un 
desarrollo tiene que ser la primera meta; y la Comarca 
de San Bias para ayudar a toda la comunidad indigena. 
El ano pasado siguiendo estas directn'ces en la Republi
ca de Panama, principalmente en la ciudad de Panama 
entraron Bj. 60 millones a traves del tun'smo, 60 millo
nes de balboas! En las playas del Pacif£co ya hicimos el 
Turicentro de San Carlos y para la Semana Santa nos tu
vimos que quedar sin pescado porque habiamos com
prado todo 10 de todas las comunidades y se habia aca
bado y no podian darnos mas. En las Islas de las Perlas 
lo-~ isleiios de todas las islas estan trabajando e·n el pro
yecto de Contadora. Ya no tienen que salir de la isla, 
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ahora tienen trabajo en sus propias islas, estan haciendo 
artesania en sus propias islas, estan vendiendo todo lo 
que p'l!eden hater en sus propias islas con su misma tra
dicion respetada y los unicos que nos hemos quedado 
atras hasta ahora ha sido la Comarca de San Blas y pare
ce mentira porque es la que mas artesania tiene, por
que son artesanos natos, y la que mas abundancia de pe
ces tiene, porque aqui se cosechan los cangtejos y los la
gartos, que yo he viajado por todo el mundo jamas he 
visto el tamano de un cangrejo de los que se dan en San 
Blas y sin embargo, nosotros teniendo toda la materia; 
nos h emos quedado atras por las razones que yo les voy 
a explicar. 

El Proyecto del desarrollo turistico en la compara
bilidad de la Comarca de San BIas ... Que hizo el Gobier
no Revolucionario? Lo que hizo fue llamar a las au tori
dades de San Blas. Y hace dos anos cuando estaba reu
nida la Asamblea en el Gimnasio Nuevo Panama se hizo 
fa primera reunion. ;'Con quienes? Con las autoridades 
de la Comarca. Ademas del Intendente se hizo una reu
nion con los tres Caciques, se hizo una reunion con los 
3 Representantes y se les solicito. ;'Que se les solicit6? 
Un permiso para poder venir· al terreno a estudiar para 
ver como iba a pasar, para. ver si valia la pena 0 no valia 
la pena !levar a cabo el Proyecto 0 no. Y como nada 
mas era un permiso, y un permiso a ningitn amigo se le 
niega y mucho menos a este Gobierno Revolucionario 
que desde el principio ha incorporado a toda la Co
marca de San Blas a . todos sus proyectos, a todo su de
sarrollo, eLlos reunidos, como amigos que somos, dieron 
ese permiso. 

Despues mas tarde que se habian iniciado los estu
dios de acuerdo. con ese permisoque no molestaba a niz: 
die se empezaron los estudios sin tampoco molestar a 
nadie. ;'Pero que paso? Que falta de comunicaci6n, y 
como esas cosas siempre pasan en todas las comunida
des se fueron inventando ~uentos y se fueron inventan
do bochinches. ;, Y que sucedi6? Que nos llamaron un 
dia porque habian mandado parar el proyecto sin que 
twsotros' supieramos por que, y se nos citaba a un Con- . 
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greso que se !levo a cabo en Carti Sugtupu, i,Carti Sug
tupu se llama? (en voz baja) en e7 cual estaban presentes 
eL Sr. Intendente de la Comarca, los tres Caciques de 
la Comarca y todos los Sahilas del Corregimiento No.1, 
que es el Corregimiento dr.m,de se va a iniciar el Proyecto . 
Pero es un Proyecto que no solamente va a beneficiar al 
Corregimiento No.1, sino va a beneficiar a toda la Co
marca. 0 si no estaban to dos, estaba la may o ria. Alli 
se expuso y se llevaron muchas discusiones y se expuso 
a gran des rasgos'las ventajas que tenia el Proyecto para 
la comunidad indigena. Y despues del dialogo y despues 
de la conversacion y despues de la comprension, el per
miso fue rattficado y fue firmadopor todos los presen
tes en esa reunion de la categoria del in tendente, de los 
Caciqu,es y de los Sahilas en esa reunion. Y quiero acla
rar algo. Estamos todavia hablando del permiso para se
guir adelante el estudio, no es para hacer el desarrollo, 
sino que es para seguir adelante el estudio, para ver la 
factibilidad y las ventajas econamicas para despues ex
ponersela. que es el plan que. ten iam os, para despues 
exponerles las factibilidades econamicas y los beneficios 
economicos en el Congreso General al que estamos acu
diendo hoy. Pero cua! fue nuestra sorpresa que de la 

noche a la manana, en un Congreso tradicional, donde 
no deben de tratarse estos casos ... Nadie sabe porque se 
trata estos casos y, muchos rle los Sahilas, primeros Sa
hilas, segundos Sahilas que no estaban presentes, los Se
gu,(!dos Sahilas algunos dicen que firmaron, otros dicen 
que no firmaron y yendo en contra del Proyecto y no 
dejando que continuara el estudio del desarrollo nada 
mas. 

El Gobierno Revolucionario qlliere ayudarlos a to
da la Comarca porque los beneficios van a ser para toda 
la Comarca y entonces unos cuantos se estaban opo
niendo al Proyecto, yo creo sobre todo y estoy segura 
que ha sido por falta de comunicaC£an y por falta de ex
plicacion. Y en lugar.de venir ala oficina mia que siem
pre ha estado abierta como Ie ha constado a la Comar
ca para, toda los problemas indigenas, han podido venir 
como Ie ha constado a los Represen tan tes, como les 
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consta a los Sahilas, a todos los Sahilas que han venido a 
mi oficina. En lugar de venir ... Yo les hubiera explicado 
con muchr;,.;;'sto, dandoles todas las explicaciones del 
caso. Entofl'tces han obstaculizado el Proyecto en una 
forma que no es la que se debe hacer. Pero sin embargp 
nosotros quisimos aprovechar esta op ortunidad ante las 
m ismas autoridades del Congreso anterior y mas, ahora 
es un Congreso General Kuna, para venirles a exponer 
una vez mas las mismas bondades del Proy ecto, para que 
se respetara una vez por tQdas el permiso que se habia 
dado originalmente de un estudio, y no un desarrollo, 
que es lo que vendriamos con posterioridad entonces, si 
era beneficioso para la Comarca, a exponerles en otro 
Congreso General. Lo que falta es comunicacion, por
que si conocieran el Proy ecto es imposible que se pu
die ran oponer a el, porque a un lado viene el Gobierno 
Revolucionario y trata de ayudarlos y por un lado en
tonces ustedes a ciertas personas... Ademas Ie ponen 
obstdculos al mismo. Y digo que es falta de comunica
cion porque yo he oido mas 0 menos 10 que les tiene 
preocupados a ustedes acerca del Proyecto. Y se Los voy 
a explicar, para que ustedes vean que no es preocupa
cion ninguna. 

Primero, dicen que eL Proyecto iria contra la tra
dicion Kuna. Al contrario, a mi me ha pasado algo des
de que llegue esta manana aqui, por ejemplo, y yo que 
al contrario, yo creo que si no se hace el Proyecto La tra
dicion se va a perder muy pronto, porque yo acabo de 
decir y estoy vivien do en el Hotel de Ail£gandi y llegue a 
Ailigandi y ahi todo hay concreto La mayor parte ya. Y 
llegue a AiLigandi y en el hotel donde estoy vivien do 
tiene al lado una cerca de tubos y arriba tiene aLambre 
de pitas. tComo es posibLe eso, que tradicion hay en 
eso? Al contrario Lo que queremos entonces es venir 
nosotros y cuidar de la tradicion como lo hemos hecho. 
t Y que pruebas tienen ustedes de que Les vamos a cum
plir? Primero, la paLabra de este Gobiemo R evoLuciona
rio que nunca ha quedado mal. Segundo. en eL caso dp. 
Harton, wcedes dzjeron que 10 que p.staba haciendo Bar
ton contra Los Representantes, los SahiLas de este Corre
gim;(>n to fv eron a La oficina y me p robaron que estaba 
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haciendo cosas que podian danar la tradicion kuna. Se 
saco a Barton. Barton no trabaja mas aM. 6 Y quien 10 
saco? El Gobierno 10 saco, no fueron ustedes. Si hubie
ran sido ustedes el no hubiera salido. El Gobierno 10 sa
co. Asi que ustedes saben p erfectamente 10 que noso
tros estamos haciendo. Nosotros queremos ahora La co
m ercializacion y es el arma mas grande que tienen uste
des, en las manos. Nosotros queremos la comerciaLiza
cion de toda La artesan ia de la R epublica de Panama. 
t Y a quien les hem os dado la pref erencia ? A todos us
tedes . . Visiten las oficinas de Panama Viejo, las oficinas 
de "Tocumen para que vean que 10 que prevalece ahi son 
los objetos kunas. 

Sabemos 10 que es tradicion. Voy a citarles unos 
casos nada mas: el Hotel tiene un letrero que tiene el 
nombre del Hotel y abajo en letras grandes tiene un 
anuncio que dice Beba Coca-Cola. Eso no es tradicion 
Kuna. Vamos a coger las mismas indumentarias de las 
senoras de ahora. Ya no us an las faldas tradicionales de 
antes, ahora estan usando una tela que viene del Japan. 
N o es 10 tradicional y nosotros queremos ayudarlos y ve
nimos a ayudarlos y ya nos dimos cuenta, y V(lmos aver 
como se hace para suministrarles las telas tradicionales 
para que sigan con la tradicion. Los panuelosde la cabe
za, ya no son los panuelos tradicionales de los kunas. 
Ahora son unos que se !Zaman Fruit of the Loom de los 
E.E. U. U. y son mas chicos y mas caros. Esa no es la tra
dicion kuna, y nosotros estamos aqui (se oyen comenta
rios de otras personas en dialecto kuna) casualmente 
dandonos cuenta de todos estos errores que yo se que 
por facilidades y todo, para ver entonces como el Go
bierno puede hacer para ayudarles, para que se corrijan 
y siga la tradicion y la cultura kuna en to do su apogeo. 

Otro asp ecto que se ha m l'nri"onado es el que se van 
a mezc/ar las dos razas cuando vengan los turistas, ')I yo 
me sorprendo y digo como puede ser eso posible. St 
ay er paso un barco cargado de 400 turistas por Carti y 
se bajaron y y o oi que hasta Ie preguntaron al Sahzla 
cuanto habian dejado en dinero los 400 turistas que pa· 
saron por ahi y y o no he visto que se ha mezc/ado nadie. 
Y ahora mismo en las dtferentes islas que hay, hay hote-



134 EL TESORO DE SAN BLA~ 

les ahora mismo y donde he visto turistas, y donde mas 
de una vez he visto mujeres en bikinis, y no he visto que 
se haya mezclado nadie y en muchos lugares hay en[er
meras y mujeres trabajando que estan ayudando a la 
comunidad kuna y nadie se ha mezclado. 

Todo depende de 10 que quiera hacer cada persona 
en su propia Comarca, porque en Panama no ~e ha mez
clado nadie, y en Panama hemos roto todos los records, 
porque desde 1969-74 ahora tenemos 245,000 visitan{es 
y cada vez estamos hadendo mas progreso y estamos ha
ciendo mas desarrollo y estamos invirtiendo mas dinero 
para atraer mas, porque es mas desarrollo y porque so- I 
mos un pais subdesarrollado, 0 mejor dicho, vamos a 
llamarlo en vias de desarrollo, y necesitamos del turis
mo para seguir adelante. Y nO se ha mezclado nadie. Y 
si en Panama no se ha mezclado nadie, por que se van a 
mezclar aqui cuando ustedes ya tienen experienda de 
turismo, de noas y anos y casi puede decir, desde que to
dos nacieron. 

La prueba esta en que el Gobierno quiere cooperar 
con ustedes y no va a permitir nada que no sea legal y 
apenas se me puso la primera queja de que estaba pasan
do algo en el lugar de Barton que a ustedes no les gusta
ba y que iba contra la cultura indigena, en seguida se ce
rra. 

Pero hay otro problema que sobre to do a la comu
nidad esa de ahi les ha preocupado mucho y por [alta 
de comunicacian, y es por oir muchas cosas que como 
ustedes saben muy bien, que cuando van de boca en bo
ca de 2, 3, entonces tque pasa? Que cuando empieza 
chiquito, cuando se dice la quinta vez, ya entonces se va 
haciendo una montana casi. Por que, porque cuando 
empieza, por ejemplo, "[ulano de tal se caya ", otro dice, 
"[ulano de tal se caya y se quebra una pierna", y otro, 
que "[ulano de tal se caya y casi Ie amputan la pierna", 
y cuando van aver, ya Ie amputaron la pierna. Y eso es 
10 que ha pasado aqu i. 

Viene el problema de los cocos donde se va a hacer 
un aeropuerto. Yo he oido decir que el Proyecto ... y 
hasta en periadicos mismos firmados por muchos de la 
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Comarca, que ·como pueden exponerse a escn·bir una co
sa que no saben y que en realidadni siquiera ha habido 
oportunidad de explicarsela con lujos de detalles. Y co
mo dzj"e antes, que..siempre las puertas han estadoabier
tas, Mucho yo he oido decir que va haber un aeropuer
to para que vengan los 7 por 7 mas grandes que los de 
Tocum erl:, que va a ir desde Rio Sidra hasta el aeropuer
to de Nargana, que icomo puede ser eso posible ? Lo 
que se va a hacer es un aeropuerto que la mayor parte 
del aeropuerto va a estar sobre terreno, q.ue ahora mis
mo son manglares, en caso de que el estudio sea benefi
ciaso y en caso de qu e el estudio se lleve a cabo. Y que 
no solo se vea esa area sino el desarrollo que va haber en 
todas las areas y el bene ficio que se va a ver en esa mis
ma area en caso en que tuvieran que echarse abajo en ese 
lado algunos cocos. Lo primero que queremos nosotros 
y que vamos a proponer esta noche cuando le pidamos, 
solicitamos qu e den el voto para que se siga el Proyecto 
adeLante, el cstudio, es que de aqu i salga una comision 
nombrada, compu esta, p or ejemplo, por los Caciques, 
por los R epresentantes, por .el lntendente y por varias 
otras p ersonas de ustedes aqui, para que ellos esten con
vivien do con nosotros, (y vean) como van los estudios y 
la ventaja que tienen para toda La comunidad. Nosotros 
no estamos pidiendo ahora que se vay a hacer un desarro
llo y que ustedes lo desconozcan, sino qu e por el contra
rio 10 que queremos es hacer un estudio y el estudio le 
va a decir si tiene qu e hacerse esto y tiene que Iwcerse 
esto otro , p ero a estas gentes, a estas p ersonas hay qu e 
darles esto, esto y 10 otro. Porque lo que vinimos es a 
ayudar y no a quitar nada. Y eso es una parte muy im
portante, que ustedes sepan, porque basimdose en eso 
ustedes fu eran a decir. iQue iban a decir? Que iban a 
echar todos los cocales abajo. Y es natural, si y o estoy 
en mi casa y de pronto me dicen que van a echar mi casa 
abajo, es natural qu e m e ponga nervioso y proteste. 

Pero estamos aqui para decirles que no es eso 10 
que se va hacer, porque si el estudio dzj"era que es eso lo 
que se va hacer, en seguida cogiamos el estudio, lo em
paquetabamos y el Gobierno estaba dispuesto a perder 
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10 que se habia gastado en el estudio, pero no hacer na
da que vaya en contra yen detrimento de la comunidad 
huna, a la cual es tamos hoy aqlli casllalm en te con orde
nes sup eriores para a),udar y para proteger. 

Antes de tenninar, 10 que quiero es solicitarles una 
vez mas 10 l~nico qlle queremos es que se respete el p er
miso dado par las autaridades, no para hacer un desarro
llo, sino nada mas para seguir ade/ante con el es tudio y 
una vez que el estudio se hay a llevado a cabo y diga cua
les son sus bondades y diga cllales son las ventajas para 
la comunidad Iwna entonces, sabiendo los resultados, 
podemos decir si conviene 0 no conviene, p ero no decir 
que no con viene antes de saber los resultados de esc es
tudio. 

Yes por esto que sabemos qu e este estudio les va a 
traer a ustedes muchisimos empleos, muchisimas fu en
tes de trabajo, muchzsimo en artesanias, muchisimo en 
agricultura y sobre todo les va a traer una bonanza que 
ustedes jamas figuraron que ningun Gobiemo en el mun
do podia traerles a es ta comunidad. 

Muchas gracias. 
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NOTAS 

1. Esta carta fue escrita en ingles (por un norteamericano?) desde Co
lon . Era la epoca en que el famoso Nele Kantule, Cacique 0 Sahila 
de Ustupu V Jefe Maximo de su Republica Tule, todavia se mante
nia en rebeldia contra el Gobierno Nacional V se temian invasiones 
de soldados para sojuzgar a Nele V sus seguidores. En esta carta el 
anonimo autor sugiere que se deposite dicho tesoro en el extranjero, 
va que es la causa fundamental de la voracidad de los ·extranos. Su
geria tambien que se redactara un memorial con las quejas de los 
kunas V se hiciera un estudio legal de los derechos indigenas. Estas 
sugerencias desembocaron en la aprobacion de la Lev de Reservas 
a 12 de diciembre de 1930. Esa lev habia side el fruto mejor de la 
Revolucion de 1925. 

2 . Excluimos de este conteo los estudios de Antropologia Fisica V de 
L inguistica. Los primeros fueron iniciados por el campanazo ,pu
blicitario del Ingeniero V viajero Robert O. Marsh, quien dijo haber 
encontrado ' en la selva del Darien V en San Bias a los Indios Blancos 
de los mitos mesoamericanos, que resultaron, despues de observacio
nes menos calenturientas, tipos albinos de la raza kuna_ Los segundos, 
en algunos cas os, abarcan estudios semanticos emparentados con los 
de la Mitologia. 

3. EI trabajo de antropologos panamenos con el Gobierno, ha impulsado 
la tematica de cambio. Estan ellos en contacto con los problemas rea
les V actuales del indigena, donde el exotismo se diluve como por ma
gia. No pretendemos con esto restarle valor a la investigacion universi
taria bien orientada: sobre el trabajo inmediatista V urgente del funcio
nario publico puede ofrecernos la ventaja de un analisis mas profundo 
de las causas, mas libre de compromisos V mas radical. 

4 . Ver a Stout (1947) para la situac ion de principios de 1940 ya Fran
cisco Herrera (1972), para una vision de conjunto muv buena, actuali
zada para 1970. 

5. Censo de Poblaci6n de 1970 : Indigenas, 23,945; no indigenas 736. 
Censo de Poblacion de 1960: 19,304 indigenas; 780 "poblacion civil" . 
De estos datos deducimos el crecimiento mas rapido de la poblaci6n 
kuna que la no kuna. 

6. No mencionamos aqui la poblacion kuna de los Rios Bavano, Alto 
Chucunaque V Tuira en Panama (d. Paganini 1970), V la de Arquia 
V Caiman Nuevo en Colombia. ·(ct. Penaherrera de Costales V Costales 
Samaniego 1968!. Un estimado del limite inferior de la poblacion 
masculina kuna samblasena que vive fuera de San Bias puede estable
cerse por la diferencia de mujeres V hombres en San Bias segun el Cen
so de 1970 : 11,610 : 1,461. AI menos hay 1.4,61 hombres samblase
nos kunas fuera de San Bias. Aunque la perdida de'la identidad de la 
Comarca no se da; los censos no catalogan a esta poblacion urbana 
como indigena. Vease adelante el texto para·el calculo para la pobla
cion total en base a la de Carti-S. 

7. EI Acta del C.G . K. no dice el ano. EI 11 de oCtubre de 1971 en una 
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enorme manltestacion de ~nte traida del interior, a pocos pasos de 
la Zona del Canal, el General Torrijos anuncio las elecciones para la 
Asamblea Constituyente de Agosto de 1972 y la entrada en vigor del 
nuevo Codigo de Trabajo para el 10. de Enero de 1972 (Gilhodes 33), 

8. Por decreto de Gabinete No. 21 del 23 de Octubre de 1968 la Junta 
Provisional de Gobierno, debidamente autorizada por el Consejo de 
Gabinete d!lcreto que la Comarca de San Bias formara un circuito 
electoral independiente de los otros circuitos electorales del pais. Fir
man los Coroneles Jose M. Pin ilia, Pres idente de la Junta Provisional 
y el Coronel Bolivar Urrutia. Los Corregimientos de San Bias son 
de 8,760, 10,490 y 4,680 habitantes, se~n Censo de 1970. Hay un'a 
clara desproporcion con Corregimientos por ejemplo, de Chiriqui , al
gunos de los cuales no Ilegan ni a mil habitantes. De alii el contrasen
t ido que la poblacion kuna solo tenga tres Repre,sentantes en la Asam
blea y los Guaymiesde Chiriqui , 26. (Por que no se consulto previ a
mente a los congresos locales y al Congreso General Kuna, como se 
pod ria haber hecho? Lo que es una injusticia represe ntativa, quizas 
haya resultado sin embargo, ventajoso para la marcha mas popul ar de 
la Comarca, ya que los Representantes al ser elegidos, se han converti
do en funcionarios del Estado y ordinariamente han chocado, por re 
presentaJ intereses distintos a los de las autoridades tradi~ " nales, con 
estas. Los Representantes estan a favor de la pen etrac ic, ie fu era y 
derivan su poder de luera, mientras las autoridades traaiclollales 10 de
rivan de dentro y suelen resistir esa penetracion . En la Comarca el 
efecto divisivo de los Representantes esta ba'tante neutralizado 
porque el Corregimiento no es una comunidad, sino una aglomeracion 
de varias comunidades. 

9. En estas paginas queremos evitar un defecto que ordinariarpen te se ha 
cometido al escribir de los kunas de San Bias, y es que se generali za 
sin tener en cuenta ' ias particularidades de cada unidad sociopolit ica, 
interna a la Comarca, como en este caso es Carti -S. Por no preci sar 
estas unidades y no levantar los datos con su especifidad desde ' cada 
comunidad, se pierde la precision de los pro.cesos. EI estudio de Rein a 
Torres (1957) 'sobre la muj'er kuna es un ejemplo de esa imprec ision . 
Hay datos de una isla y otra, 0 no se tiene en cuenta la particularidad 
de elias. Una mujer de Carti-S, por ejemplo, esta sometida a procesos 
economicos distintos de una de Ustupu . Costello 1971, si n embargo, 
al estudiar solo Rio Azucar evita esta imprecision. Esto no si,gnifica 
empequenecer la mira, pues esos pr6cesos se integran a niveles superio
res 

10. Aun historicamente sirvi6 Carti-S. del centro occidental escogido 
por R.O. Marsh, para la Revolucion Kuna de 1925. Alii se encon 
traron como 1,000 kunas con las autoridades panamenas y el Ministro 
Plenipotenciario de los Estados Unidos, el 28 de febrero de 1925, 
despues del cheque sangriento de la Revolucion . EI convenio de Paz 
se firma el 4 de marzo. Como los Caciques rebeldes no firmaron el 

11 . Informacion ae Aeronautica Civil. 

12. Por 1970, cuando la pista de Carti no estaba acondicionada para avio
nes mavorp< Inn. n;a~nln de 15 pasajeros), al ano lI"a~rnn 1.083. En 
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1~71, 1026. EI aumento en la actualidad se habra debido al turismo, 
que entonces existia, aunque en pequena escala . 

13. La cana se mete entre dos palos y una mujer se para sobre el palo su
perior y se mete hasta que exprime todo el jugo. 

14. No son campesinos, a 10, que acompana la experiencia de mercados 
donde dejan su excedente en precios luchados por su subsistencia. EI 
contraste, por ejemplo, con el indlgena mesoamericano, que es campe
sino y regatea, es marcado . EI hecho de que el kuna de San Bias no 
sea campesino, aunque si agricultor de subsistencia, tiene implicacio
nes muy profundas. Basta mencionar una : en su religiosidad no adora. 

15 Calculados aSI : segun Censo de 1970, habia 346 hombres y 406 muje
res . La diferencia de 70 hombres : estarlan estos fuera trabajando 0 

estudiando, de ellos quizas unos 40 trabajando . Se supone que estos 
no estarian con esposa e hijos. Segun conteo hecho en la isla en 1974 
(diciembre), 230 personas estaban fuera . Restando de esas 230 los 
60 de arriba nos quedan 170. Suponiendo que estos estuvieran con 
famil ia, a 1 hombre adulto por 4, salen cerca de 40 hombres adultos 
de Carll-S. fuerz, la mitad con familia 'y la otra mitad solos. Estos 
datos pueden ser verificados con los del archivo del Secretario General 
del Congreso de Carti-S. que no pudimos nosotros investigar. 

16. John M. Bryden (1973) en su estudio de los costos sociales en el desa
rrollo del turismo en el Caribe Britimico encontro que "el descenso en 
la agricultura domestica y en algunos casos de la agricultura de expor
tacion tambitin, es principalmente el resultado de la competencia por 
recursos, causado principalmente por el rapido crecimiento del turis
mo e inversiones relacioriadas y posiblemente tambien, aunque mas 
tentativamente, por losefectos del turismo en los patrones de consu
mo" (pA 71. 

17. Este desplazamiento ha sido el proceso sufrido por los indlgenas de 
Panajachel junto al lago de Atitlan en Guatemala, invadido por tur is
tas y por visitantes que compran tierra para sus villas. Es cierto, que 
en dicha ' comunidad el individualismo y la faccionalizacion eran ma
yores que las islas kunas. (ct. H inshw 1968). 

18. Veanse las estadisticas por edades y sexo de la Comarca (Compendio 
Estadlstico: Provincia de Colon p. 12 y 13;: A partir de los 15 anos 
disminuye el numero de hombres (951 hombres versus 1,433 mujeres) . 
Est8 desproporcion persiste hasta los 45 anos, periodo desde el cual el 
numero de hombres es consistentemente mayor que el de mujeres. 
Nu ... tr<> interpretacioh es que a partir de los 15 anos comienza la 
emigraei6n de hombr.es de la Comarca y que estos en gran mayoria 
vuelve Ademas, que la mortalidad de los hombres en ese perlodo 
que tlstan afuera es menor que las de las de las mujeres que quedan 
en San Bias; comen mejor, estilm mils cerca de medicos, etc. y . por 
eso en el intervalo de 45. en adelante hay mas hombres que mujeres 
en 18 Comarea. De paso hacemos notar que parec,!! haber equivoca
ci6n en la informacion de edades de las mujeres en los periodos de 
10 - 14 - Y 15 - 19 yen los periodosde 40- 44 y 45- 49 . Esta equi
voeaciOn parece tener relaei6n con la pubertad alrededor de los 15 
anOll y la menooausia alrededor de los 45 anos; y segundo. hay mas 
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muj~res menores de 4 5 anos que mayores de 45 ailos. Esc se ve por 
simple inspeccion de los abultamientos de las cifras en el cen so. 

19 . EI Congreso, la casa mi sma de cana y palma cuidadosamen te o rdenada 
y ensamblada hecha por la comu n idad, es s,'mbo lo de ese m ismo" p ue
blo .. 

20 . Hoja 1. V ., Ubicacion del Polo en San Bias en relac ion a l as atractivos 
existentes. Vol. ' 1 0.: EI Plan, del Estudio de Factibilidad, COMT EC 
Latinoilmer icana S.A .. Panama, Agosto 1972. 

21. Directo r io Comerc ial Ind ustrial y Turistico, 1971, p. 127. 

22. f"ecfil Turistico de Panma. Preparado para la Reunion de A lto N ivel 
de ClAP en Washington D.C, Abr i l 1971. Mimeo p. 27. 

23. Anexo : Presupuesto de Inversiones Publica, (19721 p . 134 . 

24. A nexo . Presupuesto de Inversiones Publicas (19731 p. 235-6. 

25 Tomado del Presupuesto de Invers,ones, 1974. 

26. En una vi sita a Rio Sidra en Enero '75 pudimos ver los archivos 
d el Secretario General de los Caciques referente a este p unto en 
las Actas de los CG. K. 

27 i.Cual ] en esas fechas se estaba trabajando ya en la carretera EI L1ano-
Cal'li . Se hab,'an paralizado por esos m eses las obras deb ido .a las 
Iluv ias. Quizas se r~le,,' a a una carretera de Carti - Rio Sidra. 

28 Un eJ emp lo veridico de la Inoperan cia de su cargo. Viven dos in
l Jr'genas guaym,'es con un probl ema de tierras . EI Cacique los acom
pana a la Di reccion. Esperan a que el Director los reciba. Le expo
nen SU caso y este les da una tarje tita dirigiendolos a I~ Reform a 
"'graria. No se anota su queja en nlnguna parte. Cuatro secretarias 
de Ii] o ficlna solo se mantienen comi endo . De Refo rm a Agraria los 
Inand an al MIDA, d el MIDA al Banco cle Desarrollo Agricola, de 
aqui al Catastro Fiscal y de ah,' de nuevo a la Direcc ion Nacional 
de Po l,t ica I ndigenlsta . Alii se entrevistan de nuevo con el senor 
Varga s, qUlen les da otra lJrletita para empezar otra peregr inacion. 
Este caso ha duraclo 3 meses. 

29 . AI pasar par EI Porvenrr tendra que reportarse. No imp ide esto 
que saliera, siendo el Sahila, par avion eta, au nque en esos dr'as 
era mas di fr'cil porque el aeropuerto de R,o Sidra estaba en cons
truccion y a juzgar par las cifras de embarcados que da Aero nau
tlca Civil para ese ano hab,'a enronces pocos vuelos. Para m iem
bros que no son la autoridad de la Comunidad es necesario p rese n
tar el permiso de salida clel Sahila antes de embarcarse en avion 0 

en motonave . 

30 . De Felix E. Oll er, cuyo augusto nombre Ileva el pri me r cic i o preci
samente de Nargana, se dice que cuando corria para Dipu tado del 
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Presidente Remon distribuyo B/. 17,000.00 mayoritariamente en la 
Comarca. AI que queria m ujeres, Ie daba mujeres; al que ron, ron ... 
Y aun asi perdio los votos de la mayoria. Sin embargo, oficialmen· 
te gano la eleccion, porque EI Porvenir "encal/o/abarca"que Il evaba 
las urnas, oportunldad que aprovecho para cambiar las papeletas . 
f~emon, dicen que Ie decia, qOe habia sido su candidato mas caro 
y como asi decia que era tan popular. 

3 1. EI caso de Ustupo, que quedo dividida internamente en dos, los fie· 
les 'a Cblombia y los fieles a Panama, no es representativo. Se explica 
porque Ustupo estaba en los limites de los dos bloques. 

32 . Notar que no se trata en ultimo termino de los derechos que la ley 
Ie dio al Gobierno, po rque el Art. 31 de la Carta Organ ica de San 
Bias Ie deja a este una puerta abierta para en trar en la Reserva (" Las 
tierras comunales son imprescriptibles y eneje n ables, salvo en casos 
de expropiaciOn par causa de utilidad publica 0 necesidad social y 
previa indemnizacion ... "), sino el derecho de los pueblos, de parti· 
cipar en su destino y de decidir de el, salvo un bien realmente mas 
un iversal. 

33. Es de notar que segun Anne la Ba still e, ex perta en proyectos de con· 
servacion de especies animales, los latifundistas son los mejores ele· 
mentos de contacto para dichos programas en Latinoamerica, pues 
pueden reservar grandes extensiones . selvaticas (como e1 Volcan de 
Atitlan, en Guatemala ; 0 el Volcan Baru, en Panama, ambos para con· 
servar el quetzal) de sus propiedades para la preservacion de esas espe· 
cies. La preocupac ion de esos latifundistas es muy significativa de la 
situacion de la que desean hu ir: sus trabajadores apenas tienen tierra 
propia para trabajar ... y se reservan extensi ones para los animales del 
bosque l ! Es curioso notar como un empresario, duefio de grandes 
haciendas en EI Salvador, Francisco de Sola, viaja a Volcan Baru p ara 
contemplar quetzales. EI "amar" a la naturaleza puede significar a 
veces la cortina de la operacion del hombre . 

convenio parecio que el Sahila de Carti quedaria como supremo Caci· 
que. A 19 de marzo se lIevo a cabo lin congreso 5610 de Sahilas indic~ 
con el Cacique Colman y el jete de la Revolucion Nele, para someter 
al S~hila de Carti, Olinibikifie. EI Sahila se sometio (Nordenskiold : 
56). 
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US$ 1.50 por ejemplar. Un dolar arlicional por envlos al exterior. 
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QUE ES EL INDIO PANAMEfJO 
... es una pregunta 

de importancia nacional, 
tanto para el panamefio que no es indio . , 

como para el indio que es panamefio. 
A la vez es una pregunta de irnportancia 

para todas aquellas naciones 
que tienen poblaciones aut6ctonas 

y que se encuen tran 
en el proceso de gestaci6n 

de una nacionalidad 
den tro de America Latina. 

Universidad RafaelladltW 
Biblioteca 

1111111111111111111 
125496 


	10000051A
	10000052A
	10000053A - copia
	10000053A
	10000054A - copia
	10000054A
	10000055A - copia
	10000055A
	10000056A - copia
	10000056A
	10000057A - copia
	10000057A
	10000058A - copia
	10000058A
	10000059A - copia
	10000059A
	10000060A - copia
	10000060A
	10000061A - copia
	10000061A
	10000062A - copia
	10000062A
	10000063A - copia
	10000063A
	10000064A - copia
	10000064A
	10000065A - copia
	10000065A
	10000066A - copia
	10000066A
	10000067A - copia
	10000067A
	10000068A - copia
	10000068A
	10000069A - copia
	10000069A
	10000070A - copia
	10000070A
	10000071A - copia
	10000071A
	10000072A - copia
	10000072A
	10000073A - copia
	10000073A
	10000074A - copia
	10000074A
	10000075A - copia
	10000075A
	10000076A - copia
	10000076A
	10000077A - copia
	10000077A
	10000078A - copia
	10000078A
	10000079A - copia
	10000079A
	10000080A - copia
	10000080A
	10000081A - copia
	10000081A
	10000082A - copia
	10000082A
	10000083A - copia
	10000083A
	10000084A - copia
	10000084A
	10000085A - copia
	10000085A
	10000086A - copia
	10000086A
	10000087A - copia
	10000087A
	10000088A - copia
	10000088A
	10000089A - copia
	10000089A
	10000090A - copia
	10000090A
	10000091A - copia
	10000091A
	10000092A - copia
	10000092A
	10000093A - copia
	10000093A
	10000094A - copia
	10000094A
	10000096A - copia
	10000096A
	10000097A - copia
	10000097A
	10000098A - copia
	10000098A
	10000099A - copia
	10000099A
	10000100A - copia
	10000100A
	10000101A - copia
	10000101A
	10000102A - copia
	10000102A
	10000103A - copia
	10000103A
	10000104A - copia
	10000104A
	10000105A - copia
	10000105A
	10000106A - copia
	10000106A
	10000107A - copia
	10000107A
	10000108A - copia
	10000108A
	10000109A - copia
	10000109A
	10000110A - copia
	10000110A
	10000111A - copia
	10000111A
	10000112A - copia
	10000112A
	10000113A - copia
	10000113A
	10000114A - copia
	10000114A
	10000115A - copia
	10000115A
	10000116A - copia
	10000116A
	10000117A - copia
	10000117A
	10000118A - copia
	10000118A
	10000119A - copia
	10000119A
	10000120A - copia
	10000120A
	10000121A - copia
	10000121A
	10000122A - copia
	10000122A
	10000123A - copia
	10000123A
	10000124A - copia
	10000124A
	10000127A - copia
	10000128A

