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Resumen 

Este artículo se desprende de la investigación denominada Evolución y Desarrollo de la Arquitectura 

en la provincia de Veraguas, ofreciendo un trabajo teórico y gráfico, que integra la metodología de 

la investigación arquitectónica y la información historiográfica existente sobre edificaciones y 

ciudades de Veraguas. La investigación la ordenamos de manera cronológica, detallándola con 

información de los primeros poblados mineros españoles fundados en Veraguas, de los cuales 

destacan, Santa María de Belén, La Concepción de Veragua, Santa Fe, Atalaya o San Miguel de 

Atalaya, Filipinas de Soná, Montijo, San Francisco de la Montaña, San Marcelo de La Mesa, Las 

Palmas, San Francisco Javier de Cañazas (Minas Santa Rosa-San Isidro), La Ermita de Río de Jesús, 

Nueva Alcudia, en las cuales detallamos la creación de los mismos y su evolución. Toda la 

información ha sido producto de una exhaustiva investigación revisando muchas fuentes 

bibliográficas de la época. La región de Veraguas durante muchos años ha sido centro de valoración 

por sus riquezas minerales, las cuales no se conocen sólo desde la llegada de los españoles, sino desde 

épocas prehispánicas. 

Palabras claves: minería, patrimonio, arquitectura, historia y extractivismo. 

 

 

History of Mining in Veraguas 

Summary 

This article emerges from the research called Evolution and Development of Architecture in the Province of 

Veraguas, offering a theoretical and graphic work, which integrates the methodology of architectural research and 

the existing historiographic information on buildings and cities in Veraguas. We organized the research 

chronologically, detailing it with information on the first Spanish mining towns founded in Veraguas, of which 

Santa María de Belén, La Concepción de Veragua, Santa Fe, Atalaya or San Miguel de Atalaya, Filipinas de 

Soná, stand out. Montijo, San Francisco de la Montaña, San Marcelo de La Mesa, Las Palmas, San Francisco 

Javier de Cañazas (Minas Santa Rosa-San Isidro), La Ermita de Río de Jesús, Nueva Alcudia, in which we 

detail the creation of them and its evolution. All the information has been the product of exhaustive research 

reviewing many bibliographic sources of the time. For many years, the Veraguas region has been a center of 

appreciation for its mineral riches, which have not only been known since the arrival of the Spanish, but also 

since pre-Hispanic times. 

Keywords: mining, heritage, architecture, history and extractivism. 

 

Introducción 

En la provincia de Veraguas no existen muchas investigaciones especializadas en el tema de las 

ciudades mineras que se establecieron en este territorio, por lo cual, con la intención de 

mailto:sebastian.aguilar@up.ac.pa
https://doi.org/10.48204/2710-7531.5155


Revista Panameña de Ciencias Sociales 

7 

 

 

 

ampliar estudios sobre este tema en la provincia, y para desarrollar este artículo se realizó una 

investigación profunda sobre las ciudades mineras de la actual provincia de Veraguas, 

investigados en diferentes fuentes bibliográficas y trabajo un amplio trabajo de campo, el cual 

planteamos de manera cronológica en una evolución histórica. 

En este artículo se describe la historia de los primeros poblados mineros del territorio ocupado 

por la actual provincia de Veraguas en la República de Panamá, de los cuales muchos han 

desaparecido y otros se mantienen activos, aunque la gran mayoría no tienen la próxima 

función minera. Uno de los aportes de este artículo es dejar un análisis teórico y evolutivo de 

estos poblados, creando un banco de datos para futuras investigaciones y para resaltar la cultura 

e identidad de estos valiosos tesoros de la región. 

Definimos en dicha investigación la metodóloga utilizada para llegar a los resultados, 

discusiones y conclusiones descritas y se brinda una recopilación grafica de los poblados 

estudiados. 

Materiales y métodos 

El artículo se desprende de la investigación fundamentada en un trabajo teórico y de campo, 

la revisión de fuentes bibliográficas y documentación en archivos. Se emplearon métodos 

teóricos: histórico-lógico, sistémico-estructural y análisis-síntesis; y el método empírico: 

observación de la realidad. 

 

La metodología y las variables de estudio se definieron, para caracterizar las ciudades mineras 

del territorio de la actual provincia de Veraguas, objetivo principal de la investigación, es el 

análisis de un marco histórico en que surge y el desarrollo de los poblados mineros en el 

contexto nacional y local, estudiando los referentes historiográficos relacionados con el tema, 

los aspectos de carácter teórico-metodológico. 

 

Se utilizaron métodos tradicionales de vanguardia como: 

 

■ Incorporación del uso de aplicaciones informáticas y herramientas en línea que 

permitieron automatizar procesos tediosos de búsqueda y gestión bibliográfica. 

■ Revisión crítica, de artículos de investigación y lecturas existentes. 

■ Encuestas a residentes de estas áreas, instituciones religiosas, estatales y demás. 

■ Revisión de estadísticas existentes y aplicándolas al problema en investigación. 

■ Utilización de métodos gráficos para resultados de los datos. 

■ Revisión de aspectos metodológicos de proyectos ya realizados dentro del área o en otras 

ramas. 

■ Revisión de publicaciones donde suelen difundirse los resultados de investigación y la 

producción académica de los profesionales del área. 

 

En la bibliografía consultada, hemos encontrado, algunas como la de la arquitecta María José 

Ortega Rahmann (2021), denominada “Vida, muerte y resurrección de las ciudades mineras. 

Estrategias territoriales para escribir una historia diferente, publicado en la Revista Científica 

Identidades, Territorio Proyecto Patrimonio. En esta investigación se analizan las ciudades 

desarrolladas por y para la explotación minera, su dinamismo económico, su evolución, el 
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declive, o su regeneración en ciertos casos. Intentamos desvelar algunos patrones comunes que 

presentan estas ciudades, sus problemáticas y el potencial que tienen para generar un nuevo 

desarrollo, a través de un estudio comparativo de casos específicos: la ciudad de Trbovlje, en 

Eslovenia y Andacollo en Chile. También el artículo de Redwood, Stewart D., La historia de 

la minería y la exploración minera en Panamá: de la minería de oro precolombina a la minería 

moderno de cobre. Publicada en la revista Scielo, Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. 

Aquí se describe la historia de la minería en Panamá. 

 

Todas estas fuentes (libros, revistas científicas, periódicos, informes técnicos y de investigación 

de instituciones públicas y normas técnicas.) fueron dirigidas directamente a extraer 

información sobre la evolución, fundación, crecimiento y características de las ciudades 

mineras de Veraguas, limitándonos en las áreas de estudio del territorio ocupado por la 

provincia de Veraguas. Utilizamos un patrón de análisis para los datos cuantitativos o 

cualitativos que demandó la integración de aspectos que provienen, otra parte proviene de la 

experiencia que acumulamos en el campo de trabajo y la frecuencia con que realiza este tipo 

de labor. 

 

Otra metodología planteada de forma general que el análisis se dirigió hacia la comprensión 

general, donde deben concebirse las ciudades mineras en su desarrollo histórico concreto, 

ubicado en tiempo y espacio y condicionados por los diversos factores que caracterizan la 

sociedad y el contexto físico en el cual se insertan. De esta forma, se trazó una estructura flexible 

que parte de considerar los factores socioculturales y socioeconómicos definidos por el 

contexto espaciotemporal donde se generó la obra, hasta determinar su significación cultural 

y su apreciación. 

 

Dentro de los materiales y métodos utilizaremos también los utilizados en el artículo científico 

“Evolución y desarrollo de la arquitectura en Santiago de Veraguas, desde el siglo XVI hasta el 

siglo XXI", publicado en la Revista Invest. Pens. Crit. en abril de 2020, de nuestra autoría. 

 

Resultados 

Durante muchos años, incluso antes de la era prehispánica, el territorio ocupado por la actual 

provincia de Veraguas ha utilizado sus recursos minerales en diferentes usos, ya sea rituales, de 

intercambio, decorativos y muchos otros. En la primera parte redactamos la evolución de la 

minería en Veraguas desde el Siglo XVI hasta el Siglo XIX, aunque damos algunos datos de las 

minas prehispánicas, para la segunda parte del artículo se tomaran la evolución en el Siglo XX 

y finalizando la tercera parte en el Siglo XXI. 

Poblados mineros del Norte de Veraguas. (siglo XVI, XVII, XVIII y XIX) 

Según los documentos del coronel Joaquín Acosta, Compendio histórico del descubrimiento 

y colonización de la Nueva Granada en el Siglo décimosexto, París 1848, anterior a las visitas 

documentadas a la zona Norte de Veraguas, en 1502 Cristóbal Colón, acompañado de su 

hermano Bartolomé Colón que venían recorriendo las costas desde la actual Honduras hacia 

el Sur avanzan el 5 de octubre de 1502 desde los parajes que hoy se conocen como costa de 

Los Mosquitos, queda el almirante impresionado por “la hermosura y lozanía de la vegetación de 

unas islas que se veían en el ángulo que forma la costa para tomar de nuevo la dirección al poniente, 

decidieron á Colón á penetrar en el golfo que hoy llaman Bocas del Toro. En la rama de los mangles y 
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hobos de frutos dorados se enredaba la jarcia de los buques, tan profundos y seguros eran los canales que 

daban entrada al golfo. A los mayores llamaban los naturales Cerabora y Aburema. En uno de los puertos 

de aquellas islas (Archipiélago de las Bocas del Toro o Bahía de Almirante) estaban surtas veinte 

canoas y los indígenas andaban desnudos y pintados de colores, con ciertas planchas de oro fino colgadas 

al cuello. Estas fueron las primeras muestras de oro puro que los españoles vieron en aquellas costas y que 

les hicieron cometer la injusticia de prender a dos naturales que rehusaban trocar sus adornos de oro por 

cosas de Castilla”.( Acosta, Joaquín. 1848 pág. 5). 

 

Aquí en esta descripción se ve claramente la importancia material que tenía para los españoles 

el mineral del oro y un valor más cultural o espiritual que tenía para los originarios de las costas 

de lo que luego se llamó Veragua o Veragua Real que abarcaba hasta la actual Honduras. Aún 

no se llegaba a las costas de la actual provincia de Veraguas, ni se hacían intentos de crear 

ciudades o campamentos en Tierra Firme. Acosta también describe que el adorno que fue 

despojado a los nativos pesaba Veinte y dos Ducados uno y catorce el otro. 

Es en este momento, cuando los habitantes de las islas y de tierra firme aseguraban que aquel 

metal se sacaba de algunos sitios al poniente, a uno de los cuales ellos llamaban Veragua y tan 

grabado quedó aquel nombre en las mentes de los descubridores, que prevaleció sobre el 

recuerdo de las horribles penalidades que sufrieron en este viaje, costa de Los Contrastes y 

luego Costa Rica y costa de Veragua, y duque de Veragua es el título con que se reconocen en 

España los descendientes de Colón. (Acosta, Joaquín. 1848 pág. 5). 

El 17 de octubre de 1502 continúo este viaje que llegan a la boca del río Guaiga (posiblemente 

el Calovébora; prov. Veraguas). Centenares de indígenas se arrojaron al mar blandiendo sus 

armas para embestir a los botes con los Castellanos que iban a desembarcar. Estos se 

mantuvieron a cierta distancia de la playa para dar lugar a que se aplacara la furia de los 

indígenas, que arrojaban agua del mar, mascaban yerbas y las escupían a los marineros. Por fin, 

sin embargo, al ver la conducta pacifica de los Castellanos se aquietaron y redujeron a cambiar, 

aunque con una repugnancia, sus planchas de oro, como patenas, por las frioleras de Castilla 

de que no hacían mucho caso. (Acosta, Joaquín. 1848 pág. 6). 

Después de muchos infortunios en mar y tierra en 1503 Cristóbal Colón regresa a Veragua, 

llegando al estuario del río Belén (6 ene), donde para explotar el oro del que le hablan los 

indios (incluso encuentran pepitas en la cabecera de uno de sus afluentes, el Urirá) funda Santa 

María de Belén (24 feb), primera población de Panamá fundada de parte de los colonizadores 

españoles, encomendada a su hermano Bartolomé, a construir diez casas de palma para 

depósito de las provisiones y para alojamiento de la gente, con 80 hombres escogidos entre los 

140 que restan en la expedición y destruida por los indígenas del cacique Quibián (Quibio es 

el título de los caciques de esta zona), con los que inicialmente habían comerciado, pero al que 

Bartolomé ha secuestrado con toda su familia el 30 mar, irónicamente para garantizar su 

seguridad, pudiendo Colón a duras penas salvar 3 barcos (abandona “La Gallega”). (Sosa, Juan 

Bautista. 2017. Pag 47,48). Le dio el nombre de Santa María de Belén, pero este poblado no 

duro mucho pues fue pronto destruido por los nativos del área. (Molina, Mario 2013) 

Durante la visita en esta región se realizaron varias exploraciones tierra dentro por medio de 

los ríos navegables como el que denominaron Río Veragua, “como a legua y media, hallaron una 

población en donde desembarcaron, y tomando noticias y guías se dirigieron a algunas minas de oro, para 
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llegar a las que tuvieron que vadear un río cuarenta y cuatro veces, a pesar de distar este río como a 3 

leguas del poblado. Dos horas solo permanecieron en el lugar donde les indicaron los indios donde sacaban 

el oro, y en tan corto espacio de tiempo, sin más herramientas que las manos, cada castellano encontró, 

buscando entre las raíces de los árboles altísimos que allí había, algunos granos de metal en cuya solicitud 

andaban pasando tanto trabajo y necesidades” (Acosta, Joaquín. 1848 pág. 12). 

Después entendieron que las minas que habían visitado no eran las minas de Veragua, que los 

nativos no los quisieron llevar y que estaban más cerca, que por órdenes de Quibio los llevaron 

a las minas de Urirá con cuyas gentes estaban enemistados. (Acosta, Joaquín. 1848 pág. 12). 

El desarrollo de la exploración de las minas de oro en territorio de Veraguas arranca desde su 

descubrimiento; en el interior del río Veraguas, las gentes de Colón pudieron observar diversas 

minas laboreadas por los indios, de donde sacaban éstos abundante oro “muy menudo”. Entre 

estas minas estaban las de Veragua, la Ururí y de las tierras del Quibio Dururí el cual se 

indicaba que era el cacique de una tribu numerosa, este último indico: “que toda aquella tierra 

estaba poblada hacia tierra dentro y que a distancia había gente vestida y armada como los Castellanos” 

(Acosta, Joaquín. 1848 pág. 12). Esto es lo que posiblemente hizo pensar a Colón que estaba en 

Las Indias, tal vez se referían a los mexicanos o peruanos. 

Durante todo el recorrido de los escoltas de Colón, realizaron tantos cambios con los nativos 

de objetos de oro, que hizo mencionar a Cristóbal Colón en la carta de Jamaica dirigida a los 

Reyes de España, “que había visto más oro en las costas de Veragua en dos días que en la Isla La 

Española o Santo Domingo en cuatro años”. (Carta de Jamaica, Cristóbal Colón 1503). 

Todo este encuentro terminó en una mala forma, pues los españoles tomaron por sorpresa y 

la fuerza y de noche a la familia del Quibio de Veragua y su familia, con la intención de 

quemarlos vivos y robando todo el oro que este tenía en su aldea, que pesada 300 ducados, 

aunque el cacique se escapó al solicitarle a su custodio Juan Sánchez que, “que tenía dolor por las 

cuerdas que lo ligaban al bote, lo cual Juan Sánchez, se llenó de compasión lo soltó, quedándose sin 

embargo con la extremidad de la cuerda en las manos, a tiempo que el cacique se precipitó con tal fuerza al 

río que temiendo el piloto ser arrastrado tuvo que soltarlo” (Acosta, Joaquín. 1848 pág. 14) como 

venganza los pobladores de la región arrasaron con el poblado de Santa María de Belén 

asesinando a siete españoles y provocando el abandono del campamento. 

Informado de las incursiones de la tripulación de Cristóbal Colón y sus encuentros con 

nativos, donde visitaron las minas de Veragua, en 1510 Lope de Olano funda una población, 

posiblemente en el mismo lugar del asiento de Santa María de Belén establecido en 1503 por 

Colón. Duró cerca de medio año este asiento (Castillero Calvo, Alfredo 1967:108). Olano 

juntó allí 300 hombres y fue jurado como teniente de gobernador, quizás en plan contra de 

Nicuesa. Duró más de ocho meses (Fernández de Oviedo, Gonzalo. 1851-55,11:427). Era 

lugarteniente de Diego de Nicuesa, ya para esta época se había definido este territorio como la 

Gobernación de Veragua, dada por la Capitulación de Burgos el 9 de junio de 1508 y su primer 

Gobernador era precisamente Diego de Nicuesa. 

Pasaron muchos años, después de estos primeros intentos para crear los poblados mineros del 

territorio actualmente denominado provincia de Veraguas, fueron fundados después de fuertes 

confrontaciones con tribus nativas lideradas por el cacique Urracá y otros caciques de la época. 

Los aluviones auríferos de esta provincia fueron explotados después intensamente. 
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Para el establecimiento de estos poblados, se utilizan los mismos patrones dictados por 

Pedrarias dividiendo los poblados en dos tipos de poblados de indios y poblados de españoles, 

algunos poblados son efímeros con una duración de no más de 30 años, luego fueron 

abandonados o trasladados a otros poblados nuevos, estos pueblos se fundaron la mayoría 

atraídos por la actividad minera que se establecería en ellos. 

La Concepción de Veraguas, es el primer asentamiento mineros propiamente dicho, en el 

territorio de la actual Veraguas. Los primeros documentos hablan sobre la visita las minas de 

oro del río Santiago del Turlurí, descubiertas en tiempos de Diego Alvites en 1520 y es entre 

1535-36 se funda Concepción llamada La Concepción de Veragua, en el Caribe (actual distrito 

de Santa Fe), posiblemente en el mismo lugar de su homónima de, a 3 leguas del asiento de 

minas de oro del río Santiago del Turlurí, descubiertas en tiempos de Diego Alvítez), 

despoblada en 1589 por la decadencia minera (Molina, 2013). 

Esta fundación se atribuye a Felipe Gutiérrez y Toledo, hijo de ricos judeoconversos, el cual es 

nombrado por Real Cédula (24 dic 1534) gobernador de Veragua. Durante su viaje, buscando 

tierras para conquistar llega a la isla Escudo de Veraguas, pero como el piloto insiste en que 

Veragua está más al Este, acaban en las islas de Secativa (hoy archipiélago de San Blas), y tienen 

que regresar; ya en la costa ocupa el cargo (1535-36) y funda la ciudad de Concepción (en la 

boca del río Veragua, prov. Veragua o del Belén, prov. Colón; Panamá), donde abundan el 

hambre y los ataques indios y que pronto abandonará en 1536. Felipe Gutiérrez y Toledo a 

primeros de año 1536 abandona Concepción a su suerte (todos sus habitantes morirán de 

hambre o a manos de los indios) y también abandona su cargo de gobernador de Veragua. 

Mario Molina indica en su libro que allí hizo Gutiérrez cerca de 50 bohíos y padeció muy serias 

inundaciones. Fernández de Oviedo dice que muy bien pudo haberla llamado "aflicción". No 

fue hasta 1557 cuando se procede a refundar el poblado minero de la Concepción el cual 

durará más de 30 años. 

Habiendo obtenido su propiedad el año anterior, la Corona autoriza la conquista de la región 

de Veragua, rica en oro y el gobernador, licenciado Juan Ruiz de Monjaraz, el cual comisiona 

al capitán Francisco Vázquez, vecino de Natá (Coclé; Panamá), el cual en abril de 1557 

desembarca desde Panamá, con un contingente de soldados, aventureros y amnistiados rumbos 

hacia Natá para iniciar la conquista de Veragua. En Natá Francisco Vásquez reúne de 120 a 

150 personas, la mayoría oriundas de Natá bajo la sombra de un árbol de ceiba en una llanura 

para poner al tanto de todos los preparativos de la conquista, parte el primer contingente hacia 

Concepción dirigido por Alonso Vásquez y luego se encuentran con el segundo contingente 

liderado por Francisco Vásquez los cuales llegan en 1558, cerca del actual Calobre. Estos 

soldados españoles son los primeros pobladores que realizan la refundación de Concepción 

llegando al rio el 25 de diciembre de 1558 a cargo de Pedro de Matamoros. El Poblado de 

Concepción, fue fundado a orillas del Río del mismo nombre, en la región norte de Veraguas, 

por este Río se le da el nombre a la población (Molina Castillo, M. J. 2013). 

Se dice que, Francisco Vázquez, en 1558 cuando funda la población, sobre la mar del Norte, 

"llamó la de La Concepción por ser, muy devoto de la Virgen " (López de Velasco, Juan. 

1894:349). (Fernández León 1881-1907, IV: 135) dice, “Lo más probable más bien fuera que 

se ubicó en el mismo asiento de la homónima fundada por Felipe Gutiérrez”. 
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La población de La Concepción sufre muchas dificultades sociales desde sus inicios, debido a 

las disputas que se dan por el poder entre el Gobernador de Tierra Firme Juan Ruiz de 

Monjaraz y el Francisco Vásquez, causando persecuciones y ataques de las dos partes. 

En la población de La Concepción, estaba constituida fisionómicamente alrededor de su plaza, 

las casas y el cabildo era de arquitectura primitiva de paja, madera y quincha. Los caminos para 

acceso a estos pueblos eran difíciles y peligrosos, solo se recorrían a caballo o mulas y a pie. 

(Molina Castillo, M. J. 2013). 

Muchos de los primeros colonizadores de La Concepción que llegaron con Francisco Vásquez, 

pero al verse desprotegidos por la ausencia del mismo, renunciaron la gran mayoría a sus 

derechos sobre las áreas mineras, quedando pocos en la ciudad. Este despoblamiento se da a 

causa de que los descubridores de las minas no contaban con los recursos ni podían pagar la 

mano de obra de esclavos para la explotación de los lavaderos. Ya para esta fecha no existían 

indígenas en el área de La Concepción. Algunos pobladores abandonan la zona casi al llegar 

por la mala condición del suelo para producción de subsistencia. (Molina Castillo, M. J. 2013). 

Esta coyuntura fue aprovechada por los “señores de cuadrillas” y ricos mineros, los cuales, si 

cuentan con el recurso y la mano de obra de esclavos negros, por lo cual se hacen cargo de la 

explotación de las minas de La Concepción. A pesar de que no habían formado parte de la 

conquista y fundación, sino llegaron luego de la misma. 

Los primeros conquistadores, al quedar relegados por falta de recursos de las minas, se 

internaron en la provincia, donde encontraban condiciones de vida más prometedoras. 
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Muchos participarían de las campañas de conquista hacia el mítico Valle del Guaimí y 

fundaron diversas ciudades de las que solo sobrevivirían La Filipina, donde se asientan alguno 

de estos pobladores de La Concepción para dedicarse a la agricultura y la ganadería. Muchos 

se integraron a la sociedad del poblado de Santa Fe. Según datos de los cronistas para el año 

1560 ya funcionaban los lavaderos de oro de La Concepción. 

El área minera de La Concepción no era buena tierra para la cría de animales, era un lugar 

desprovisto de pasto para ganado y tierras no aptas para los cultivos. Toda la mercancía y 

animales que llegaban a La Concepción, eran provistos desde los puertos y lugares distantes, 

como Santa Fe, Natá, La Filipina y Los Santos que conducían hasta esta ciudad, carne, sal y 

maíz que tenían gran demanda para alimentar a la población, la que en los mejores tiempos 

contaba entre 1500 a 2000 esclavos de etnia negra solamente. (Molina Castillo, M. J. 2013). 

Según Mr. Bancroft, citado por Restrepo, dice en su Historia de la América Central que en 

1570 había (2,000 negros ocupados en el laboreo de minas en Veraguas. Sólo por cuenta del 

Rey se trabajaban quince minas y el costo del laboreo no era menor (de $20,000 al año). 

También desde Nicaragua, Tolú, Cartagena, Jamaica y otros pueblos del Caribe se importaban 

carnes de tasajos, gallinas, puercos y maíz. De Nombre de Dios llegaba harina procedente de 

Perú y otros productos venían de España. 

Algunos pobladores de la Concepción fueron: 

• El presbítero Juan de Salazar 

• Ana de Medina 

• Catalina Ramírez 

• Ana de Torres 

• Pedro García Romero 

• Francisco Vásquez 

• Alonso Vásquez 

 

Las minas de La Concepción llegan al máximo de su explotación durante el mando como 

gobernador de Alonso Vásquez, también realiza varios ensayos a lo largo de la provincia. 

Así es como, La Concepción se convierte pronto en el centro geoeconómico de la provincia, 

se da todo un sistema de intercambio translitoral que daría gran impulso a la vida económica 

del interior del Istmo. La extraordinaria producción de los lavaderos, la indiscutible 

superioridad numérica de la población del asiento y el hecho de haber sido elegida sede de la 

Gobernación y Capitanía General de la provincia, impuso a La Concepción como ciudad 

principal por encima de la retirada Santa Fe. Este centro minero contribuyó a formar centros 

administrativos existentes hasta hoy. 

Entre 1559-1568 logra gran producción minera, entre 1569 y 1571, abandonan la ciudad los 

principales dueños de la cuadrilla llevándose 250 esclavos, reduciendo la población a 150 negros 

este abandono fue causado por el aumento de los derechos fiscales. 

La Concepción, fue el centro urbano de las minas de Santiago de Turlurí, que tuvo muchos 

negros trabajando en ellas. En 1573 tenía más de 30 casas, iglesias y clérigo (Peralta, Manuel M. 
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1883:531). Fue punto de partida para intentos colonizadores del Valle del Guaimí. Entre 1574 

a 1578, introducen una gran cantidad de esclavos que llegaran a 2,000 lo que aumenta la 

producción la mayor en todos sus tiempos. La Concepción llego a tener 2000 esclavos negros 

y más de 100 habitantes españoles. 

Ya para 1574, Se sufría mucha hambre, carestía de muchas cosas necesarias para la vida, 

adicionado a esto el pago de impuestos a los piratas los que acostumbraban a bloquear los 

suministros a los pueblos para exigir tributos de los saqueos hechos a las fragatas con alimentos 

y artículos enviados hasta La Concepción. 

En este mismo año para 1574, el corsario inglés John Noble está haciendo capturas cerca de la 

isla Escudo de Veraguas y el gobernador de Veragua Pedro Godínez Osorio envía una fragata 

con 30 arcabuceros desde Nombre de Dios y un bergantín y una lancha desde Concepción de 

Veragua, que matan o ejecutan a 28 hombres, toda la tripulación excepto a dos muchachos que 

son condenados a galeras de por vida (jun). 

También es para 1574, cuando el corsario francés capitán Silvestre ataca Concepción de 

Veragua y la Costa Norte de Veragua (14 dic) donde halla escaso botín, se lleva el producto de 

las minas de oro. En 1575, también la población sufre el ataque del corsario francés capitán 

Silvestre con la ayuda del corsario inglés Gilbert Horseley, desembarcan a 40 arcabuceros en 

Concepción de Veragua (Panamá), pero son derrotados y no consiguen tomar la población, a 

la que bombardean las fragatas el resto del día (15 mar). 
 

 

Manuscrito Histoire Naturelle des Indes (folio 100r, también conocido como el “Manuscrito Drake” de 1586, este documento está 

ubicado en la Morgan Library & Museum de Nueva York). 

El manuscrito Histoire Naturelle des Indes (folio 100r, también conocido como el “Manuscrito Drake” 

de 1586, este documento está ubicado en la Morgan Library & Museum de Nueva York). La imagen 

titulada “Come les esclaves naigres travaillent et cherchent l’or aux mynes en la terre nommee Verague”, 

muestra a un español pesando las pepitas de oro extraídas por esclavizados y, en la parte inferior 

izquierda una estructura de vivienda tradicional. Cabe destacar que según Castillero Calvo (2017:78- 
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79) en 1575 la concentración de esclavizados trabajando la extracción de oro en Veraguas era de más 

de 1500 personas. 

La fisionomía del poblado de La Concepción para 1577, sigue igual, una plaza, casas y cabildos 

era de arquitectura primitiva de paja, madera y quincha. Los caminos para acceso a estos 

pueblos eran difíciles y peligrosos, solo se recorrían a caballo o mulas y a pie. 

Para este año 1577, vuelve a sufrir otro ataque por parte del vizcaíno renegado Pedro de la 

Cruz, al frente de 80 hugonotes, asola la costa de Veragua, estableciendo aquí una base de 

operaciones (primavera). De 1578 a 1588, cae la producción agotando los lavaderos de La 

Concepción, adicionándoles los ataques de los piratas, carencia de alimentos y el incremento 

de los costos de producción. Hernán González, ordena que los pobladores de Concepción se 

trasladen cerca del Río Las Palmas en la nueva población de Nuestra Señora de Las Palmas. 

Según escrito de Don Lorenzo del Salto “todos los vecinos estantes y habitantes en La 

Concepción pasaran a vivir al Río Las Palmas, lugar de minas que de aquí en adelante se 

llamará Nuestra Señora de Las Palmas, tal fue la orden dada al Gobernador de Veragua por el 

Rey Felipe” La Concepción se despobló escalonadamente año por año hasta quedar 

deshabilitada totalmente las minas. 

En 1583 es nombrado Hernando Tomas Melgares, cura y vicario de La Concepción. En 1586 

se informa sobre la despoblación de Veragua, “En La Concepción la ciudad principal no hay 

hoy 6 vecinos”. Y la gran mayoría de casas (100 aproximadamente) habían sido abandonadas. 

La Concepción es despoblada en 1589 por la decadencia minera, así como el poblado de las 

minas de Veraguas o de Turlurí (habitado por los negros que las explotan). Algunos de sus 

pobladores emigran al Sur de Veraguas buscando tierras más fértiles y aptas para el ganado y 

menos insalubres, se establecen en lo que hoy conocemos como Soná y Montijo. Muchos amos 

y negros esclavos emigran a Antioquia, Colombia por sus riquezas, no regresan más. Con el 

ocaso de La Concepción con el agotamiento de las minas de oro se pasa a “economía sabanera” 

La decadencia minera fue la causa de la despoblación de La Concepción en 1589 (Castillero 

Calvo, Alfredo. 1970:69). 

 

Al desaparecer el sistema minero desaparece la comunicación de la provincia con los pueblos 

que abastecían La Concepción, cayendo Veragua, en abandono que afectaría la evolución de 

los nuevos poblados en la provincia. En 1592 el gobernador Iñigo de Aranza intentaba la 

repoblación de la Concepción lo cual no funcionó. (A.G.I. Panamá 1). 

 

Pasado varios años después de la decadencia de La Concepción, para el año 1621, El 

Gobernador Lorenzo del Salto pobló la comunidad de Nuestra Señora de Las Palmas, 

mudando donde su antecesor había edificado en conformidad con lo que le ordenó la 

Audiencia de Panamá, siguiendo las órdenes reales obliga a los habitantes de La Concepción 

de Veragua a vivir en las minas del río de las Palmas. Para 1635 se trata de repoblar La 

Concepción, pero el saqueo de los piratas no lo permite. 

Otro poblado creado para esta época cercano a La Concepción es el poblado de Santa Fe, es 

en 1557, cuando el gobernador Juan Ruiz de Monjaraz encargó al capitán Francisco Vázquez, 

alcalde mayor de Natá, la conquista y población del territorio incluyendo el Ducado de 

Veragua, de esta manera este último la funda el 30 de agosto de 1557 Santa Fe. Ubicada a 65 
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km noroeste de la ciudad de Natá, se conoce este poblado como el granero de las minas. En 

1561 contaba de 12 habitantes, en 1604 contaba de 16 habitantes y en 1607 contaba con 20 

habitantes. 

Otra información, según de León Fernández, apunta que Santa Fe, fue fundada en territorio 

de Veragua el 20 de noviembre de 1558 por Francisco Vázquez, vecino de Natá, comisionado 

por el gobernador Lic. Monjaraz (Fernández, León. 1881-1907, IV: 132). Ese mismo año se dice 

que tenía 50 vecinos (Id. p. 148). Originalmente se eligió Las Lomas de Urracá para establecer 

el primer núcleo poblador en el actual Distrito de Santa Fe, el pueblo estaba ubicado en La 

Cabulla, sin embargo, este pueblo fue atacado, saqueado y destruido por los indios Misquitos, 

motivo por el cual los residentes ubicaron el pueblo en donde hoy día se encuentra. Santa Fe, 

protegida por el Cerro Nuca de Toro, Cerro Narices y el Cerro Tute, es un valle accidentado 

entre cerros. Muy cerca del poblado quedan el Río Gatú y el Río Santa María. Punto 

intermedio entre Natá, su centro de abastecimiento y las minas de Turlurí, descubiertas desde 

tiempos de Albitez. (Castillero Calvo, Alfredo, 1967:561). 

Santa Fe se fundó con doble objetivo de poblado pacificador, de los habitantes indígenas del 

área y con fines colonizadores para estas y nuevas tierras que se conquistarían posteriormente. 

Fue en sus inicios el centro natural de la provincia y un centro ideal de partida para todas las 

colonizaciones de la provincia. En sus inicios fue una población subsidiaria del núcleo minero 

de La Concepción, lo que la mantuvo existente hasta nuestros días. Aunque el territorio de 

Santa Fe es más fértil y apropiada para la agricultura y la ganadería. Su producción no fue a 

gran escala, su importancia velaba más en ser el paso forzado para el abastecimiento y su 

función principal mientras existían las minas de La Concepción, fue de Intercambio entre las 

minas y las regiones agropecuarias del Pacifico, (Filipina, Natá y Los Santos) hacia La 

Concepción de carne y maíz. 

Entre Santa Fe y La Concepción, se mantenía una relación en la que cada una aportaba su 

forma de producción completamente distinta (de abastecimiento y minero). Entre 1559 al 

1589 existe en Santa Fe una doble comunicación, marítima y terrestre, su posición como 

ciudad de paso y tránsito desde el caribe por La Concepción y de transporte de carne y maíz 

desde Natá, Los Santos y Filipina. 

La población de Santa Fe, en los inicios fue bien reducida, contaba con una población regular 

de 30 vecinos que se integraban de 2 grupos sociales, por una parte, los vecinos españoles y 

descendientes de estos, muchas veces mestizos (muchos de estos fueron los primeros 

conquistadores de Veragua, vecinos de Natá.) y por la otra parte, aborígenes, los cuales 

realizaban las tareas más duras, llevaban toda la carga laboral de Santa Fe. 

Los primeros conquistadores de las minas de La Concepción, al quedar relegados por falta de 

recursos para explotar las minas, se internaron en la provincia, algunos se mantuvieron en 

Santa Fe, para dedicarse a trabajar la tierra o participar en el acarreo de carne y maíz, que eran 

llevados a los lavaderos desde Filipina, Natá y Los Santos. 

En 1559 se dan enfrentamientos en Santa Fe entre el gobernador de Tierra Firme Juan Ruiz 

de Monjaraz y Francisco Vásquez por las minas de Concepción. Quedando el primero apresado 

y luego rescatado por sus fuerzas. En 1560 Antonio de Córdoba lidera un levantamiento en 

Santa Fe. En 1560 Santa Fe, tenía 50 casas, con 10 o 12 casados y 30 solteros. En 1561 contaba 
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de 12 habitantes españoles. Y para 1570 contaba con 50 vecinos. En 1585 se construye el primer 

Cabildo de la población de Santa Fe. De arquitectura primitiva de paja, madera y quincha. En 

1570 la minería alcanza su época más próspera y ocupa más de dos mil negros en el laboreo de 

las minas. El rendimiento fue abundante, pero de poca duración. 

Al pasar el tiempo los pobladores de Santa Fe buscan nuevas tierras, para tratar de lograr un 

crecimiento económico y físico. Así entre 1559 y 1561 se fundan varias poblaciones mineras 

que no van a durar más de 30 años: 1559. Trinidad, 1564 Nueva Extremadura por Alonso 

Vásquez, 1561 Carlos y la Resurrección, todos fundados al norte de Veraguas para actividades 

mineras. Se describe que ya en 1559 Trinidad (contaba con 30 habitantes), La Trinidad fue 

creada cerca de los ríos de Río Belén y el Río Caimito. Buscando las famosas minas de 

“Turlurí”. Pero se apunta como fecha de fundación 1566. Dice López de Velasco "poblóle 

Alonso de Contreras (Guevara) por comisión de la Audiencia de Panamá, año de 1566, y 

llamóla de la Trinidad, porque en tal día la comenzó a poblar" (López de Velasco, Juan. 

1894:350). Según el investigador Castillero Calvo el cual indica, que su fundación ocurrió en 

junio de 1566 y que Comisionado por la Audiencia de Panamá, Alonso de Contreras Guevara, 

alcalde Mayor de Veragua. Dice que, Contreras subió Río Belén arriba, 2 o 3 leguas y asentó 

su real en el "asiento y minas de la Trinidad", con miras a realizar en dicho río las exploraciones 

auríferas, cuya existencia será breve. (Castillero Calvo, Alfredo. 1967:625). Ya para 1573 no se 

la cita, a la población de La Trinidad. 

Al desaparecer el poblado minero de La Concepción, en 1589, cambia todo el sistema existente 

en los poblados de Santa Fe y La Filipina, dando paso al crecimiento de las mismas. También 

desaparece la comunicación de la provincia con los pueblos que abastecían La Concepción, 

cayendo Veragua, en abandono que afectaría la evolución de los nuevos poblados en la 

provincia. 

Al concluir esta etapa de cuidad de paso y tránsito, Santa Fe pasa a ser el núcleo de distribución 

para las colonizaciones y fundaciones de nuevos poblados que se asentaran en las sabanas del 

Pacifico y el resto de la provincia. También pasa a ser el centro económico de la provincia de 

Veragua, estatus que luego se dispersó a otras poblaciones pequeñas y más jóvenes que esta, 

como Remedios, Montijo y Alanje. Cumplió una misión como núcleo central de donde se 

dispersaron los pobladores para crear los nuevos poblados de Veragua. Este poblado toma 

fuerza con la desaparición de La Concepción y tiene como causa principal la supervivencia. 

La comunicación entre el Norte y el Sur de la provincia (Santa Fe, Montijo) se hace muy difícil, 

aunque se cuentan con diversas brechas montañosas o pasos que hicieron posible algunos 

núcleos de relación, aunque muy poco duraderos. En 1604 Santa Fe, contaba de 16 habitantes 

españoles. En 1607 Santa Fe, contaba con 20 habitantes españoles. 
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Poblaciones y encomiendas existentes en la Gobernación de Veraguas en 1604. (Alfredo Castillero Calvo) 

Según los escritos de Francisco Valverde y Mercado en los “legajos del Archivo de Indias “…En 

1607 visita Santa Fe, en el sitio que entonces tenían las minas de oro, y como han fallado las 

minas y se despobló, se salieron de Santa Fe los vecinos, quedando hasta 8 que ahora tienen 

como ciudad unos bohíos de paja y están pobrísimos y lo más del tiempo residen en la vega del 

Río Escoria (Santa María) en el sitio del Naranjal por lo que parece a esta Real Audiencia que 

los vecinos que ahora están en Santa Fe y tienen sus haciendas en El Naranjal se pasen a la 

ciudad de Montijo, en donde hay 14 encomendaderos y otros moradores que tienen allí casas y 

buena Iglesia. Así se hace la repoblación de San Pedro de Montijo y el despoblado de Santa Fe. 

Entre finales de Siglo XVI e inicios de Siglo XVII, con la caída de la explotación en las minas, 

se indica que, en algunos lugares como Zaragoza de Las Palmas en la actual Colombia, la 

explotación era tan grande que hasta llevaron esclavos de Veragua a trabajar en ellas. 

Para 1607 existen pocos poblados y pobladores en Veraguas y Francisco Valverde y Mercado 

menciona a Montijo como el poblado más cercano de Santa Fe, por lo cual se deduce que para 

1607 no existe aún el poblado de Santiago de Veraguas. En 1609 propusiesen que los vecinos 

de Santa Fe se pasasen a la ciudad de Montijo, donde estarían más cómodos. (Real Academia de 

la Historia. 1885-1932, XV:87). 

En 1620 en Santa Fe, los habitantes aun poblaban el Sitio de Naranjal a orillas del Río Escoria 

o Rio Santa María. Como comunicación con los poblados del Sur en el eje Norte y Sur se 

funda San Francisco de la Montaña como enlace entre Santa Fe, Atalaya y Montijo. La Ciudad 

de Santa Fe funge como capital de la provincia de Veragua desde 1630 a 1690. Cuenta para 

esta fecha con 20 vecinos españoles, 14 que viven en el campo y 6 en la ciudad. 6 de estos con 

casas pobladas, construida tipo bohíos de pajas, cercados de caña, las puertas de cuero de vaca 

y 5 bohíos de dueños que viven en los campos (monte), con granjerías de animales y agricultura. 

Estos van al pueblo en las fiestas mayores que son para las pascuas. Otras 5 a 6 familias que 

viven en el campo y la ciudad, toda esta gente se describía muy pobres. Las camas eran de cuero 

de vaca, sin otros adornos ni colchones y sus habitantes acostumbraban a andar descalzos y 

humildes. No tienen esclavos ni sirvientes, todas las tareas son realizadas por la misma familia. 

Entre sus actividades estaba el cultivo de maíz y la crianza del ganado a pequeña escala. 
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En el Mapa Terra Firme et Novum Regnum Granatense et Popayán de 1639, que reposa en los 

Archivos Generales de la Nación Colombia, aparece el poblado de Santa Fé y otros poblados 

mineros cercanos como La Concepción y Trinidad. 

En 1680 sólo existían cuatro caseríos mineros: La Concepción, Trinidad, Santa Fé y San 

Carlos; poco después se fundó el centro minero de Zaragoza. Exquemelin, en el siglo XVII, 

dice que la principal actividad de los habitantes de la Villa de Veragua era el trabajo de las 

minas y el lavado de las arenas auríferas de los ríos cercanos, “donde solían encontrarse pedazos 

de oro grandes como garbanzos”. 
 

Mapa Terra Firme et Novum Regnum Granatense et Popayán 1639. Archivos Generales de la Nación Colombia. 
 

Detalle del Mapa Terra Firme et Novum Regnum Granatense et Popayán 1639, donde aparece Santa Fe. Archivos 

Generales de la Nación Colombia. 

En la segunda mitad del XVIII la explotación había decaído. Jorge Juan y Antonio Ulloa 

atribuyeron esta decadencia a la falta de metales y a que el oro que se obtenía no era de tanta 

ley como el del Darién; a los mayores rendimientos de las pesquerías de perlas y al excesivo 
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costo de conducción de los materiales y alimentos por las serranías veragüenses. Había, no 

obstante, productivos lavaderos de oro en los ríos Santiago, Concepción, Barrera y Zapaterito. 

Ya para finales del Siglo XVII ya había desaparecido el sistema de encomiendas. Al darse esta 

ruptura laboral, donde el ciudadano español no cuenta con la mano de obra indígena, tendrá 

que realizar solo las labores del campo y muchos optan por abandonar sus casas en los centros 

urbanos y trasladarse con sus familias hacia los campos. Aunque ya este fenómeno de 

dispersión se había dado mucho tiempo antes, se incrementa para la segunda mitad del Siglo 

XVII, con la eliminación de las encomiendas. En el área de Santa Fe estos pobladores se ubican 

en haciendas y estancias, lejos de la urbe de la ciudad. 

Antes de 1758 Santa Fe se le denominaba el granero de las minas, por ser el abastecimiento 

principal de estos pueblos aledaños. En 1799 se funda una nueva población llamada Nueva 

Alcudia, una de las últimas poblaciones fundadas en el periodo colonial, ubicada en el antiguo 

sitio de Santa Fe y repoblada por los habitantes de esta ciudad, la cual había sido abandonada. 

Esta nueva población había sido fundad por el coronel Francisco Matos para que sirviera de 

protección ante la intromisión de los indios Miskitos que venían desde Nicaragua atacando los 

pueblos del norte de Veraguas. La ciudad constaba con 33 casas bien construidas a 4 lumbres 

sobre base de cal y canto, pilares de níspero, la varazón del techo de cedro solo faltaba el 

entablado y techo de teja. 

Desde Santa Fe en los Siglos XVI, XVII y XVIII, los colonizadores españoles se fueron 

distribuyendo a los diferentes poblados de Veraguas que poco a poco se fueron fundando. En 

1805 los indios Miskitos atacaron, incendiaron y saquearon el pueblo de Nueva Alcudia, actual 

Santa Fe, se quemaron 14 casas incluyendo la Iglesia que era de paja y caña sin puertas, altar 

de Cañazas peladas, amarrada con bejucos, tenía otro altar con retablo de madera de blanco, 

frontal, tarima y las imágenes de Jesús Nazareno, de María Santísima de Dolores y Nuestra 

Señora de la Concepción. 

El detalle de las casas destruidas era: 

• La Iglesia 

• Residencia del Sr. Mateo Ginés de Tristán 

• Residencia del Sr. Colebas Caballero 

• Residencia del Sr. José Mojica 

• Residencia del Sr. Antonio Mojica 

• Residencia del Sr. José María Rodríguez 

• Residencia del Sr. Bernardo García. 

• Casa del Gobernador 

• Residencia del Sr. Francisco Gueso 

• Residencia del Sra. Bertina Guerra 

• Residencia del Sr. Miguel Antonio Ayala 

• Residencia del Sr. Jacinto Mojica 

• Residencia del Sra. Apolonia Castillo 
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Luego de esta destrucción de la Ciudad algunos pobladores se mudaron a San Francisco de la 

Montaña, donde tenían sus haciendas como Don Mateo Ginés de Tristán, Don Pedro Medica 

y la familia Gueso y otros. Después de esta tragedia el poblado se volvió a llamar al poblado 

Santa Fe, donde se sentaron algunas familias como Los Palma y formaron la familia Palma- 

Aponte. 

En 1814 el Señor José Francisco Alcedo procedente de Nueva Granada, España, es propietario 

de las minas “Los Pelones” en las márgenes del Río Belén. 
 

Detalle del Mapa The Republic of Colombia. Provinces of Cundinamarca, Quito, Caracas and Spanish Guiana (1824). Archivos 

Generales de la Nación Colombia. 

En el Mapa The Republic of Colombia. Provinces of Cundinamarca, Quito, Caracas and 

Spanish Guiana de 1824, que reposa en los Archivos Generales de la Nación en Colombia, 

se identifica al poblado de Concepción. 
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Detalle de Mapa de Colombia de 1824. Archivos Generales de la Nación, Colombia 

En otro Mapa de Colombia de 1824, que reposa en los Archivos Generales de la Nación de 

Colombia, aparece Trinidad en el territorio del Departamento de Panamá, no se menciona 

Concepción. 
 

Detalle de la Carta de Colombia y Las Guayanas. 1828, Archivos Generales de La Nación. 
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En la Carta de Colombia y Las Guayanas. 1828, que reposa en los Archivos Generales de La Nación, 

aun aparece La Concepción. 

En la Carta Corográfica del Estado Soberano de Panamá, Tomado del "Atlas de los Estados 

Unidos de Colombia, antigua Nueva Granada", 1865, del autor Manuel Ponce de León y 

Manuel María Paz, se muestran las diferentes vías de comunicación que confluían a Santa Fe 

de Veraguas en esta época del Siglo XIX. Dentro de esos Caminos de comunicación estaba el 

de Santiago-San Francisco-Santa Fé-Mineral, también aparece el de Santa Fe- San José- Calobre, 

Mineral- Santa Fe- Cañazas, prácticamente las mismas vías de comunicación que se utilizan hoy 

en día, se muestran en este mapa de 1865. 

 

Poblados mineros del Sur de Veraguas (siglos XVI, XVII, XVIII y XIX) 

Se da una población de algunos lugares del Sur de Veraguas, sobre todo buscando mejores 

tierras, pero también explotando el oro existe en estos lugares. Entre los poblados fundados al 

sur de Veraguas en 1561, se realiza la Repoblación de Atalaya o San Miguel de Atalaya por 

orden del Virrey F. de Toledo, para que los pobladores indígenas fueran mantenidos en su 

entorno original. Este poblado fue fundado por Fray Pedro Gaspar Rodríguez Valderas. Este 

pueblo se construye con el diseño urbano de España del siglo XVI los pueblos indígenas 

representaban los barrios urbanos de las ciudades. 

 

Para 1571, con la fundación de un poblado al sur del distrito, bautizado con el nombre de 

Filipinas, en la costa del Mar del Sur, inicia la historia de Soná la cual se remonta a la 

colonización española, en el siglo XVII, se llevan actividades mineras en un cerro llamado Soná, 

debido a esta actividad se crea un pueblo de indios en 1650, San Bartolomé de Tabaraba, 

asentamiento fundado cerca del Rio por este nombre Tabaraba (hoy San Pablo). De esta 

fundación se encargó el cura mercedario Fray Melchor del Castillo, un sitio fértil y llano. A 

este pueblo se entraba con mulas, pero con gran incomodidad, después se dirigían a la ciudad 

de San Pedro de Montijo, por lo consiguiente este era un pueblo abastecedor. Este pueblo de 

San Bartolomé de Tabaraba fue de corta duración y solo fue hasta finales del siglo XVIII 

cuando pobladores de la ciudad de Santiago de Veragua que lo vuelven a ocupar. 

En 1591 se funda San Pedro de Montijo, actualmente llamado Montijo. Fue fundado por el 

Capitán Pedro Fernández de Cortés por orden del Gobernador de Veraguas Gonzalo Gómez 

de la Cámara, el 29 de junio de 1591. Fue fundado en un valle fértil rodeado de colinas y 

sabanas. Cerca de la nueva ciudad existía un asentamiento indígena en un área pantanosa que 

fueron trasladados a la nueva ciudad, hoy se conoce esta área como Pueblo Viejo. En 1604 

contaba de 26 habitantes y en 1607 contaba con 20 habitantes. 

Otro pueblo que se crea en el siglo XVII es San Francisco de Veraguas (1621), mejor conocido 

como San Francisco de la Montaña, fue fundado por los miembros de la orden de Santo 

Domingo, Fray Pedro Gaspar Rodríguez y Valderas. Los habitantes de esta comunidad fueron 

en su mayoría originarios que durante el siglo XVII vivían en chozas de paja agrupadas 

alrededor de un pequeño y rústico templo. La comunidad en general era pequeña, para el año 

de 1691 contaba con sólo 50 personas. Este pueblo, al igual que el de Atalaya, se construye con 

el diseño urbano de España del siglo XVI los pueblos indígenas representaban los barrios 
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urbanos de las ciudades. En 1758 la tribu de indios miskitos con el apoyo de los piratas ingleses 

se toma la población de San Francisco de la Montaña. (Molina, 2013). 

En 1805 Luego de esta destrucción de la Ciudad Nueva Alcalá, algunos pobladores se mudaron 

a San Francisco de la Montaña, donde tenían sus haciendas como Don Mateo Ginés de 

Tristán, Don Pedro Medica y la familia Gueso y otros (Restrepo, 1888). Un informe de 

principios del siglo XIX señala la existencia de rico mineral de oro en Santiago de Veraguas, 

San Francisco de la Montaña (era famoso el mineral llamado “aguacatal”), Cancuas, Lajillas, 

las playas del río Toreo, “cubiertas de oro menudo”, las venas del Calovébora, Zapatero, 

Veragua-Viejo, Guásaro y Belén, así como las del Soná; las “hucicas” —colinas con vetas de oro, 

donde se han encontrado reatos de antiguas explotaciones que se 'hallan entre los ríos Santiago 

y Barrera. 

El autor del informe, un minero, asegura que la explotación del terreno aurífero veragüense 

pudiera dar ocupación a unos 50,000 hombres. La producción anual alcanzaba de 8 a 10 

quintales de oro al año. A mediados del siglo XIX el coronel Ferrand intentó desarrollar la 

explotación de los ricos filones de cuarzo aurífero existentes en las proximidades del Golfo de 

Parita. Mineros californianos, llegados por entonces, aseguraron que las posibilidades y 

esperanzas podían equipararse a las de las minas de California, Nuevo México, Nevada y 

Colorado. (Restrepo, 1888) 

También entre 1614 y 1640, se crea San Marcelo de Tabarabá de La Mesa, un 16 de enero 

cuando llegó al poblado la misión evangelizadora y encabezada por el obispo Fray Cristóbal 

Martínez de Salas y como era costumbre española, bautizó el lugar como San Marcelo, en honor 

al santo que correspondía a esa fecha; desde entonces es San Marcelo el verdadero patrono de 

La Mesa. Para 1691 La Mesa cuenta con 400 habitantes. 

Para el Siglo XVIII se realizan la fundación de varios poblados en la actual provincia de 

Veraguas, cuyo principal objetivo es la centralización de pobladores dispersos en todos los 

territorios, la evangelización de dichos pobladores, pero sin dejar a un lado la actividad minera. 

Es así como en 1755 se realiza la fundación de Las Palmas se da un 14 de julio de 1755, día de 

San Buenaventura. Para 1770, viendo las autoridades españolas la reducción de los indígenas, 

auxiliaron (1770), con el apoyo del gobierno los religiosos fundando San Marcelo de Las 

Palmas. 

Otro poblado fundado para esta época, Según Pedro J. Mérida, en 1757 fue San Francisco 

Javier de Cañazas fundada a instancias del gobernador de Tierra Firme, Don Manuel 

Montrano, con el nombre de San Francisco Javier de Cañazas. En 1783 el pueblo de Cañazas 

es atacado por tribus indígenas dejando el pueblo devastado. 

Cañazas es uno de los poblados mineros vigentes con más antigüedad, sus minas aún siguen 

activas desde el Siglo XVIII, incrementándose en Siglo XIX hasta el Siglo XXI. 

Antes de 1875, Cañazas fue sitio de lavaderos indígenas. En 1885, se funda en Santa Fe de 

Bogotá, la Sociedad Clavel-Hill & De León, cuya sede social fue la ciudad de Santiago. Esta 

empresa fue la que mantuvo el liderazgo en la extracción de oro en Panamá a fines del siglo 

XIX y principios del siglo XX. 
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El 10 de diciembre de 1888, la compañía denunció ante la alcaldía municipal de Cañazas, “un 

sitio llamado San Isidro-Santa Rosa donde sobresale una veta de cuarzo blanco y oro, al sur del 

poblado y limitando con el caserío de San Juan y La Huaca”. 

El 5 de mayo de 1889, el prefecto de la provincia de Veraguas, don Francisco de Fábrega, a 

través de un cartel, otorgaba a la compañía todos los derechos para la explotación de la mina. 

La mina llamada entonces Santa Rosa- San Isidro fue explotada durante 15 años. 
 

Acciones de la compañía Veraguas Gold & Silver Mining Company 1859. 

 

Según un artículo de Julio Fábrega, escrito en 1915, indica que “La Provincia de Veraguas, fue 

en un tiempo la más rica del Istmo. Santiago era un centro comercial de importancia. Hasta de Costa 

Rica venían comerciantes a comprar productos extranjeros para proveer los mercados de aquel país. El 

tiempo en que el Istmo se proveía de mercancías en Jamaica, varios comerciantes de Santiago iban 

anualmente a esa isla a hacer las compras necesarias para abastecer sus almacenes por todo el año. 

Julio Fábrega dá datos importantes de la minería en Veraguas en el Siglo XIX, indica que, Tan 

importante sería el movimiento comercial en Santiago que a mediados del siglo pasado (Siglo XIX), dos 

comerciantes de allí trajeron (le Nueva York un barco cargado de mercancías, el cual arribó al Montijo (por 

Puerto Real), habiendo hecho la travesía, como era natural, por la vía de Magallanes.” 

Agrega que “Los comerciantes cte. Veraguas pagaban en oro en polvo las mercancías que introducían de 

Jamaica. No podría (lucir con exactitud cuál era la producción de oro en Veraguas durante el tiempo 

transcurrido después de la Conquista, pero sí puedo dar algunos datos aislados.” 

También indica Fábrega que, “En un documento antiguo que leí en los archivos de Veraguas, y que, 

según entiendo, se extravió o fue destruido durante la última revolución, obtuve el dato de que valían más de 

$50.000.00 oro las joyas de la capilla del antiguo convento sobre cuyas ruinas edificó en Santiago, el 

Gobernador Bejarano, a fines del Siglo XVIII, el hospital de San Juan de Dios.” 

Para el Siglo XIX, informa Restrepo que según Mr. Bancroft dice: "Finalmente, aseguro que es 

tan grande la extensión de este terreno en que se halla el oro, que pudieran trabajar en toda la 

montaña y Provincia 50,000 hombres, con proporción de terrenos para toda especie de 
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semillas. Cuando el mineral estaba en actividad producía de ocho a diez quintales de oro al 

año. Estos últimos cuatro artos han sido escasos, pues no se han beneficiado más que siete u 

ocho arrobas en cada año." De otra relación antigua que aparece en la citada colección de 

documentos del archivo de Indias, hecha por el General Cuervo, copio lo que sigue:". . . Y en 

su falda se halla la mina nombrada de nuestra Señora de la Concepción, alias La Maraja. Esta 

rendía 50 brazas de hondura: se trabaja con pólvora: su veta se compone de 3 hilos unidos, 

ligados con cobre fino y oro. El un hilo se llama mineral; el de en medio el pape y el 3° el hilo 

de la tumbaga; su beneficio es improductible para el azogue: tendrá en sus planes veinticinco 

varas corridas su boca misma es de una vara a modo de una media luna. Es tan rica y poderosa 

que se ven los granos de ella de crecido valor, De sus productos se hizo el Colegio de la 

Compañía y otros edificios considerables que adornaban a Panamá, cuyas paredes existen. Fue 

su dueño Don Francisco Guerrero y Vera, natural de Murcia. “Por último copio los siguientes 

párrafos del informe rendido al Gobernador del Departamento por el Prefecto de Veraguas en 

1886: "Sería imposible fijar un cálculo siquiera aproximado de todo el oro que se ha extraído 

de Veraguas; pero para dar una idea consignaré aquí un dato, que conservaba un amigo trío, 

de esta ciudad, el señor Escolástico Romero. Existía en tiempo del Gobierno español una 

contribución que gravaba la exportación del oro con un derecho que se llamaba de “quinto”, 

lo que hace suponer que por cada cien castellanos habían de pagarse cinco al Gobierno. Pues 

bien, el señor Romero registrando por pura curiosidad el duplicado de una de las cuentas de 

aquellos tiempos, de la Antigua Tesorería de Hacienda de esta provincia, se encontró que el 

mencionado derecho había producido durante un año veinte y tantos mil castellanos lo que 

equivale, para hablar en números redondos, a una exportación de 40 quintales. Contrayéndose 

a época reciente, de que somos testigos muchos de nosotros pueden asegurarse que el comercio 

de nuestro Istmo con el Extranjero se hacía en su mayor parte con oro de Veraguas hasta 1850, 

cuando comenzó la gran inmigración a California, casi conjuntamente con el ferrocarril de 

Panamá, en que hubo que abandonar los trabajos mineros que hasta entonces existían, por la 

escasez de víveres que se experimentó. “Como se ve la Provincia de Veraguas tenía una riqueza 

efectiva y eso explica el grado de preponderancia que tuvo Santiago aún después de la 

independencia hasta que las guerras civiles comenzaron a demarcar su decadencia. 

Después de 1862, Veraguas apenas se ha sostenido con los restos de su antigua relativa 

opulencia. Un gran número de familias han abandonaron su capital y casi por completo se ha 

perdido el: espíritu de orden y moralidad administrativa, que reinaba en aquella Provincia 

entre todas las del Istmo. La principal riqueza de Veraguas existe latente. En el mismo informe 

del Prefecto de Veraguas arriba mencionado, se lee: "Mucho, muchísimo oro ha producido el 

mineral de Veraguas. y será mucho más lo que tenga que producir. zona aurífera abraza algunas 

leguas de extensión, de ella se ha extraído una muy pequeña parte. Dentro de esa zona no hay 

un río, un arroyuelo, un manantial cualquiera, en fin, no hay un pedazo de terreno que no 

contenga partículas del precioso metal." Si el capital extranjero logra levantar la industria 

minera no puede dudarse que la Provincia recuperará su algún rango. 

El inglés Sir Alfred Lock, en un libro que publicó en Londres en 1882 con el título “Gold, Its 

Occurrence and Extradiction”, hizo la afirmación contundente de que las cascadas y saltos de 

Santiago contienen grandes depósitos de oro, habiéndose obtenido, en una batea recogida allí, 

de una a cuatro onzas de oro puro. Los métodos imperfectos de producción, por una parte, y 
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por otra la profundidad de dichos saltos y cascadas impidieron, no obstante, que se 

continuaran en ellos los trabajos de extracción. 

La explotación contemporánea de la industria minera en Veraguas data del año de 1897 (Oller, 

1933). En ese año la Colombian Quartz Company, de origen y administración foránea que se 

había organizado en 1891 con capital reducido, vino a ser sustituida por la conocida sociedad 

minera, THE VERAGUAS MINING COMPANY, la cual emprendió y sostuvo con métodos 

modernos, el laboreo de un grupo de minas ubicadas en el Distrito de San Francisco. La 

producción fue, sin embargo, reducida, a causa de la escasa capacidad de la maquinaria 

empleada, así que los trabajos fueron abandonados a poco tiempo. 

“A nombre de otra entidad, la empresa minera SANTIAGO GOLD MINING COMPANY, 

fueron adjudicadas cinco minas, de septiembre de 1888 a mayo de 1889, por el gobierno 

departamental. Estas minas no parecen haber sido explotadas”, “Los terrenos auríferos de 

Veraguas han sido juzgados de tanta riqueza, que en el curso de una década (de 1888 a 1898) 

fueron denunciadas cincuenta y cuatro minas de oro de aluvión y 'de filón por nacionales y 

extranjeros, a quienes les fueron adjudicadas legalmente” (Oller, 1933) 

La empresa Veraguas Mining Company produjo 15.500 toneladas con 10,5 gramos de oropor 

tonelada de la mina Remance durante los años 1800 (Wleklinski, 1969). 

Minería en Veraguas en el Siglo XX 

Desde el Siglo XIX, cambia la figura de ciudades minera a concesiones de personas naturales 

o empresas, lo que va a modificar por completo la fisionomía de la actividad minera y de los 

poblados que se desarrollan a su alrededor, mismos poblados que vienen de ser creados a la 

llegada de los españoles y sobre todo en el Siglo XVIII, como lo es Cañazas, Santa Fé y San 

Francisco. La minería en Veraguas paraba en ciertos periodos y se volvía a retomar. 

 

Las minas del Remance, de gran actividad a fines del período departamental de Panamá, para 

1903 desde las minas de Remance se exportaba oro en barras, ensayado, con destino a 

Inglaterra, la compañía encargada era “Veraguas Mining Company” propiedad de los señores 

Isaac Brandon & Brothers de la ciudad de Panamá. La Panamá Corporation Ltda., de filiación 

inglesa, después de ensayar trabajos de exploración en diferentes sectores auríferos del Istmo, 

concentró sus esfuerzos en Veraguas, y puso en actividad, con métodos modernos, las minas 

de Cocuyo, Cerro de Plata, Virigua y Cañazas con proyecciones hacia las de Los Hatillos. Llegó 

a exportar esta compañía oro en barras, ensayado, con destino a Londres, No obstante, 

dificultades de índole aún desconocida, dieron por resultado la paralización del laboreo de 

dichas minas. 

Entre 1916 y 1930 se realizan explotaciones mineras en Veraguas, en las minas de Cocuyo en 

Santa Fe, y el Remance y los Hatillos en San Francisco. En San Pedrito que se localiza entre las 

minas de Remance y Santa Rosa, a unos kilómetros al norte de la Carretera Interamericana. 

En este lugar existen varias galerías y trincheras antiguas excavadas por la empresa Panama 

Corporation durante los años 1920 (Carl Nelson E. & Ganoza). 

 

La empresa Panama Corporation produjo 70.000 toneladas con 12 gramos de oro por tonelada 

entre los años 1923 y 1932. Minera Remance, los dueños actuales, están en producción desde 
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el año 1989 y cuentan con una reserva reportada de 250.000 toneladas con una ley de corte de 

3 gramos por tonelada. (Carl Nelson E. & Ganoza) 

En Los Hatillos se encuentra una veta tipo bonanza de metales base y preciosos contenida en andesitas 

propilitizadas de la Formación Cañazas. La veta Blanca es una estructura de uno a dos metros de ancho 

rodeada por un halo de alteración sericítica. Históricamente el área ha sido objeto de trabajos mineros 

desde la época precolombina, seguido por trabajos realizados por los españoles alrededor del año 1560 

y por último, entre los años 1926 y 1932, la Panama Corporation excavó 300 m de galerías en dos 

niveles. Wleklinski (1969) reporta una reserva posible de 30.000 toneladas con 12,5 ppm Au y 21,6 

ppm Ag, así como una reserva probable con 11.000 toneladas con 14 ppm Au, 3,1 % Pb y 4,3 % Zn 

(veta La Blanca). 

En 1933 como consecuencia del alza de precio del oro, intensificaron en ellas las actividades 

mineras. En el año de 1934 el Istmo exportó 30,400 onzas de oro de las minas veragüenses. Al 

presente, sin embargo, la producción ha decrecido bastante. Las minas Cocuyo, en Santa Fe, 

eran explotadas por la Panama Corporation de Inglaterra. 

 

Ilustración 1. Minas y prospectos de la Franja Aurífera de Veraguas. Fuente: Nelson, Carl E. & Ganoza, Jorge- MINERALIZACIÓN 

DE ORO EN LA FRANJA AURÍFERA DE VERAGUAS, PANAMÁ 

La mineralización de oro en Santa Rosa fue descubierta durante los primeros años de este siglo 

y fue trabajada a pequeña escala por la empresa Panamá Corporation hasta antes de la gran 

depresión de los años 1930. Un pique fue excavado en Alto de la Mina y túneles en Santa Rosa 

y las Huacas. Durante los años setenta, la Dirección General de Recursos Minerales (DGRM) 

perforó dos pozos en Alto de la Mina (Carl Nelson E. & Ganoza). El área de Las Huacas - Los 

Sánchez está localizada tres kilómetros al sur de la mina Santa Rosa. En esta área la empresa 

Panama Corporation excavó seis galerías unos años antes de la gran depresión de los años 

1930. 

 
En el año 1978 el prospecto de Los Hatillos, fue evaluado por la Dirección General de Recursos 

Minerales, en 1985 por la Duval Corporation, y en 1988 por Freeport. 
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La empresa Freeport de Panamá, S.A. adquirió la concesión de Santa Rosa y perforó 

aproximadamente 25.000 m entre los años 1986 y 1989, antes de vender todas sus propiedades 

en 

Panamá en el año 1990. (Carl Nelson E. & Ganoza). 

En 1987 la compañía Free Port de Panamá, S.A., colaboradora de la Compañía Minera Provincial, S.A. 

inicia estudios del área realizando perforaciones de hasta 100 metros con tuberías de 4 “ de ancho para 

extraer rocas y ser estudiadas para ver la factibilidad del proyecto. Para 1987 se han realizado la 

perforación de 35 pozos, de los 300 que se necesitan perforar para delinear el yacimiento de las minas 

y desarrollarlo (Navarro, 1988) 

Freeport perforó durante 1988 cinco pozos con un total de 481 m. Estas perforaciones se 

realizaron en el prospecto Las Minitas (1 km al noreste de San Pedrito) donde una serie de 

pequeñas vetillas de cuarzo cortan andesitas propilitizadas. Dos domos riodacíticos, cada uno 

con su manto piroclástico alrededor, se encuentran cerca del pueblo de San Pedrito. El domo 

localizado al oeste y sus rocas piroclásticas asociadas se encuentran argilizados y cortados por 

vetillas de cuarzo aurífero. En las vetillas de cuarzo se ha observado oro visible y valores de oro 

anómalos son comunes en los afloramientos. En este lugar nunca se han realizado 

perforaciones ni trincheras. El domo del este no presenta alteración alguna. 

El recurso geológico estimado al momento de la venta era de 12,4 millones de toneladas con 1,98 ppm 

de oro (793.000 onzas troy). La empresa Greenstone Resources perforó adicionalmente 32.700 m en 

los años 1990 y 1991 y completó un estudio de pre-factibilidad en el año 1991 el cual reportó reservas 

minerales de 7 millones de toneladas con 1,58 ppm de oro (357.000 onzas troy). 

La empresa Minas Santa Rosa, S.A. reabrió las galerías de Las Huacas - Los Sánchez en el año 1990. En 

las galerías se encontró localmente una mineralización de oro dentro de una sección alterada mixta, 

compuesta de rocas piroclásticas y epiclásticas, cerca del contacto con flujos basalto-andesíticos 

superiores. Ocho perforaciones fueron realizadas en los años 1991 y 1994 (Carl Nelson E. & Ganoza). 

Para el mes de junio de 1994 la reserva minable había sido incrementada a 12,3 millones de toneladas 

con 1,486 ppm de oro (591.800 onzas troy) y el recurso geológico se encontraba en 22,7 millones de 

toneladas con 1,4 ppm de oro (1,02 millones de onzas). El minado en Santa Rosa empezó en 1994 y la 

primera producción de oro en el mes de junio de 1995 (Carl Nelson E. & Ganoza) 

Las minas de oro se desarrollaron en El Remance (1990-1998), Santa Rosa (1995-1999 con 

reinicio planificado en 2020) (Redwood, 2020) 

 
En 1994 con la apertura de las Minas de Santa Rosa por la compañía Santa Rosa, S.A. de Toronto, una 

empresa del grupo Greenstone Resources Ltd. Se realizan campañas exploratorias, evaluación y estudios 

ambientales, para poner en marcha el desarrollo del proyecto minero. Con la apertura de estas minas, 

llegan a la Comunidad de Cañazas nuevas familias y comerciantes algunos extranjeros otros de otras 

provincias o distritos de Panamá y se establecen en Cañazas. Igual emigran de los pueblos del Distrito 

hasta el centro de Cañazas estableciéndose también de manera permanente (Chong). 

También en el lugar denominado Boca de Higui, donde se encuentra un enjambre de vetas de cuarzo 

con rumbo norte - sur dentro de flujos andesíticos con alteración propilítica y brechas líticas. Aunque 

el área no ha sido cartografiada en detalle, las perforaciones realizadas por Minas Santa Rosa, S.A. en 

1994 confirmaron la presencia de flujos andesíticos y una secuencia inferior de sedimentos epiclásticos 

carbonosos finamente estratificados e intercalados con brechas líticas lapilíticas. Pequeñas excavaciones 

en la superficie y morteros de piedra son evidencia de una limitada producción en el pasado, en su 
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mayoría de la mina Vasco, cercana al nacimiento del río Higui. Siete perforaciones realizadas por Minas 

Santa Rosa, S.A. cerca de la mina Vasco cortaron secciones irregulares de mineralización (Carl Nelson 

E. & Ganoza) 

El sábado 6 de junio de 1998 a la medianoche, las tinas de lixiviación de la mina Santa Rosa, 

ubicada en Cañazas, provincia de Veraguas, cedieron ante la presión de la intensa lluvia. el 

mayor desastre ecológico ocurrido en el interior de la República (Desastre Ecológico en la Mina 

Santa Rosa, 1998). Producto de este suceso, se dio mortandad de más de mil peces en las 

quebradas El Corozal, Las Minas y Corita. Los residentes de la comunidad de Corita de los 

Pérez, denunciaron la muerte masiva de peces a más de diez kilómetros del derrame de cianuro, 

en el Corregimiento de San Marcelo de Cañazas. 

 

Siglo XXI 

Se han hecho muchos intentos de reactivar las antiguas minas en años recientes. Se han hecho 

estudios en diferentes áreas de la llamada Franja aurífera de Veraguas, dentro de la cual se 

encuentra El Cerro Viejo, el centro volcánico más grande en la Franja Aurífera de Veraguas, 

está localizado a unos kilómetros al norte del depósito de oro Santa Rosa. Otros cráteres, cada 

uno flanqueado por flujos, han sido confirmados mediante mapeo geológico en El Poste y 

Remance y a unos kilómetros más hacia el este en La Honda y Los Hatillos-Aguacatal. Los 

cráteres mejor preservados son Cerro Viejo y El Tullido en la mina Remance (Carl Nelson E. 

& Ganoza) 

 

Mapa de ubicación de oro y cobre, Franja Aurífera de Veraguas. Fuente: Nelson, Carl E. & Ganoza, Jorge- MINERALIZACIÓN DE 

ORO EN LA FRANJA AURÍFERA DE VERAGUAS, PANAMÁ 

En el año 2007 se realizan varias protestas en el Distrito de Soná en contra de la minera Oro 

Gold se basa en que el área de extracción para resguardar el potencial hídrico y turístico de 

esta zona, con caudalosos e importantes ríos y un área costera especial, que está incluida en la 

Zona 10 de desarrollo turístico de Veraguas y el Parque Nacional Coiba. 
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Mapa Geológico de la Franja Aurífera de Veraguas. Fuente: Nelson, Carl E. & Ganoza, Jorge- MINERALIZACIÓN DE ORO EN LA 

FRANJA AURÍFERA DE VERAGUAS, PANAMÁ 

Por medio de la Resolución N° 10 del 12 de enero del 2021, la empresa Greenfield Resources, 

Inc, hizo una solicitud en abril de 2014 para extraer oro y otros minerales metálicos en una 

zona de 2,400 hectáreas ubicada en los corregimientos de Remance, San Juan y San José, 

distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, a pesar de que se había dado una cancelación 

del Contrato de exploración firmado con el Estado y cuyo vencimiento era el 24 de septiembre 

de 2016. 

 

Residentes de las comunidades de San José, Remance, San Juan y Los Hatillos de San 

Francisco, aglutinados en la Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE, 

realizaron diversas acciones donde manifestaron a las autoridades como a representantes de la 

empresa, que no querían minería en su territorio. Finalmente se desistió de llevar adelante la 

explotación extractiva. 

 

En Soná de Veraguas, Panamá, La Oro Gold, empresa canadiense pretendía iniciar la 

explotación de minerales metálicos (oro y otros). Sin embargo, luego se rechazó la resolución 

de abril de 2006 que otorgó permiso para la exploración de minerales metálicos a la empresa 

Oro Gold de Panamá, S.A., en un área de nueve mil hectáreas ubicadas en los corregimientos 

de Corozal y El María. En el Ministerio de Comercio e Industrias las solicitudes de una sola 

empresa, la canadiense Oro Gold, ya abarcan 95 mil 149 hectáreas entre Soná y el distrito 

vecino de Las Palmas, incluyendo áreas del Golfo de Montijo que son parte de la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Isla de Coiba. La concesión de Oro Gold se elevó de 9 

mil hectáreas en 2007, a más de 95 mil hectáreas en la actualidad. (Conflicto Minero: Fiebre 

de oro en Soná). 
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En esta tabla del Ministerio de Comercio e Industrias actualizada en mayo del 2023, se detallan 

las concesiones de minería metálicas solicitadas y aprobadas hasta esa fecha en Veraguas vemos 

concesión a la empresa VERA GOLD CORPORATION, S.A., para extracción de oro y otros 

con localizaciones en Cañazas, Bisvalles, San Marcelo, La Mesa, amparado bajo los Contratos 

Ley N° 92 del 7 de noviembre de 2013, Gaceta 27,410 de 7 de noviembre de 2013, Contrato 

N°06 de 27 de mayo 10. Gaceta: 26587 de 29 julio 2010 con Vencimiento: 29 julio 2035, 

Contrato N°02 de 7 febrero de 2011. Gaceta: 26773-B de 27 abril 2011 con Vencimiento: 27 

abril 2015. Entre los tres contratos suma 6,252.68 hectáreas. 

 

También existen otras concesiones como la de AURIFERA EL SOL, S.A. para explotación de 

manganeso y otros en los distritos de Las Palmas y Soná, con una superficie de 3,000.00 

hectáreas, amparado en el Contrato N°16 del 5 abril 2006, publicada en la Gaceta 25,555 de 

30 mayo 06 con un vencimiento a 30 mayo 2010. El 28 mayo del 2010 solicitaron la 1ra. 

Prórroga. 

 

La empresa GREENFIELD RESOURCES INC. Solicitó explotación de oro y otros minerales 

en los corregimientos de Remance, San Juan y San José de San Francisco, con una extensión 

de 2,400 hectáreas, amparadas en el Contrato N° 12 del 27 de junio de 2012, publicada en la 

Gaceta 27,127 de 24 de septiembre de 2012. La fecha de vencimiento se dio el 24 de 

septiembre de 2016. 

 

La empresa PANAMA GOLD MINE, S.A. solicitó extracción de oro y otros minerales en 

Calovébora, Santa Fe en Veraguas, con una extensión de 2,993, según el Contrato N° 22 del 

25 de Octubrebre de 2012, publicado en Gaceta: 27243 12 de marzo de 2013, la fecha de 

vencimiento se dió el 12 de marzo de 2017. 

 

El 28 de marzo en la casa comunal de la Gorda, corregimiento de Remance, distrito de San 

Francisco, Veraguas, se dio rechazo a la apertura de la Mina de Remance en foro público 

convocado por la promotora Greenfield Resources, basándose en que, el estudio de impacto 

ambiental (EsIA) contienen un sinnúmero de irregularidades entre algunas de gran impacto 

las que atentan directo a la salud y agua: 

 

a. Los posibles efectos de los daños a la salud no son mencionados en el documento. Temas como incidencia 

de enfermedades y muertes vinculadas a la contaminación de agua y aire, determinación de la calidad del 

agua superficial y subterránea utilizada por la comunidad en sus usos domésticos o productivos. 

Evaluaciones de la calidad del aire en las zonas pobladas y registros de contaminación del aire, sean estas 

episódicas o regulares (lineamientos y estándares locales, nacionales o internacionales). Y la Incidencia de 

alcoholismo, prostitución, y enfermedades de transmisión sexual vinculadas a la presencia de trabajadores 

mineros en el área. 

 

b. No analiza la posible contingencia en el caso de derrame de las aguas del manejo de la mina, a pesar de 

que la Quebrada Veneno se encuentra en la parte superior de dos tomas de agua del IDAAN para las 

comunidades de Santiago y San Francisco, en la cuenca del Río Santa María y abasteciendo a más de 75 mil 

personas en esa área. No se presenta un Plan de Contingencia, Un Plan de Manejo de Desastres ni un 

Plan de Comunicación con las autoridades y comunidades de la zona. 
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Es importante enfatizar que el documento presentado, no cumple con ninguno de los 

presupuestos señalados, así como no presenta temas de relevancia para la comunidad, los 

mecanismos para manejarlos, las limitaciones y probables dificultades que se generarían 

producto de la actividad, ni establece un análisis completo, así como una evaluación compleja 

de las medidas de manejo y mitigación (jubileosuramericas.net) 

 

17 de mayo del 2022, el Ministerio de Ambiente, expresó su rechazo al Estudio de Impacto 

Ambiental Categoría III del Proyecto Greenfield Mining o conocido como la mina del 

Remance. 

 

El 27 de octubre de 2023, después de grandes cierres a nivel nacional, se crea el Decreto 

Ejecutivo 23, que declara una moratoria minera en todo el país, esta aplica a aquellas 

concesiones nuevas para la exploración, extracción y beneficio de minería metálica. No afecta 

a los 15 contratos de minería metálica ya expedidos, incluyendo aquel a favor de Minera 

Panamá, S.A., motivo de protestas ciudadanas en todo el país incluso antes de su expedición 

(vía Ley 406 del 20 de octubre de 2023). 

 

Desde el mes de octubre de 2023, se inician cierres en los Distritos de Cañas y La Mesa con el 

objetivo del cierre de la Mina Santa Rosa, concesión ofrecida a la empresa Veragold, en 

contrato firmado en el 2013. Algunas de las iniciativas tomadas para este fin, fueron cierres de 

calles, campamentos frente a las oficinas de la mina, marchas de pobladores de diferentes 

lugares y la demanda de inconstitucional al Contrato del 2013. 

 

Discusión 

Con esta investigación, se ha evidenciado la falta de información especializada en el tema de 

la evolución de la actividad minera en la provincia de Veraguas, ubicándolo en una 

organización cronológica para entender mejor su evolución, con su aciertos y desaciertos. La 

creación y crecimiento de algunas ciudades mineras, muchas de las cuales han cambiado con 

el tiempo de su función principal, que es, su dependencia a la minería, la cual ha pasado de 

ser una actividad comunitaria a ser una actividad completamente privada. 

 

En este artículo se trata de incentivar al estudio de la evolución de las ciudades que han tenido 

un lazo con esta actividad y el conocimiento profundo histórico, comercial, cultural y 

ambiental de este crecimiento en la provincia, viendo los factores positivos y negativos de la 

misma. 

 

Algunos de los problemas identificados, ha sido, el mal manejo de la actividad en tiempos 

actuales, con el peligro al daño ambiental y a la salud humana y de otros seres vivos. Los grandes 

daños que se han hecho a las mismas comunidades que por años, han desarrollado su 

crecimiento a la par de las actividades de minería. 

 

De manera cronológica, se ha plasmado un estudio de los elementos importantes de la 

influencia de la minería en estos pueblos de la actual Provincia de Veraguas, muchos de estos 

lugares aún son desconocidos por muchos de los pobladores de la Republica t de nuestra 
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región, las cuales son parte innegable de nuestra historia, independiente del daño que pueda 

o no causar dicha actividad actualmente y hay posiciones encontradas sobre el impacto causado 

por la misma, unos defenderán los métodos tradicionales de explotación, otros los métodos 

modernos y otros prefieren que no se realice este tipo de comercio ligado a nuestra cultura 

desde tiempos ancestrales. 

Conclusiones 

De manera profunda y científica, sin dejar épocas de nuestra historia sin revisar, en esta 

investigación, plasmamos esta documentación, que podrá ser utilizada para futuras 

investigaciones y artículos sobre este tema en la Provincia de Veraguas, desde parte de la época 

prehispánica, a la llegada de los europeos, la fundación de los primeros poblados mineros hasta 

su relación actual. De este tema encontramos pocos estudios, analizamos algunas variables de 

las estructuras de los poblados, su evolución y desarrollo. 

 

El estudio incluye los periodos desde el Siglo XVI hasta el Siglo XXI, hemos identificado 

características y elementos especiales de la minería, sus exploraciones, lugares específicos, forma 

de establecimiento de las mismas, que sirve para analizar sus procesos y crear una 

documentación que pueda ser implementada en futuras investigaciones y que también sea 

motivo de consulta para estudiantes y la sociedad general. 

 

Puede ser de mucha utilidad esta base documentada muy necesaria y que puede completar los 

vacíos existentes en la historiografía arquitectónica local. El valor cultural, comercial, históricos 

que tiene esta investigación y sus resultados resalta la valiosa historia que existe en la Provincia 

de Veraguas por más de quinientos años y la cual solo la enfocamos en el aspecto de la relación 

con la minería, sin profundizar en muchos aspectos que puedan ser paralelos a la misma. 
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