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"Nos hemos preocupado, acaso, por cultivar en los 

panameños el amor. a Colombia. Cuando se unieron -

a nosotros en 1821 1 'abrigaban sin duda, la com/ic

ci6n de que nosotros no anularíamos suf! derechos -

y su libertad como pueblo, y que respetartamos .·- -

siempre la integridad·de.su gobierno propio. Si 
·-_- ',• . 

faltamos o no a la confianzá que, los istmeños de-·-

positaron en el pa!s que )ó di9a nuestra historia 

en los lil timos años' y )a. 'obra de. iniquidad y desp~ 

jo realizada en Pana~á ell'el mismo lapso .. , Presi-'-. 
. -:>., .::~: ,._,_----~ ' ' 

gobernadores/ secretarios, prefectos, al;.:.' 
·,· .. - ·- ., .. ",· __ -.. ,_.;,· .. . •' .. ,_; __ 

jefes mflil:~res; el:c!,.eti?·• tocio bajaba-:. 

dentes, 

caldes, 

de la altiplanicie dn~l~a'. par~·. imponer en el Istmo 
. ·. :¡. 

su voluntad, l~ l~y·o''e{capricl~o ciel más .fuerte -. - •,',. , ' ·, . .-' 

para traficar ·con la' poÜ1:ica ó esp!?cular con el· -

tesoro 11
• 

• 

Santander Galofre 



INTRODUCCION 

El objetivo fundamental de esta investigaci6n es 

lÓgrar un análisis de la génesis de la conciencia 

nacional en el decurso del siglo XIX, en el pue-

b1o que hoy forma la repGblica de Panamá. 

Desde los inicios de la civilizaci6n los hombres 

se han preocupado por explicarse las causas que -

los han llevado a relacionarse con sus semejantes. 

Esas relaciones de índole diversa: política, eco

n6rnica, cultural y social, se estrecharon cada vez 

más dando origen a grupos humano~ identificados 

entre sí y diferentes a los otros grupos que se 

formaban a su alrededor. La vida en grupo, en so

ciedad, ha profundizado esas relaciones dotando de 

características especiales a c1Hia pueblo, formando 

lo que se conoce como su idiosincrasia que sirve -

de base para estudiar su cultura, conocer sus orí

genes y poder ubicarlo dentro del marco de la histo 

ria. 

Con el descubrimiento, conqutsta y colonización de 

América por los eurooeos" poi;eedores de· una· civili

zación rn!is avanzada, el continente fue. teatro .de un 
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choque cultural·y. étnico que.trajo como result~ 

do·la transformaci6ri del ~aisaje en todos sus -

6rdenes, .La soc.ie;aha' americana al t~est~IJ'étur~r ·:.·. 
se adquiri~ ~jti~~s ~~()piC>s :que. Ía ~an ~Cc1ifere!l . 

. ' -::.<'-'··--: ·,- -<····::'._o; _-__ :'.,- -.;.: ._:.!·¡;._\ -· ,.<..' 

c"iar del. re~to del mllndÓ :~ivili z'ado. B.aj~. l~• in..:. 

fluen~ia él~ ~ll· idiosinct~si~ y las. rÍu~vas "coriferí . 
' . . . ' ··,,-·_' ·-· --- -

tes intelectuales de la Ilustraci6~, la Ji.;volu~ ::, 

ci6n Norteamericana, la Revoluci6n. Francesa' y· l.as· 

ideas de los Enciclopedistas, los. amor'ica1.1os .van.:. 
. -~ , 

madurando una concencia .de grupo, que j,os ha.ce -~ 
-·.e;:,··-

identificarse con los problemas que .afe~t~'riC~us .:. . 

tina, a la compenetraci6n. del\criol,l.o cÓn•;.su,suelo. 
. , , _; , :· i'._::: __ , :~_:::;y~,:~ :::.~;~r(:~r-.~~~~-Y-'~;\::'.~<v;:--. _:/:;_·:_~~-:-;; .. _ .-;; ::. ::\ --, 

natal, lo que posteriormente·permitirá(el:surgi".'-
:-'.< :.··: \\..'i·!~:; ·:·:·J/,-~-: {j\'~;::- ::~~; ~: ~,\:'.';~~: :}_-::_ ¡ :_~,'-~_;·. ::· :~ >: .. :: ·_:- : 

miento de la concienci..1 nacioriap:en',{lo·s ·¡pueblos .. :y 

al proceso de la emanci¡iaC:i6'.~\ ~~¡~f~~n~'J _;;.·, , .. 
. . . . . .;T;;',i!I:f ;'.-tl"/_~; .. ~.r .. . . 

Este proceso de configuraci6n · de:•1é:l"'aniericanó •cons 
, ,' . -_. ·_. -'!'-'··'-~'.:'_:¡;;.l:;:::··;·-;,'(''>'·'."_ :e·:":":"··.; • ' - ' -

tituye objeto de numerosos ~~,t~d:lc;:;·;j"~'i;~;B~~ 'con.:. 
• . .- - · .. :-,-_--<-'·H·.~\':~.__:·~:\:;_:,:~·--':-~.-·::-~';:. -:_·, :, . .. - . 

tribul'.do al conocimiento de.la .Historia>dE!. Am~rica. · 
.-,_; 

Observanos a trav~s de ellos, una vez 'más, la in

quietud del hombre por conocer las causas que los-

conducen a formar parte de un todo·con idénticos -

,. . 
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h!!.bitos y costumbres i al interés por dejar clara 
• 

mente definido los hechos y costumbres que los-

caracterizan y les dan el sentimiento de unidad 

fundamento del ser colectivo, 

Compenetrado de esta realidad e interesado en el 

estudio y conocimiento.de todo aquello que ha con 

tributdo a la formaci6n de lo panameño consideré

de gran interés, para el esclarecimiento de la His 

toria Nacional, dirigir mis esfuerzos hacia la 

bGsqueda de aquellos hechos que permitan la exis

tencia de un sentido de unidad en los habitantes-

del Istmo. Es por ello que en el escogimiento de 

un tema para elaborar un trabajo de investigación 

me decid! por el referente a la génesis de la con

ciencia nacional en Panamá durante el siglo XIX. -

El me permitirá exponer los hechos que desde este 

período, fueron madurando· gradualmente la difere~ 

ciaci6n de Panamá de Colombia y afirmando el con-

. vencimiento de que la direcci6n de su destino era 

responsabilidad exclusiva de los panameños; 

Visto lo anterior, es preciso, por consiguiente, 

aclarar cual es el .carácter del presente tt"abajo 

y darle su justificación. Se podr!a decir en cuan 
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· to a lo primero que el rnisno es una investiga

ci6n bibliográfica. Si nos atenernos a lo·que

se tiende por investigaci6n propiamente dicha, 

es decir, la actividad donde se observa una 

"praxis creadora", este estudio será, segiln el 

lenguaje t~cnico de Pedro Barbosa de la Torre, 

una investigaci6n de "revisión o redescubrirnie!!_ 

to", que es sobre todo una "praxis reiterativa" 

que fundamentalmente contribuye a extender el

áréa de conocimiento de algo ya conocido o in-· 

dagado. 

El trabajo se justifica al querer presentar una 

modesta contribución para conocer y ampliar el

enfoque que hasta la presente se le ha dado a -

la formaci6n de la conciencia nacional en Pana

má corno fen6rneno histórico-social. 

En la bibliograf!a referente a la forrnaci6n del'-

Estado Nacional en Am~rica Latina hay cont!nuas 
'· 

referencias al proceso europeo del siglo XIX. 

Hay asimismo, una notoria preocupaci(in por desli!!, 

dar la teor!a marxista al respecto. En estos tra

bajos ·existe gran inter~s por explicar el procesó 

•, ·:· 

.. ' . 

·._., ... · 

.··' 
: '•. . . .. : 

. ·.; 
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de los principales Estados latinoamericanos: -

Brasilí Argentina, México y Chile; la formaci6n 

de los pequeños Estados de Centro América no ocu 

pan espacio alguno. Sin embargo, creemos que -

para el conocimiento hist6rico es importante el 

estudio de este tipo de Estados. Tal es el caso 

de Panamá que a la fecha no ha recibido práctic~. 

mente atenci6n alguna; e incluso en obras que -

trat;an de la historia.de latinoam6rica contempo"" 

ránea no se hace referencia a.Panamá. Estaact_!; 

tud obedece al hecho.: de: aue ,se ha· ~onside~ado a-, 

Panamá, una naci6h f~velltad~ por ~l.· imperi~lis--

mo norteamericario·!'y,<er( consecuencia, su estudio 
' •: __ ,, .. ·;~~.,- .. ~·-'.:;_:- ·.-._. ··-·"- .. · 

no es objeto d~ :.¡~fái~~~; Es,1:; i~eti riue dista. m!:! 

cho de ser verd~~~1::· es i:eafirmacla por el nortea 

mericano .Hub~rt,Her~irig que expresa: 

"La R~pllbÜca'ae ,Panamá es una anoma--

).Íi\ entre l~~, naciones. Independiente 
' -

y soberana,. con la plena panoplia de -

un gobierno libre, Panamá esta domina 

da política y económicamente por el ¡ . 

Canal bajo control norteamericano. --

Por más sinceramente que los Estados-

Unidos puedan garantizar sus dignidades 
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· y privilegios a este diminuto Estado, 

subsiste el hecho de que Panamá exis

te s6lo por el Canal. El·resultado es 

un Estado indefinido, distinto de cual 

quier otro en el mundo". (1) 

Pese a estas opiniones originadas por criterior -

que desconocen por completo la historia panameña -

se debe destacar que la situaci6n geográfica de P~ 

namá ha jugado un papel importante en su historia, 

pero, al mismo tiempo, dicha posici6n ha sido - -

sobrevalorada dándole una direcci6n rnecanicista,-

hasta el punto de creerse que Panamá existe por y

para el Canal. · 

" Se ha limitado la visi6n de nuestra-

realidad, destacanto la peculiaridad-

"transitista" y canalera del Istmo, -

seg6n una f6rmul~ ya consagrada por -

el uso. Y ha hecho fortuna la clave-

mágica con que reiteradamente se ha --

pretendido celar el secreto de nuestra 

unidad originaria: la "funci6n geogr! 

(1) Herring, Hubert, Evoluci6n hist6rica de Am!l
rica Latina, Torno I, Editorial Universitaria
de.Buenos Aires, 1972, Pág. 588. 
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fica" del Istmo, proveniente de una-

manifiesta supervaloraci6n geopolíti-

ca de nuestra ubicaci6n situacional.

De una circunntancia hist6rica, de un 

modo pasajero de ·existencia, de un 

"estar", se ha etiquetado la persona-

lidad panameña, esto es, su 11 ser 11
, s~ 

gCin la f6rmula que subsume el aconte

cer de la Ruta, la realidad global -

del país". ( 2) 

Además, se ha polemizado mucho acerca de los hechos 

de la histo~ia panameña·; se ha distorsionado el -

verdadero significado y valor de la participaci6n-

de los istmeños en la lucha por obtener su indepe~ 

dencia definitiva. Es por ello que las últimas g~ 

neraciones de historiadores panameños se han dado-

a la tarea de clarificar los episodios más destac~ 

dos de la historia del país y así !?Oder estructu-

rarla resaltando lo nacional. 

Debo decir que la misma naturaleza del tema y la 

dificultad para obtener la adecuada bibliografía -

(2) Castillero Calvo, Alfredo. La Sociedad Paname 
ña: historia de su formacion e inteqraci6ñ-;-= 
Editora Lemania, S.A., Panamii, 1970 PÍÍgs. 17-18 
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..... . ' .. 
obstaculizaron en UJ'l p~incipio su desarrollo. El 

: .. ·-.:;,-_ 

. hablar sobre la existencia Cl ne~aciÓn· de la. con-~ 
- - ,.. _.;·.·' - . 

- . ':''' 
ciencia nacional en un puebl; ~~tei~iri~do ncis 'ni ·. 

; . -. ' ·" . --~ ,_ .... - --., ·-- ._-, - ,·_--:. -,- .·. .. .. '' -,- . 

va a una serie de si tÜaciote.~;;)~~·}~~&;~~;:,~tií~i=es~ 
porque se pone en juego una serie:~de·;valores. tjue:. 

: ... -; :~: '.. _.:;~:~(.~l[~:!;,\"~'.~~:_~}·:f~:~~-~:~ ~~\¡::~\'.~-:·; .. ;:.·>_;:'.i\:~ _.· . .- -- . 
se han· dado en los ·habitantes~de¡"es.e\pue~l()i';..que'."..: . 

:_' ·: .-:;-_,:.;~:;.:~::;~~f f<"~;{'}~·;~~\--_:I:i~i-_\.~{.~~::::~~;;;:::;·.~-": ~~-- >-:, -· · 
difícilmente pueden ser. analizados''éoñ·iÓbjetivi-- .. 

dad debido a lo abstra~~o i~:i~{1f ~iL';jt? ·~~~8¡;s~3;;~r~ , 

tados con un alto grada 'de .seiisibilidad?sciéial: que .. 
-~-~-. ·:::;·! ;~:· __ : ·i>:~~;i'f_:-}_:,;:::.s-~:f ;-,.z~:~'.}_;_·-~~·::--:Y.t '.: ,-_, ;_~:_·~ :· ... · .. ~ . · 

nos permita enfocarlos. sin· exageraciones: por ún ·la 
• '.·:· V _··. -:_. ;· .;··_:·:'.~---~J .. <~;_:_,_::·~~-:C;\;~.'.~;_:·;-:,-} ':}--;_.:·-~·:' :·..::~·-_"~, :,~_ 

do y por el otro sin subestimai::5$h.~~,l}t(do.~réal:d~ .· 
,, .. -, -.';; 

..... -.. - ·--''· los hechos históricos. · 

fuentes posibles nacionúés y extr~nJe.~.as, ¡)il~a · po~ . 
·-::; ._',;·":"".:.''>"',."f' ::_,_:-'•.:.,> .. i-:-~_ .. -.· .. ;":_::'· . .- \ 

der determinar cuales hechos .. son ·.las éirc·unstancias: 
_, -- .. _,: ,, .. ;_,. 

determinantes en el proceso de su. form.acl.6n, , !gua],:: 

mente , la bibliografia. auJq~e·~i~~~;ª~"-~{ei estu-. 
' ',·, ., ' 

dio hist6rico de los f1Pi~ddi.6s: h;~¿~ji~~J?~6 se re;, 
· .. :' '",:-~ .. ;,:: _::1_":'.:~-~;.·:,; .. _'{:.:;.1.-~- ¡'.-:, ::·.-. '· - .-_·.-, ·. : ,. 

fíere específicamente al problema dé'· ·la. coríéien·--: . "-· ' '• . ·' ·-
; --;";-i-',:-~}:::,'·>~·::,:_;,.«'-'.f",,·.:.'_-~-.~;;~: .... --. '' ',. . . . 

cia nacional. Hay que analizar aspectos diversos,~ · 
. --·-,, ,_.- .... - •' '" - . . ' 

de orden político, econ6~L::~)·~~Íf~~'~i;· so6i~l~ psi-·, 

'. -, 

" 
'¡\' 

·/,~~·¡·-·. 
. '~-:• 
" 

• ... 

... 
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quicos, ~tnicos y otros para a trav!?s de ellos

poder establecer los asp~étos que s:Í.~vendeba
se para afirmar o n!'!gar. ~ú. ·~x:Í.stencia. · 

-· ._.,_ .. -, .,. '',:·:,:: .. \.:.:.>;--
. - :··;~-~- :,_ 't . . - • . 

",- ... -.,,___ .;,,":. •,.·-;;,-:,- /';_>:':··_ ;.- ' •_, • ' .. 

; .. -.--/:-_:·;·:~¡i;f~7Dtt~~2~;;-_){:;!/i'\:;t::~:i.:>:!:--; _:_~,..-:·~:: - .. -!·· -

No podemos dejar de éorisfderai:',;'como :otra·. dificul 
. - " - -' ·.•t:-:·.·.-:;· ·;,.:-.·---~---_::,-: _., __ . . . - -

tad, el factor tiempo;.: la ·bn.ii'au~da, lectura, se-
\;·.--. 

lecci6n, organizaci6n y ariáiisis/de :1a informa-

ci6n requiere dedicaci6n espeéi~f ~~e demanda --
• • 1 

un tiempo superior del que normalmente se puede -

disponer. 

Para superar estas dificultaáe's en toda su exten-

si6n se requiere un conocimient~ a:~pl io sobre los. 
,''·· 

diferentes aspectos que integran·el.Plan',de.trab!. 

. 

: \ - ',• • ·••·• -:- i. 

jo. El examen a los. question.amientos formulados y 

las soluciones·• lograda's ~on/pr?ah~7:~a+~¡.···~xpe-,
riencia como .. estud:f.ante ~n .Úa .LJnf;-/ersidacl. dePa.n! ·· 

.. , _<" -~~--:~_~::;:'::::< :'.:·_::·-.:'._<- -._-.. ; ~' :.;:·--· ::-_:,- :>-:_:·-~)-'>.' :- ·;,'._:\·: ... /·::::.'.·,·;_'_· ';'_.·:· . 'f.::·.-. ' . <: .. . 
má, como' prC>fesor.~'de;.Hist.6ria ,', C!vi'ca: y FHosof1a . 

. . •· ·.· ·.···_.·:·.:· ... ··:.·.::::;};::yi~: ... :/····· .. ·' ... :·: .. ;i ... ·.:.;·;··;)5: .... '.:·. )·.·t·.-.~::'..;.~:'· .. >:'..:',/,;","0· .:·:· ... -... : ·; -.... -
en la escuela secundaria· pirnameija ;'y: a·'tlos:cOnoci-

. -. ';, ::.: .. -·_;::,.~i¡f;~:,~.'~;/i·,:):-;.· ::·:.~ ~-- ~;-.:; .. :.~.:~::~."i.:-.:· .. ~'~Y~r.~_;_,,,~'-";:~é~:~~;f~;-:.~~.:-~·:·J;~ .. :.:.~ .... -. _. '·: · .. 
mientes logrados:; en,. la Divisi6n de .. tEstudios Supe-

.rio~es·.· .~~;,~~;;~~JYtff~ff~~ .. -it~Seit}\~~~~;~~~··· de Mé-
xico. Estas;.experierióiasc''espero/ampliarlas .. a. tr! 

-:~: ::."';.~'-·: ... '.¡,\. ~.!''. ·.l .... '"";~·'r'·:;-:;,·,~~:.~'.'.:·J;":::. ·'.~: ,r;.: 
vés de las irivestigáciOnes¡qua,.Íne;propongo reali-

. . . . ·· . -;:--;·.>:.:_>y~3;~ .. , ·, -.. · . .:.;~~~f':<·.:'.;·;:C.::'' · ... ···· .... . · · 
zar en obras de'a.utC>ies'.coíorntiiallósi,ya.qüe.'la pre 

· -.. ' - _:.:'.:.-·:·::. ·/: .. i~:::t~'.:·:;:_\r~·~~'/1.:.:.:::··:;:_.: .. ;)~.f-?::_'\:.:::r::. ·· ·>, ·.' ·· -.. · 
sente se ha furidamentado:::eri·' su ':gran' mayoría en - -

• •. .,·., .. ,' - ' - •, ¡ . 



X 

en obras de autores panameños. 

Para alcanzar un concepto claro sobre el problema 

de la conciencia nacional en Panamá durante el si 
. - : . : : ,-_".·.·-:/-~:::-_;(:_:'.~-- :·, :' . . _ .. _ '· - . 

glo XIX. con~ideré:.•necesario referirme al fen6meno 

. de la for~~di¿'rii~~ibs ~stados Nacionales como b!! 
- -~: ·-;- ,:;_, ._,_;->· 

. se para .ihic:Úir;'ia'·'fnvestigaci6n propuesta. El -
.. -.,.-_ .. •'· :-."'•'''' . - · .. 

- ~1 ~ , 

desenvolvirn:lento•/del. hombre dentro de fen6meno p~ 
. ,.,,-·_.¡ .• ;<.,- ':· •. 

lítico del .É.~tadC:Í'c~os indica el largo proceso de

configuraci6ri"~e ·la unidad entre los pobladores -

. de un lirea específica y el florecimiento de la -

con.cienoia .nacional en la misma. 

Por eso he presentado en el primer capítulo el -

surgimiento del Estado-Naci6n desde el punto de -

vista universal y en el contexto americano en· Pª! 

ticular. Es necesario un estudio somero del c'on-

cepto Estado-Naci6n porque, es un fcn6meno humano

desarrollado en el tiempo y ·en el espacio como -

resultado de la vida en sociedad. Con la llegada 

de los europeos al ·su.ele americano, en particular· 

los españoles¡ _una. serie· de .instituciones económ! 

cas, sociales ypol.íticas de la Vieja Europa se -

asientan en ~érica y:gradualmente transforman el 

escenario americano. En Europa, el Estado siguió 
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una serie d~ etapas que . afectaron tambié!l a. - :.. 

España y a través de' ésta se hicieron. sentir en - . 

las colonias de América •. · Nos ·referi~bs al Estado 

Tradicional, el Estado Liberal y el Estado Nacio

nal que. alfo conserva vigencia en nuestros tiempos.· 

La implantaci6n del Estado Colonial, Estado Trad! 

cional Europeo, en América sirvi6'para forjar en 

. los americanos el sentimiento de solidaridad que-

ulteriormente permitió el surgimiento del Estado -

Liberal y el Nacional. Es preciso en este traba-

jo presentar como se dieron en América los tres --

momentos del Estado: el Tradicional representado -

por el Estado Colonial,el Liberal que se logra con 

la expulsión de la autoridad política española, oe --
ro con la permanencia de la autoridad del Ei~rcito 

y la Iglesia que conjuntamente con la aristocracia 

criolla pasan a .ejercer el poder del Estado, deja.!l 

do de l'ado la participación de las minorías, y lu~ 

go el Estado Nacional cuando las nuevas generacio

nes adquieren un clarp sentido de su derecho exclu 
/ 

sivo para explotar lds recursos de sus tierras y -

ejercer la autoridad;política. 

El estudio de las 1 chas ue los americanos para --

participar en la .vi a político-económica y social-

;\ 

'. 

... 

( ' 
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del Estado nos pennitirán obtener un concepto -
/ 

amplio y preciso sobre la maduración de la con-

ciencia nacional en las diferentes regiones de -

Am~rica y por 16 tanto en Panamá. 

Nos corresponde ahora analizar los cambios que -

se su~ci taran en· Panamá en la etapa de transición 

del Estado Colonial al Estado Liberal y su repeE 

cusión en la sociedad que hoy integra Panamá. 

Para tal fin es indispensable presentar objetiva

mente el desenvolvimiento de todos los fenómenos 

acaecidos en esta región antes de la 6poca prei~ 

dependentista y comprender fácilmente las causas -

que indujeron a los criollos americanos a liberar

se del p'oder español. Con este preámbulo inicia-

mos el segundo capítulo. 

El paso siguiente es el estudio de lo que a nues

tro juicio constituye el Primer Proyecto Nacional, 

la creación de la Gran Colombia que tuvo como ba-

se geográfica la regi6n que nos interesa. La pr2 

yección en el futuro de muchos de los principios -

que le dieron vida dan valor al conocimiento de su 

origen, La razón de su vida efímera y a que obedeció 

.\ 
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su fraccionamiento en varias naciones. Una de 

las partes que integr6 .la Gran Colombia fue Pa-

namá y por razones muy especiales es necesario

conocer que era Panamá antes de su uni6n volunta 

ria a la Gran Colombia, en que condiciones lo -

hizo y las razones por las cuales no se separó-

de el.las en el mismo tiempo que lo hicieron las 

otras regiones gozando de iguales derechos para 

hacerlo. En el análisis hemos encontrado pun--

tos de acercamientos y puntos conflictivos en--

tre los pueblos de Colombia y Panamá que impi--

dieron su identificación y unidad para integra!:_ 

se en una s6la entidad. En el balance de la --

historia pesaron más los puntos conflictivos 

que los de confluencia. 

Despu~s de haber presentado el problema de la -

integración de Panamá al Conjunto Colorobiano, -

corresponde ver en el tercer capitulo, el fenó-

meno de la conciencia nacional en la región en-

estudio. Para lograr clicho objetivo hay que --

consultar la participaci6n de las clases socia-

les en la construcción y desarrollo de las nue-

vas naciones ya que ella es la que conforma la-

unidad de las naciones. Hay que destacar el p~ 

.• 

'o' . 

. '·'· 
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. pel especial que ha jugado la burguesía comor--

cial en la estructuraciC>n econ6nico-pclítico s<;>_ 

cial de Panamá; e.sta clase soc:iül hu v..::niclo de -

do a estos dos puc!."llos. En Ll c:a~;o p:1::t.ict1l,Jt·-

fini6 el dentiao <le l ;:t ~'il!'.:.1611 l·orque itic~nt.i fjcó 

sus· intert~ses cco11Cn.1.i ... :o~: con _l 1 lS n<Jc_i.(JJ1.t les y -

la defensa de los pr1n1cro~ Cl)11ll~vaba l~ de los 

segundos; olla, .l<.1 ¡·, 1.11.·s.11 ,_::-:.~.1 --·n:net·~-·i .. :l fue l:\ ·· 

miento de nn.idad en .'.u:.: p,-:;i;::11v.:11os ._.~11 t.Jl lorrna-

Es indispensable clc:::;t(_1c::1· Ja !.'.i;.i :::·l:c:icj.J de P.Jnd-

uni6n volunt:ari.~ a c,1_lcnL; 

~\U Ut1.iflll 
' 

exige el .tº•Jconocili1.i cnto <.!t.:.> su 2ut:on·..:i:'1i•1, lo i.iUQ -

• siguió dt~fen:J.1n:ndo dur<t11t1: todc1 el ··.:,_¡Jo XI.X J;íl.s-

ta concretizar J.-- .. 1 t_::n t~ l XX, J~ Ra¡·d~lica de 

Panamá. 

1 ·-A ., 
!í 

.1; 

'< r .. 
i' ,, 
I· 
i 
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....... 
Y, .11obre este punto hay q'~e ·~se~tir\:-'.:¡~·~:i:iit.tendo pa-

ra terminar con la falsa interpretación de que Pa 
······. ... ...-

namá surgió en un momento dado pb'í> É!L quer.ef''tl~· -- ' 

. grupos políticos o de pueblos poderosos, tal como 

lo vienen haciendo los interesados en aprovechar~ 

sus condiciones. gográficas en beneficio de su in.t~. 

r~s por monopolizar todas las vías que.le aseguren 

posición dominante en el ámbito universal. En nin 

. guna forma estos intereses pueden supeditar los va 

lores morales que en luchas centenarias los panam~ 

ños han venido esgrimiendo en defensa del derecho de 

Panamá a ser considerada como una Nación, "enti--

dad actuante que busca liberarse de toda dependen-
' . 

cia". 

Finalmente, se presentan, .en primer lugar, una '." -
. . . . \ . . . . .· 

conclusión gen.eral a: partir de lo expuesto y defi-

nido en el teito ·dela investiefaéión. ·En 'segundo-
. . ' ', -. - ; .-

lugar, l~ bibÚdgraf s'.''1 correspondiente.· . 
. ' - :·.-, -. ·' . _- ;-

' : ·:-

En el c'urso del traba)() he optado por incluir las

notas n~ce'~a;las, con el manifiesto propósito de

facilitar lá comprensión de los criterios expues-

tos. 

,\ 

.. 
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' A. EL CONCEPTO DE ESTADO NACION 

• 

El hombre a lo largo de la historia ha establecid~ 

con sus semejantes una multiplicidad de relaciones 

tanto econ6micas, como políticas y culturales. En 

este trabajo se pretende estudiar las relaciones -

que conforman el proceso del estado nacional. 

Consideramos que al iniciar el estudio de 

cualquier aspecto de la realidad americana es me-

nester escudriñar las estructuras que se han dado-

en su devenir hist6ricci. 

Interesado en analizar la formaci6n de la concien

cia nacional en Panamá en él siglo XIX, comenzaré-

buscando, en el contexto·americano 1 .las raíces del 

concepto Estado Naci6n •.. Es a través del análisis

objetivo del mismo como .llegaremos a comprender -

las circunstancias que sii:vieron de base para la -

formaci6n de este pueblo. 

Para lograr un concepto claro y preciso de los fe

n6menos que se dieron en el escenario panameño-ce-

lombiano en el siglo XIX es necesario según B, de-

" " 

-· 
•. 
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de Cañizales, • 

"conocer.las ·circunstancias, tanto U.ni--

versales 

sibles :. los.· hechos, los. hechos mismos y -
,· 

. ~us co~se~u~ric:f.~s/los personajes que -

intervini~ron ~~ suejecuci6n, en otras-
. ' . ' ' - - . . ·- .. " ~- . . -- '' ·: 

pal~b~~s d~lle procederse al estudio del-
• > • ~- ,- • •• ,1._:·;-_ , :'., . ' : 

pélnorama',d.e'-esa época, la más importante 
·. ' ' ; 

de, lahi~toria americana, ya que ella es 

la.célula: de la ciudadanía de los pue--

blos amer'icanos 1 la legitimidad de su -

nacimiento, la explicaci6n de su idiosi~ 

crasia y su raz6n de ser". (1) 

.. ·. 

El proceso de la· formaci6n . de, l~. nacionali~á.d pana 
• • , 1 

meña contintía todavl'.a1 no. e~'1:á acabado • 
.-. -_, 

- ' 

Bajo estas circunstancias nos .·adentrám~s en· 1a btí~ 

queda de lo que es el Estado Naci6n, ·forma .de 90-

bierno imperante en el mundo occidental de.nuestra 

~poca. Este fen6meno sociopoHtico moderno ocurre en FU 

(1) Cañizales, Berta G.'de, Formaci6n de la Na-
cionalidad Ainericana, Inédito, Panam1i 1956 1 

P1ig. 1 
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ropa en el .siglo XIX, Sin emba.rgo, es resultado -

de unproceso.s,como·tal, ha tenido etapas que no

se podr1~n ubicar de modo preciso. Lo que si se -

puede asegurar' es que ni la antiguedad ni el medie 

vo existió tal e.orno lo concebimos hoy. Fue duran

te el Renacimiento en la obra Cl Principe, de Ma-

quiavelo, publicada ·en 1523 cuando se utilizó el -

vocablo por vez primera. 

"Antes del siglo dieciséis, este tipo de 

autoridad centralizada era desconocido,-

.desde esa fecha se ha desarrollado y ex

tendido. sobre el mundo hasta que en la -

, actualidad, constituye el sistema poH t.!_ 

co normal de la civilización occidental". 

•( 2) • 

El Estado Nación está representado por dos térmi-

nos cada uno de los cuales surgió con significa---· 

ción propia y, a través del tiempo, se vincularon

tan estrechamente que llegaron a expresar la misma 

idea. Tanto el concepto Estado Nación como la de

los vocablos que lo conforman han sido objeto de -

(2) Crossman R.11.S. Biografía del Estado Moderno, 
Editorial Fondo de Cultura Económica, M~xico 
1944, Pág. 19. 

' .. 
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múltiples debates cuyo resultado es una diversidad 

de definiciones. Tomemos el t!irmino Nación; para-

algunos es un grupo 'humano con igual origen !itnico 

o racial, concepto que no se ajusta a la realidad

contemporánea debido a las transformaciones que se 

han operado en las comunidades humanas. Otros au-

tores señalan como factores esenciales para la CO!). 

formación de la Nación la similitud de lenguaje, -
/..·· 

creencias religiosas, etc.; algunos como el norte~ 

mericano Burgess la define como "un pueblo de uni-

dad !itl}ica que habit¡¡r-JJn territorio con unidad ge!2_ 

gráfica". (3) Este sentido de unidad carece de va 

lidez en el mundo de nuestros tiempos; circunstan-

' cias propias del momento presente, permiten la - -

existencia de naciones con marcada heterogeneidad-

·en el· origen de su población y carentes otros de -

una base territorial. 

Podr1amos seguir enunciando definiciones sobre el

concepto que nos ocupa, pero me parece mejor seles 

c'ionar dentro de ese conglomerado algunas que pre-

sentan criterios que pueden servir de base para --

(3) Citado por césar A. Quintero. Principio de -
Ciencias Políticas, Editora Imprenta Nacional, 
Tercera Edición, Panamá, 1966, Pág. 78. · 
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clasificar a las otras; 

"En la manera de apreciar el problema de 

la naci6n dentro de las ciencias políti-

cas, no es mero accidente la existencia-

de tantas y tan disimiles teorías acerca 

de lo que "es" unu nación. Sin embargo, 

en el trasfondo de todas las teorías sub 

yace siempre un criterio historicista o-

un criterio idealista". (4) 

R. ·Krarienburg afirma qu<': 

(4) 

11 1a característica de una 11 nu.ci6n 11
, tal-

y como se entiende hoy, como base de la-

demarcaci6n de fronteras, es la siguien-

te; los miembros de unu nación, los indi 

viduos que componen este •Jrupo hum¡¡no --

han de tener, d·2 una munQr.J general, co_!l 

ciencia del hecho de c¡uo desean organi--

zarse como grupo independiente, concien-

.Urriola M., Ornel. 
Panameña, Editorial 
Pág, 21 

Diol~ccic:a de l~ Nación -
Momeñto, s.A., Panam& 1972 

I 
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cia de solidaridad para con los otros --

miembros del grupo y resistencia a vivir 

en asociación r1gida, bajo una organiza-

ción.general, o, en todo caso, en un s6-

lo estado, junto con otros grupos huma--

nos, con otras naciones". (5) 

De esta definición colegimos que lo indispensable 

para que la Naci6n exista es que sus integrantes -

tengan "la conciencia" de que desean constituirse

como. grupo independiente, de que son solidarios -

con los otros miembros de su grupo y de que no de-

sean vivir unidos pol1ticamente con elementos ex--

traños al grupo, en s1ntesis la existencia de la -

conciencia colectiva es el fundamento esencial pa

ra que una Nación sea. Esta tesis y las que se le 

asemejan se integran en el grupo de criterio idea

lista. En ella se da relevancia al esp1ritu, a la 

psiquis. Esta manera de dar soluci6n al problema

est4 muy cuestionado hoy d1a. 

Otros difieren de los conceptos anteriores¡ por -

ejemplo Jos~ Stalin en su libro El Marxismo y la -

t51 Kranenburg,.R. Teor1a Pol1tica, Edici6n Fondo
de Cultura Econ6mica, M§xico 1941, P4g. 190. \ 



7 

Cuestión Nacional afirma que: 

"la Nación es una comunidad estable, hi.!!. 

t6ricamente formada de idioma, ter.rito-

ria, de vida económica y de psicolog!a,

manifestada ~sta en la comunidad de cul-

tura". (6) 

Introduce Stalin a la definición de Nación los ele 

mentos "vida econ6mi.ca" y "comunidad·de cultura". 

En el aspecto económico considera que las activi-- · 

dades productivas generan relaciones entre los in

dividuos de &reas geográficas aledañas y aún dis-

tantes con el intercambio de productos lo que a su 

vez origina relaciones de índole diversa que crean 

cada vez mayor cohesión entre ellos. 

En cuanto a la comunidad de cultura se le estima -

como fundamental ya que ella origina en las clases 

sociales y surge por la mayor fuerza de· las clases 

econ6micamente mejor dotadas, factor ~ste que las

hace el sector dominante en el conglomerado social. 

(6) Stalin, Jos~. El Marxismo y la Cuestión Nacio- 1 
nal, Editorial Anagrama, Barcelona, 1977, - -
Piig. 40 •. 
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Con este criterio se clasifican las definiciones -

que le son parecidas en el grupo historicista. El 

enfoque de Stalin sobre Naci6n, evidencia una se-

rie de elementos formativos de la misma que han 

servido de base a otros tratadistas para buscar 

una definici6n distinta del concepto. 

Segdn C~sar A. Quintero, la Naci6n es: 

"un pueblo hist6ricamente establecido en 

un territorio dado, con tradici6n, cul--

tura y aspiraciones comunes y con un se~ 

timiento de afinidad y de unidad". (7) 

Quintero inclul¡'e en su definici6n el elemento "cu! 

tura com(in" del criterio historicista y al señalar 

los elementos "aspiraciones comunes" y "sentimien

to de afinidad de unidad" está dando importancia a 

factores de carácter psicol6gico, idealista espe-

cialmente al referirse a la comunidad de aspiraci~ 

nes. Para ~l, la Naci6n as1 constituida es la que 

m!is se. "ajusta a la realidad latinoamericana". 

Igual que en todas las definiciones la Naci6n ne--

t7l Quintero, C~sar A. Op. Cit. Pág. 86 

\ 
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cesita poblaci6n y un territorio donde ésta se - -

asienta de manera estable. 

Este fen6rneno, la Nación, tal.corno se el concibe -

en la actualidad no fue conocido en las: primeras -. ' 
épocas de la historia, ni aan 'bien avanzada ésta.

Es resultado del desarrollo de· la ciencia y de la

técnica que produjeron transformaciones profundas-

en las relaciones sociales y fueron cambiando no--

tablernente la organizaci6n de la sociedad conocida 

hasta ese momento. En los primeros tiempos de la-

época moderna comenzaron a sentirse con mayor in--

tensidad los cambios sociales: se arnpli6 el esce-

nario geográfico, aurnent6 y varió la producci6n y-

con ellas las relaciones comerciales, hubo mayor -

comunidad en el empleo de idioma, prácticas reli--

giosas, costumbres, se fue formando la comunidad 

de cultura y con ella el gestar de la Nación: 

"El fenómeno Nación, la idea·de llación,

el sentimiento nacional no es un produc~ 

to de generación espontánea ni ha surgi

do de un momento a otro y sin.ra!ce~.ni

causas históricas. El' fen6meno .Nación -

es erninent;emente hist6rico, ·pero pro- · 

.• ! 

,· 
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pie, exclusivo, de la época mo.derna". --

( 8) • 

Observando que el estudio del concepto Naci6n ha -

originado una gran varicddd de definiciones que.-

con el transcurso del tiempo ha ido perdiendo valf. 

dez en cuanto que rcf;pond'2n J lo:.; intereses de la

época en que fueron formuladas. Para lograr un -

mejor enfoque del tema que nos ocupa, diremos unas 

palabras sobre el concc:pto Estado que igual que N!!_ 

ci6n ha sido cuestionado desde la época griega - -

hasta nuestros dias. 

Son innumerables las deLlniciones que se han far-

mulada sobre el Estado, desde las clásicas hasta -

aquéllas c6nsonas con los moc!alidacles de nuestros

tiempos. Cada una de ellas responde a la escuela

filos6fica del autor, e igualme11tc sc~alan los - -

elementos formativos que según la opinión particu

lar de los tratadistas, debe poseer el Estado. Al 

analizar su contenido, encontramos que los te6ri-

cos del Estado plantean la existencia ele una comu

nidad humana, territorio, poder, etc., es decir, -

(8) Ibid. Ni.gs. 79-80. 
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sus definiciones son de tipo contenido, 

Roberto Mohl expresa que: 

"el Estado es un organismo permanente,.

unitario, cuyas ordeliacio~es, dfrigidas-
... ··., ·.· 

por una voluntad cole~t:ivaf' a• la v~z que 
.· '. "··· .-_, .~-' : - ... ·'' ; . - ' " •'; . . . 

sostenidas y· ejeciltad.á.Jipé:ii' i.{i;Jerza ;,,_ 
; _. ':">' ,',:;)';-;, -.~·,.: ,-- " :--;:· .. ·---¡, 

coman, tiene i;iorFobjetb'~~ipi:Ocurar'.:;la rea . 
• , __ ... -.. _.' •'~:.-· ._.-... ,,. -.~ ... ---'>.-,' '.--:.-- ·:·_., -

lizaci6n de los· f.in'e~;de l~ \r.i.d.~ d~ ~Íia-
... ·-:._;.:.·.. .,,_,:: .. , 

poblaci6n dada,¡ ; ( 'Jr;i;i ' ...•. ·.· . 
. _'. ;_·:· ;~_ :_. :: .. ·· :... .. -

vale la pena señalar como una l?o~ici6n dÚerente -

la de los pensadores marxistas (i~ieri~s'conciben' al 

Estado como un instrumento de cioacci6n¡·de domina

ci6n, de opresión que induce a··l.éÍ.lucha de clases. 
, , , 

Para apreciar mejor la posici6n ~~rxista sobre el-

Estado presentamos la definici6n del tratadista --

Strachey que: 

,(.9) 

"El Estado es Uri aparato de coerci6ri r ap_ · 
:-···._ '._:- _--_:;, ' .. : '' 

to para respaldar la.: voluntad, de, la,cla-
'.·. --<: .• ' ' 

se que ha alcanzad~~oci~fsíii.iciente·p~- · . - ' ,, ' ' ,;·,-- - •'' '' ·"'·' ·:· :: .. , .. -- ' .. 
"\' . -:·: . · _ _ ,: 

."i-. ;~.' 

Garc1a, Aurelio. ciencia deÍ'. E~tado ,· Editorial 
Universitario, Quito, Ecuador, 1961, Pág •. 75 

•,,,. ''. 
.. 

. .... 
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ra dictar leyes, __ La funci6n del Estado

consiste en resolver .los conflictos y --
. ' ' . . 

crisis ·que provee~ la divisi6n de la so--

ciedad en cilas~s distint~s, con intere-,

ses opuestos. · Resuelve· estos C:onflictcis 

principalmente, aunque no de rn~do: ~~clu
si vo, mediante el empleo de la f~e0rza, -. . . ' . ' ' - - - . - -

con la mira de hacer prevalecer l~ vcil~!!-
tad de la clase dominante dire~tcira "· --

( 10) . 

En esta definici6n se destaca el ·carácterdél-E'Sta 
.-_:·.-<: :· .-

do corno instrumento de-coerci6n, de_fúerzá,{qÚe ·1a. 
,.; '---~ .-.,._¡ : -~. ',., '"/: :.'- ., "; •'. 

ejerce una clase que por razones' diversa'~ ha logra >-
.. ·.;-· ..,,·. .'.·\1:' .. ;,-_-_,_,._-,· . .0-. • -

do constituirse en la dominante y:'.d~ya<voili'ritád:.es · 

la que reglamenta la vida del Estado:;'~ii::''~~~ -~~---
-- .. ··::~·;~',:;~;~·-;,:,.-.:~--;,,;,:.~.;~ ,..: ; _ :'' ·:j· _· . 

suelve los problemas que se ·presentEiri'.tarito!:'Ein el..; 
. :- ·:·;_:::··:·::~:~~~~:}~J.~:t\:',~;f~;.'~_;{/~-.<_~-- t</-'.( :· . 

orden interno corno el externo,, .. En/cstefproblerna - -
'. -:- _. :_· -'.":>·-~ ~-~: ~~;-~:'.:~·:::\::.h}:\;/~~-:'.!·i{~.':<i\:_' ·;·:· : -' __ ·--.. - ':_ ·-. 

de establecer que es lo que .le cla 'cilrá.ct·e-r'. al ''Esta · 
.. . ··:-.¡:;''·;_:;~:.:,¡-,.:~:_;~·-\·~:-;:;_~- ·-: ·.• ·- -

do nos dic;e Ignacio Sosa Alvar.ez :' -. -,, .,,., .. 

"lo que le impone:. su. sello al Estado es-

(.10) Citado ·po_r Bo~j~~ Rodrigo. Principios de Dere-. 
cho Po11ticoy Constitucional, Editorial Casa 
de Cultura Ecuatoriana, Quito, 1964, Págs. 39 
y 40_. . 



13 

el interés propio de las.minorías que lo 
. . . 

monopolizan. ·. La forma. en que es utiliz~ 

da la coerci6n, as!comÓ:la orientaci6n-. ,,, . ' -

que se le da al Estacfo, ·.estaría en cense 
--i: ;,_.,. ··:;:,_ 

cuencia, en fu.rib{6ri' á~i grupo privilegi~ 

do que lo c6nttola". (ll) 
. ··... ·.-:"/~·--: 

Del an!i.lisis de los cdn'b~pt6s Naci6n y Estado pe-

demos concluir que cad~ u~.; 'de ellos posee sus pr2_ 

pios elementos formativos /que se diferencian en -

el hecho de que el Estado y no así ·.la Naci6n posee 

una forma de organizaci6n política',~ ~n: otrós tlir-

minos un gobierno, de igúii fo~ma' se colige que no 
,.· ,. . 

toda Naci6n es un Estado, ni t..;'da E~tad6 en; una 
" : 

Naci6n, se da el caso de E~tados '·form~dos por di--

versas naciones. 

' .' ,, '. 

Con el transcurso del tiempo lcis:.términos llegaron 

a usarse indistintament~ ~a~a referirs~ .ªl inismo -

fen6meno: el Estad(,. Naci6n. 'Tenemos' por' ejemplo 
,· . '. . .. -· . .. . . 

que Andrés Bello al definir el·Estaao'1C, identifi-

ca con la Naci6n y nos dice:. 

(.11) Sosa Alvarez, Ignacio. Conciencia y·Proyecto
Nacional en Chile, 1891-1973, Trabajo presen-. 
tado para obtener el Doctorado en Estudios La 
tinoamericanos, Universidad Nacional Aut6noma 
de México, 1978, P!i.g. S. 
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"Nación y Estado es una sociedad de hom

. bres que Ü~ne~ p~r objeto la conserva--

ci6n y Ía :feliCidad de los asociados que 

se gCJbie~ri~h por leye~ positivas emana'-

das de ~llas mfsmasy es dtiéña.de una --

porci6n de .territorio". (12) 

continuando con .las definiciones 

:.-: .. ;;,·.·:-.. ·,·· .-'.' ,·,':· : 
.-- .. · .. , . 

"las corrient.es liberales insistirán en-
·.i. -,; ,.; ' .. -~ ¡' ' '; . -_ '·· 

el elemento jtiri:<l.i.cieiJ¡,gúf~cd,: sust~ncia 
. , .. -._._,-_ -·· =.::; ·:-.,· "· ··",_,; • - -

listas y··fundam~htah~k' ~.~F·ü~ode, sus':_ .. 

elementos: la N~~ien (,' •'' É1•<~~·fa~() ~s ·· 1a-
.··,-\:~;: -·\·'-. ~.:_~;-./.,;;'.; 

persona ~oiúica oi~aii:izi.:d~ d~, Ía. naci6n" . . . ,_.; 

(Blunchili) •. o l~'~e A'..Esmein:. 
. : - .,._ -- . ' - '• 

'' ·-· 

"Est'ado es la pers~nificaci6n de la Na-

ci6n'.'. (l3). 

Estas definiciones dan preminencia al factor poll.

tico-jurl.dico y se caracterizan por su abstracci6n. 

(12) Citado por González Barnaschina M. Nanual de 
Derecho Constitucional, Editorial Fondo de -
Cultura Econ6mica, M€xico, 1965, Tomo I Pág117 

(13) Villarreal, Alonso. Ideas Políticas y Teoría del Es
tado en la Ep?ca ~t'clerna, Universidad de Pan~, 1979 
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Y es que, en realidad, tal como dice Crossman: 

·"Nación y "Estado" son dos ¡¡spectos del

orden social occid~ntal y cada uno es 

ininteligible sin el otro. Un Estado 

debe poseer o surgir de una base de na-

cionalidad, y una Nación debe someterse

ª una forma de control centralizado, si

es que cualquiera de ambas organizacio-

nes quiere perdurar". ( 14) 

El concepto enunciado <1nteriormente parece ser teni:_ 

do en consideración a raíz de la Primera Guerra Mun 

dial cuando .se dio inicio a la estructuración polí

tica del mapa de f!ul·opa, para lo cual se tomaron -

los límites do las naciones existentes, como base ·· 

para demarcar las fronteras <le l0s nuevos Estados -

europeos. Y esta forma de organización política se 

ha hecho universal. Pero el Estado Nacj 6n e's el 

resultado de un proceso que, como ya lo habíamos 

dicho, se inició desde el siglo XVI, sin precisar -

con exactitud las etapas de su desarrollo. Adopta

mos los 

l14l Crossman, R.H.S., Op. Cit., Plg, 21 
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"conceptos de Estado Tradicional, Estado 

Liberal y Estado Nacional para describir 

los diferentes momentos del desarrollo -

social". (15) 

Consideramos que en Europa, la categoría de Estado

Tradicional puede aplicarse para cubrir todo el laE 

so que transcurre desde la aparición del poder uni

tario y centralizado hasta la aparición de las ideas 

liberales y de las luchi1S tle las nuevas clases so-

ciales por litnitar el ¡1nder nbsolnto de lós t-1onar-

cas lo que dio paso al urdan constitucio11al. Hl -

Estado Liberal ocupada toda esa etapa tk la lucha

por la limitación de los poderes reales haslil cuan

do se inició una mayor parlicipaci6n de las clascs

populares y el Estado Nc1cional desde ésta época hn~ 

ta la actualidad, en que hay una mayor participa--

ción de las minorías. 

IJ. PROCESO DEL ES1'i\DO NACION EN llMERICA 

En América también se dan estos tres momentos del -

(15) Sosa lllvarez, Ign<1cio, Op. Cit., P.'ig. 6 
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Estado, el Estado Tradicional esta representado por 

el Estado Colonial. Es conveniente presentar un 

panorama general de los mecanismos que se dieron en 

el contexto americano en relaci6n con esa inseitu--

ción y de como ellos contribuyeron a la transforma-

ción posterior, del escenario geogr&fico y poli-

tico-social de América. Se hace indispensable en--

· tonces presentar una somera descripci6n de las -

características que presentaba América antes del 

arribo de los españoles. 

Cuando ios españoles llegaron a la América sus te--. . 

rritorios estaban ocupados por muchos y diversos --

grupos de aborígenes, sus primeros pobladores, que-

lo habían conocido·, conquistado y colonizado desde

épocas remotas, difíciles de precisar con exactitud. 

El estudio de las diferentes culturas establecidas-

en el Nuevo Mundo como se le clenomin6 evidencian --

que la poblaci6n arraigada en estos bastos territo-

rios no presentaban ho¡;r.igenciclact en su origen étnico. 

Igualmente apreciamos que no todas las sociedades -

precolombinas poseían el mismo grado de civiliza---

ción. Los historiadores destacan como las culturas 

indígenas más avanzadas a los pueblos: Azteca, Ma

ya, Chibcha e Inca, cada uno de los cuales pose!an-

. 
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sus propias peculiaridades. 

. : ,,· 

Con base'en esta· realidad nos preguntamos ¿consti--
'. 

tu!im. cada una de. ellas verdaderos Estados? I ¿po---
): 

se!an una organización pol1tica avanzada con las -
·"tJ::"~ 

caracter!sticas propias del Estado Tradicional Eu-

ropeo o similar al mismo?. Estas interrogantes han 

inducido a muchos investigadores al análisis de las 

instituciones,pol!ticas indígenas y a buscar res--

puestas satisfactorias a dichas incógnitas. 

En este estudio tratamos de encontrar los orígenes

remotos de una unidad americana. Jos~ Manuel Fo---

re ro afirma : , " 

"es en el Perti donde la autoridad de un

sólo monarca, había logrado la superación 

política y administrativa con anteriori

dad a la pr.esericia hispana". (16) 

Ella nos permite apuntar,.que dentro del mundo in-

dígena americano. era:la. civilización Incaica la que 

presentaba una organización política y social más -

(16) Forero, Jos~ Manuel. Historia ·Analítica de-
Colombia, Editorial: Librerí'.a Voluntad, S.A., 
Bogot~, 1943, Pág. 271 •. ,. 

.• 

.. 



19 

.. 
definida; es decir, .. puede. considerársela. como una -

naciein pól:í.ticamente o~ganiz~dacon características 

de ·Estado, .. · . · .. -.' 

Los abor:í.genes desconocieron las estructuras polí-

ticas al estilo europeo, pero es segura la existen

cia de diferentes y variadas culturas con sus pro-

pies sistemas pol:í.ticos 'como medio de coacci6n de ~ 

las poblaciones que las integraban. 

Vale la pena preguntarse si.· estas estrUcturas sir--· 

vieron de base para"el·esta:blecimiento.del Estado -

colonial. Est~pÍ:eÓc\.lp~~i6r\~~~~entr~ su respuesta 

· en el propio' ;o~el:d ~tlie~ 'Jis.:dfce: · 
· · . . _, · .:_·•·:-r· -, .. ' : _;...' ·.:- ' -, .. · ¡¡:._:··- :01 ";~-., '·-· ; : 

' ,_,•. -.' .. \'''' :-;._·.-.:.:·: ' 
;-:•<..;;-.-. :; ··,.• ,,;.:,· ,_:". 

"cÜ~~~b l.o~,·~g~nt~s de· la acciein conqui! 

tador~·~~~~~aña rompieron las antiguas-
-... _,- - ·,,'··: ''';'-; --

divi~iones indl'.genas y destronaron a los -- . . . -~ . 
::;' 

. reyes ameI'icanos 1 ·dieron principio a la

formaC:i6,n dE!':Una nueva célula, sin vincE_ 
' ., .. _· ·, ·' ·' 

Úciones política~. ccín el pasado". (17) 
' ::~. _, ·, . 

'>·-· "',-, 
-::·.:,;;, 

Esta afirmaciein ri~siia'v~ al conv,encimi.ento de que

las institucion~s ·~~~,í~i2¡í/europeas irrumpen en --. ,; . -· ' ... -: -:· ' :' ',_: __ {; ~; ,-. ' 

América y ~e d~~~ii-otian~desvinculadas ·de·1as for--,., :;.-. 
;,~ .. 

. maciones. poÜtibas' aborígenes. 
-, . -. ' . . ·>.:" ,'í"· ,• 

' ... 
(17) Idem. 

· .. -- . 

' ...... 

1 

,. 

t 

. 1 
! .. , 
·' 

1 
1 

.. 
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Dejamos dicho que el Estado Colonial corresponde -

al Estado Tradicional· eui:;opeo y .tiene. que ser. ásl'.-
. . 

porque el Estado Espáñol de la· época.corresponde:.. 

al Estado Tradicional. , A esta•.·illst:ituC:i61l J~ ·~6ueE_ 
, ... ,:..· ... .-- '-' 

do con la opinión de A. • sóúthaÍl s'~' 'ajusf~n perfec 
• -j :--.-'. -·; • • <-·-.. :--t_,,~:. ;5_¡ ,--_, ::>.'í:r\~_:· :_"~-: <-- · · -

tamente las caracteí:ísl:icas\que'•es't'abiece !para el:.. 
, - -"· -')·' .. - ,-, 

Estado Segmentario. Ellii~t~.~Ü)(:, i; . \/, 
. · ·:c.~.~~E~;;;,:t~/;. ·1· :: .',: ... . ... ·· · 

La soberatil'.a'territOrial se halla r.!!_ " a) 
'-;~~ -~--~-- "'':, ... --.~·-·::·:-· '''· . ·\.,. 

conocida pero·limitad~i:su autóridad se borra al -
.. -·.·.· - -.-:· 

extenderse. a las régione'S. aiejaáas del centro. 
,_ . · ... _. -.- - --. ·· ... -.. 

·.· :.· 
... ; . ' ' ~--- . 

b) · El gobierno cefli:'rárizadO coexiste --
. ,. __ , -., --:~;- .· 

con fines de poder sobre .Tos. ~~~l~'~ no• ejerce más-

que un control ~elatlV~; , , . . ;Yi·' 
. ~ ' 

"<;-'... •I,"·<.\-' ,,,.;-,, 

c). ···El Í::entrc;/::d'{~pg·~~·. cie úna administra-
-, - ._...-. ...:-.,. _ _._,¡<'_,;'' 

ci6n especializada ~ué vu~lv~'á/~riC:ontrarse, 
. . . -.. , '·:-~;_:_ ·_''.:'.:;:'-:'(_:_.·;:~::_;~>·:~:·;:·:.:-·· . '. 

red u-

cida, en las diferentes zonas:,' · · · 
·::.' ;.··=:' 

\,. 

d) . La 

' . '. ·: '• ·; '" .. · 

autor:Í.da~\~~ntral ria ostenta el -
. ·:: ' 

monopolio absoluto del~émpleo legitimo.de la.fuer-

za. 
;., . 

. . . . . 

e) ·.· Los· niveles'. 'cie ~Übordinaci6n son dis .. ··' 

tintos, pero·su~.réladi~ne~;sigu~n.siendo de cará~ 

ter piramidal; .la a~toii~~clse conforma, para cada 
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una de ellas, con un mismo modelo. 

f) Las autoridades subordinadas tienen

tantas mlis posibilidades de cambiar de subordina-

ción que oéupan una situació~ mlis periférica". (18) 

En el panorama de la América CQlonial que present!!_ 

mos a continuación podemos apreciar la vivencia de 

las características que hemos mencionado en la ci-'· 

ta anterior. 

España logra asentarse en el Nuevo Mundo y hubo de 

su parte u~ persistente esfuerzo por fortalecer. la 

nueva célula política constituída por las posesio

nes americanas. ·Con tal propósito, el Rey de Esp!!. 

ña, no efectuó un trasplante total del sistema que 

imperaba en la penl:nsula sino puso en función una-

nueva estructura política en América cuyo propósi

to fundamental era lograr el control absoluto de -

las ·colonias. Los Cabildos dentro de las Goberna- · . 
• 

cienes y las Gobernaciones dentro de la Presiden--

cia o el Virreinato, presentan con claridad el pa.,. 

(18) Balandier, Goerges, Antopología Política, 
Ediciones Península, Traducci6n de Melitón -
Bustamante, Barcelona, 19.69, Plig, 162 

' i 
1. 

- ¡, 

i 
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norarna de la unidad pol:í:tL.:'d <::mericana . • 
"Esa unidad fue la mayor de las neeesid~ 

des peninsulares, porque de otro modo -

les hubiera sido imposible a los reyes -

ejercer su dominio con eficacia;, , Nada, -

importaba la diferenciación.étnica, ni.

la pugna de grupo a, grupo, ante' lil mtlta

de la unidad politica". (19) ,· , 

Considerarnos que en el orden politice la uniu<id -

americana era monolitica, ya que la Corona reprc--

sentaba la autoridad Qnicu. Esta circunstancia 11) 

permitió a la Corona fijar el contenido y los lim.!_ 

tes de cada uno do los organismos coloniales, esca 

ger primero y posteriormente la colonización, o --

sea el real sedimcntarismo español en tierras,ame-

ricanas. 

"Los primeros agentes de la unidad fue--

ron los conquistadores en cuanto miraban 

a su propio Rey como beneficiario ünico-

de su esfuerzo. Al someter a ese domi--

nio a los antiguos monarcas indígenas, -

(19) Forero, José Manuel. Op. Cit. Ptig. 271 

l 

f 
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qued6 puesta la ·base del nuevo organismo 

y de la nueva estructuraº, (20) , 

que transforma profundamente los patrones ind1ge-

nas dominante y diseminados por la tierra del Nue

vo Mundo. 

Para radicar los organismos pol1ticos que asegura-

ran el derecho de propiedad exclusiva del monarca-

sobre América, los Reyes de España establecen para 

las colonias dos tipos de autoridades: 

a) Las residentes en la lletr6poli o sea 

en España, como el Rey, la Casa de Concentraci6n -

de Sevilla y el Consejo de Indias. 

El Rey era la autoridad suprema y 

heredaba, como su posesi6n personal las tierras 

americanas¡ la Casa de Contrataci6n regia lo refe

rente al comercio y relaciones mar1timas en Améri

ca y la Metr6poli; el Consejo de Indias, que abar

caba "todos los ámbitos de la gesti6n burocrática, 

la legislaci6n, la justicia, el comercio, las fi--

(20 Ibid 1 Pág. 270, 

t ,· .\ 

'• .. 

... ,., 

., 

. ': 
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ejecutivas y judiciales, 

bl Las instaladas en territorio americ_!!. 

no· eran: los virreyes;. gobernadores, quienes eran 

fiscalizados por los visitadores reales, las rea--

les audiencias, organismos judicial y adrninistrat!, 

vo; las capitan!as. generales de carácter militar 

y bélico. Todos estos organismos sirvieron para -

reafirmar el poder del Rey en las colonias y cen-

tralizar su ejercicio. Dieron a las posesiones 

españolas en América un tono hispánico • 

Además se dieron estructuras menores corno los co--

rregidores, remplazados posteriormente por las In

tendencias y Subdelegados y los Cabildos donde se

resolv!an los problemas locales. Corno se aprecia

todo estaba centralizado 

"en las Indias, la administración de los 

conquistadores y de los ayuntamientos de 

las ciudades recién fundadas debian ce--

der, igualmente, ante la administración-

(211 Kaplan, Marcos-; i'orrnaci6n del Estado Nacional 
en Arnl!rica Latina. Fditorial Uni'versitaria, Sanl:ia 

. go de Chile, 1969 1 Pág. 66 
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virreinal" ( 22) 

España traslada a las Indias un sistema enmarañado, 

pesado e impositivo que será cuestionado de forma-

rigurosa por los americanos, final.es del siglo 

XVIII, principalmente por las élites criollas. A-

través de este sistc1na polJ.tico, administrativo, -

la Corona cometió toda clase c1" vejámenes y atrop~ 

llos contra los grupos mar<¡ i.nados, encaminados a -

mantener el dominio absoluto de España sobre Amé--

rica, al iqual que garantizar privilegios y canon-

gl'.as a grupos motropol.i l<rnos. 

No se puede estudiar el aparato administrativo ca-

lonial sin analizar el papel de la Iglesia dentro-

del engranaje administrativo español. Observamos-

que la Igresia, a través clcl sistema de Patronato, 

estaba bajo el dominio del Rey, el cual ejercl'.a la 

suprema tutela sobre los nombruraientos eclesHisti-

cos. Con la aplicaci6n de esto sistema en el ré--

. gimen colonial se rcalizu una serie de reformas --

que conllevan a afirmar que el siglo XVIII no fue-

(22) Chaunu, Pierre. Histnria de !lmérjca Latina, 
Editorial Univer.sitai'ia Buenos ilirés, 1968,
Pág, 31. 
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propicio a la Iglesia, se· expulsaron los Jesuitas y 

se limit6 el derecho de culto ecl.esiástico¡ todo -

ello comprueba el control que eje¡b!a el Estado so

bre sus diferentes estructuras, influido por las -

corrientes de la Ilustraci6n. 

Sin embargo, en el pasado se hab1a dado una situa-

ci6n diferente. El clero desarrollo una labor en -

consonancia con los intereses del Estado, su obra -

principal fue la de llevar a los indios las pala---

bras que los sometieron y callaron por tres prolon-

. gados siglos. 

Fue la iglesia la que otorg6 a los Reyes españoles

su derecho de propiedad sobre 

"todas las ti.erras descubiertas y por - -

descubrir que no fueran de Reyes cristia~ 

nos, hacia Occidente, a partir de 100 le-

guas de Cabo Verde". (23) Ello explica 

por qul!i "la religi6n cat6lica es conce-

bida y usada como ideolog1a justificadora 

(23) Ramos Pérez, Demetrio. Historia de la Coloni
zaci6n Española en America, Ediciones Pegaso,
Madrid, 1947, Pag. 15 

. ·-
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del poder real de la· conquista y coloniza 

ci6n". (24) 

su labor en el sometimiento del ind1gena, le dará -

privilegios, riquezas y gozará de algunos derechos

que hicieron de ella una entidad latifundista. De

bido a esta pol1tica los atropellos, despojos, vio

laciones y el apacamiento de rebeliones indigenas -

fueron atribuidas por los te6logos corno 

"castigos de Dios y la aprovecharon para-

exigir mayor fe". (25) 

Tomando en consideraci6n los planteamientos expues

tos concluimos que el Estado Colonial se caracteri-

za por un dominio en la vida politica y en la vida

econ6mica. En la primera por cuanto que las insti

tuciones y funcionarios pablicos son creados y nom

brados por el Rey, suprema autoridad. En la segun

da por el monopolio comeréial o· .el control en la ;..,. 
' ' 

vida social de sus . colonias que- excluy6 del ejerci-
- ,.r. • . ' ' ' ' . 

cio de la administraci6n~Gbl¡ca !!~ niveles superi2_ 

res al grupo aristCi~·~áti'é~'J.6cal.· 
' .·. :·--': ··\: 

-"··'' ----------'---·-··· ' '' ' 

(24) 

(.25) 

Kaplan, Marcos. Op •. cit. Pág, 67 

Puiggros, RodoÚo. G~nesis y Desarrollo del -
Feudalismo, Editorial Trillas, S.A., México, 
1965, · Plig., 135 . ', . 
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Con el prop6sito de indicar· de manera clara c6mo -

aurgi6 en América el se.ntimiento de colectividad. -

que conlleva a los Estados Nacionales hemos anali

zado en forma general como se dio el proceso del -

Estado Tradicional. Cabe ahora adentrarnos en el

estudio y la büsqueda del Estado liberal y el Esta 

do Nacional. Para buscar sus orígenes no podemos, -

bajo ninguna circunstancia, circunscribirnos al e! 

tudio de las luchas de independencia porque ellas

s6lo constituyen una etapa, tal vez, la más impor

tante de su formaci6n, pero las naciones no surgen 

de manera esporádica ni por generaci6n espontánea, 

son resultado de un largo proceso manifiesto a tra 

vés de la historia. 

Al establecerse los españoles en América existían, 

reitero, pueblos con diferentes grados de cultura

y donde la similitud de costumbres había desarro-

llado un cierto sentí.miento de colectividad, que -

en la época moderna da origen al fen6meno que den2 

minamos Estado Naci6n. Esas culturas aborígenes -

una vez mezcladas con la cultura española dejaron

sentir su deseo de autonomía. La poblaci6n aborí-

. gen 

"se agrupa en nücleos que vivían más o -
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menos independientes y que ten!an idioma, 
~-~ 

religi6n y costumbres similares. Los ---

miembros de cada uno de estos grupos est~ 

ban ligados entre s! por un fuerte sen;i

miento de solidaridad, tenían además go-

bierno y territorio propios, en general -

poseían ciertos atriblJ:tÓs,,caractedsticos 

de los organismos .·. tra.di~ionares. modernos. 

Existía un emllri6~is~;:l~gar a dudas en -
. ' .·. -~'«'' .·.\ ·. -, " • 

la América. aborígeri,;~i"sentimiento de Na-.-. ., __ ,,_" .--· ' 

J ' ' '·· • 

• : ' ~ - • ~ ·' ' <.. ¡. <' ! 

ci6n". ( 26)<;7:~~'?."\!'Jr;~i·'y ' ' ' 
. Por otra parte,· la condici6n.'de•,·aislamiento de la -

. ·-._' -. ,.,{ -~-;;·~---;~~:·;,;;~_~;;;:(\'0~';J;·' :··_._· ... , . . . 

Am~rica en relaci6n con•.'iiúi''otr.Os 'continentes con--

tribuy6 a formar en los gr~pos:americanos un profun 
. ' _, . . -

' ' 

do sentimiento de autonomía e independencia que de-

j6 sentir sus huellas en é1· seno de la cultura esp~ 

ñola imprimiendo un carácter americanista a los pa-.-

trenes occidentales, parece que 

"la localizaci6n de la América contribuy6. 

a formar en los americanos un sentimiento '. 
de independencia, de autosuficiencia que-· 

aún los .caracteriza". (27) 

(.26) Cañizales, Berta G, de Op. Cit •. Plig; 5 
(27) Ibid. Pág. 4 

' !. 
'~ 

r 
''t~ . . 
M 1 
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El conquistador europeo y en particular el español 

trae consigo mensaje de libertad en·la practica y 

en la acci6n, libertad para érear y desarrollar 

instituciones poU'.ticas y culturales y libertad en 

cuanto a derechos y deberes del individuo. Su es

tructura política a base de Cabildos régimen local 

de administraci6n, sirvi6 para acr~centar el senti 

miento de autonomía y soberanía ya existente en --

forma embrionaria en América. 

El Cabildo permiti6 a los nuevos pobladores de - -

América adquirir experiencia para participar en el 

gobierno propio, de allí su gran importancia en la 

formaci6n de los Estados nacionales. 

"Los conquistadores españoles implanta-

ron en América las instituciones muni--

cipales que existían en Castilla. Ape~

nas fundaban una ciudad creaban Cabild9-

compues to de regidore.s que debían reno-

varse cada. año. :correspondía 1:1 ellos el 

régimen de policía·, podían levantar tro

pas para la defensa del.distrito, impo-

ner contribuciones· y aGn dictar ordenan-

. ·. 

. ·~ .. 
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zas que tenían el carácter de lfi!yes" (20) 

En el desempeño de estas atribuciones el criollo 

fue adquiriendo la experiencia necesaria para el 

papel que le correspondía desempeñar en los siglos-

venideros. 

La instituci6n del Cabildo sufri6 sus reveses debi-

do a la política centralista de la Corona Española, 

que minimiz6 las atribuciones de dicho organismo. 

"Sin embargo, los Cabildos, por el recueE_ 

do de sus antiguos fueros se interesaban

por el progreso de la localidad y por - -

conservar la independencia de la corpora

. ci6n. Al asomar la revolución contra la

Metr6poli, ellos, casi sin excepción fue-

ron los sostenedores de ese movimiento". 

(29) 

Es por ello que la experiencia ·de los Cabildos con~ 

tituye uno de los pilares en el proceso de forma---

(.2 8) 

(29) 

Barros 'Arana;· Diego. Historí.a de Arn!3rica, 
EditoriaFFuturo,":. Buenos Aires, 1960, . Plíg. 248 

. - -, ' 

Cañizales, Berta G.·de. Op. Cit. Pág. 5 

1 
·~ 

t 
' 

' ' 1: 
• 

. ,:; 
,·~~-
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ci6n de los Estados Nacionales en suelo americano. 

Otro aspecto de inter~s para comprender 'ei'· proceso . 
. :·'.·· '::' ·.': :- <-· ;:,_'_.: 1_;·~·-, 

del Estado Naci6n en Am~ri~a lo;~~~st:il;tiye)eí ~is.; ·· 
· ·_ - ; ,_-~-·::- · ,·:\·_: __ ;;_·~;_·:·-x~~!:<;;i·:·t~'iú-~:-'.::::~:.-'.~_;:·_<: ·_·.-;--.< ... _- ·<· -- · 

tema econ6mico desarrollado· por".los(conquistadores. 
. . . -' ... --. '' .--,::::. ~,¡.\' ,;:.-.;:.i::_~~:~',:: ,__,;, :. !·.,· . . _,_: ' - '' .. : .. . •, , 

. , :. . ·Á·::·:,;;.{i.t.:,:~,~i•A': . .':c: • . ·., .. 
"Los aborl'.ge.nes')imei'icaiíosi;fenl'.an\ su . ¡:>r~ 

.. _ ' ---:·.:: :,:; .. ·;_,;\(·-.: ~; ·;.:d';~;~_;_'.:_~:~·-::\!;;~;~1:'.:.~<~~::i:/)';t ::--:~:'.':~'.:.-: ·:.::_:-~-:- : ' -. 
pia economía .con·,base\'en'•,los~recúrsosna 

' ---:> f.'·_:/~~:;":~;_;;,~_:_ ~;::¡,_:.;~:J:>;_~ ~\-~::;) :~:,::::~;-·]'i;/,~.{ !,_;)_ :2 ': f,_ '-_ ';.• -

turales caracter!stico·st,de•).s.usJregiones; ·· 

Durante el p~;t6~~}·a:e;c:~1~~i~f~ Y :colo--' 

ni zaci6·~··es'p~ñ8if ii:g~ri~}~~et6s··. elemen 
... -·, >.-':. 

tos . que .fortaiecieÍ.:onÜil' economía exis--.-. ._ ..... ,_' - .. - - ·j:_.: .- -, ., ·.'. 

·.eran tra!do~ de E:urci¡la; 'p<\ra abastecer -
.. '·' --·:.,. ·' ·.-.,-. 

. los ·mercados .de:'las;:ccilonias, pero debi-

do , a las c1is~ai6i~~ y: a la demora en los 
. . ' '· -·.- ~;· :_-~_: __ -~ _-,º:~l'_,:·:.:::;:,_.;·),~y-:;Jt;';\:f;_: ~{;:.'.:_: ·.' ""' _·.: :- . . 
· · • transportes :los;, peninsulares y criollos-

. \ -·- --~ ·:.-_,:.;\~j).;<_:::~-<~; ··::-'.•:'.~;:·~::::_::~:·_ -_.:. : : . 
se: vieron 'en··:la: necesidad de. buscar nue

. :·-_; ·/;-~;-·;'..'~~,:::~:fi'/:<;~·.:;,~). \ 
'vos modos':para'<satisfa:C:er sus intereses-

, r ·;.!';''.-.=~,::;~--;/>~•;;·_ .. "~.--,-ce,_.:·~.\;··-. ·.,, -· :·, ·, .. 

. • econ6micos"'.''' E~:; cUarido el español se pe!: 

cat:il d~qtÍe d~bl'.a buscar en los' recursos . 
. ' ' - '.· -' . -· ·. ' ' - . -· ·, ·,. : ,.. - ~-·: -. -. 

·del Nuevo ,Mun.do ia ,fuente abastei::edora -

para satisfacer sus ~ecesidades". ( 30)' 

l30l Idem, 

.( 
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Esta circunstancia conlleva al colonizador europeo.· 

a desarrollar una economía propi~,;que debid() 
. ' .. -; ,;- ::i;:-~·,:;>.:·, .e-, 

a la 

riqueza natural de Am~rica y al"tra.Splante,de sem!. 

llas asiáticas y europeas en elfd{'./f~~~it~'~ios, --
' .. - ' ' - '<-,;. <; ''-•'_;·,;._.:'.,'..~ '.:: : \•; _-~ ::; '::·. . 

protamente alcanza un desarrollcf;favórable. Esta-
- -_":-.\--;_. -_;¡:-:·:·'::>',_'· -., .. :· 

experiencia sirvi6 de base paf~,q~~fds nuevos - -
: ~'- : . ' -. 

habitantes del mundo aboríge'll lograran la seguri-

dad de que podían vivir cci~'base en su propio es-

fuerzo y con una economíd ia:Jt'6noma ·sin depender --. ;'-/':: :, ; 
totalmente de la estructuiá\'eéon6mica europea. 

'' :i· .. ..,_.,_, 
; ·., :.;' ' .. · ;:-; . 

:-: .... -;·.~,,\ >-_\:.---' 
. \"' 

El monopolio comercial esl:ablecÍ:do'por España en -
<-~ ,_, ' - . - ' ·. ·;:-

Aml!irica, las instituciÓnes6~~~das'!'lara lograr el-
·-.,,:,-, ; :-·? ~¡ .~; :;; . \ - ' 

control absoluto del Rey .~n sus 'coióll'ias ·y el he--
.. _--<·.; i'" 

cho de que los peninsulares:o ~h~~etdnes eran la -

clase privilegiada dominante, ~u~~d.6"'a1 sistema de 
_ .. , 

vasallaje a que fueron sometidos.;elmestizo, negro 

e indio, crearon una serie. d~·pr'ob1emas de toda 

índole que, con la maduraci6n de. la conciencia --

nacional americanista, despertaron.el interl!is de -

las partes afectadas. Surge 'una aspiraci6n coman

de los pueblos; combatir toda acci6n sue redunde -

en perjuicio de los pobladores y así en 1781, se -

dio la famosa Revoluci6n de los Comuneros neogran! 

dinos y la de Tupac Amara en el Alto Pera y otros-

! 
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levantami.entos que sirven para de_stacar el papel de 

los Cabildos y la participaci6n de los grupos menos 

privilegi.ados en la defensa. de: los ·intereses e - -

ideas del conjunto de la poblaci6n. 

Las tierras americanas eran_· propi.edad de la Corona 

y s6lo ésta pod:i'.a conceder a particulares derecho

sobre ella. Con base en este derecho se llevaron-
• a cabo los repartimientos y encomiendas. El prime-

ro tenl'.a como objetivo esencial poblar lo más rápi

do posible los nuevos territorios y asegurar la au

toridad del Rey; pronto dej6 de surtir efecto. La-. 

encomienda tuvo como prop6sito civilizá.r alindio,-

•A ::.,:}'i/;:: .. ·:;~~-----,,,,~----·:,· 

Tanto el repartimiento como: la.~·i.~g;~~-~~i~!;:~)Yi,e~.o~- ·. 

carácter econ6mico, los reye;r·nunca •.demostra_ron · .- ·. - · · 
~ · ·_ :- ;,._·_,_::: :·;: ~--~-;~(jj~¿~~~:j'i0'.f_U~ih-~t;~i .·: ;-· . ·:::. :·· · -· ... 

deseos de establecer en Am!!rÍcar'Ü)s 'sfiñorl'.os'; de la-
. _ ·.- -.-- : :.::-. ::.-~~,:f\,~.;;,;\_'.~c-~·-;:,:-:1;-~~~~Y:::~:_ '.!<·-. ..'..~:_._ -_:;':_ _ ... 

penl'.nsula creando tl'.tulos noviliários ;••:!cEn:espl'.ritu 

de la medida fue noble pero .h·ci··r·~-J~1~á{~~~-y· dio _;. ' 

. - ' -.-., "'" . 
. . · ,·:-·_-·_;·.;; .. .-·,:·: _.< __ , 

creaba las fronteras que :podl'.an''sei. al.taradas por -
; .·-··· ··-· - , '_.__ 

la volintad del Rey, las alt~raci'ones dieron lugar-

1 

.J 
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a violentas fricciones entre los conquistadores que 

motivaron las primeras guerras. civiles, En esa: di!!_ 

tribución está el fundament~ de los laÚ.f~ridi()s t.:-~· · 
' ' . .·_.··, 

mal endémico del agro ameri~a~o y origen de las cla 

ses explotadorasmá~rea66ianariasde'.Ainli;l6a; 
::.:-(;'.:::.-_·,;-."--.. ·. 

Las lncursiones d~ ias'fil:Í.bustEfros, corsarios y --
-: .. ·;v:.;;-- --·--'-. -- . - . , 

piratas.contril:iuye~cin:al'sentimiento de solidaridad 
:. ·: \' ;~·,-1.<::('. - . . 

en América; la •lu6hii·'~ontra los invasores condujo -
,--,· 

al colono a unificar>sus esfuerzos para defender --

las ciudades'caloniales; Los estados europeos como 

Ingraterra, Fr~~dia y Holanda hicieron del Corso y 

contra el Rey.·'dé España, quien debido a la exten--

sión de sus posesiones no pudo defenderla con efec

tividad; fueron los colonos quienes, para poder - -

subsistir, respondieron a esta amenaza con sus pro-

pies recursos. La experiencia lograda sirvió de 

marco para el surgimiento de la solidaridád y la 

ayuda mutua que pusieron al servicio de sus propios 

intereses, circunstancia que afirmó el sentimiento-

nacional. 

Con la llugada e.le los conquü;tnc.lores <)l Nuevo Mun--

do fue escenario de un choquo cultur<\l cuyas conse-

t 
1 • 
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cuencias se proyectaron en la constitución biológi

ca de su población y la estratificación social de -

la misma. Podemos decir que desde el arribo de los 

españoles la población americana dej6 de ser total

mente aborigen, para 

"dividirse en los' siguientes grupos: 

aborigen, compuesta de primitivos habi---

tantes; 

española, compuesta de los conquistadores 

y colonizadores; 

mestiza,_compuesta de los hijos de los·-
españoles y aborigenes; 

negra, compuesta de los esclavos.africa~-

nos". (31) 

Sin embargo 1 pese a las divis'ioríes marcadamente - - · 
:>··.· 

clasista y raciales en las.i:olonia's, las uniones --... ,. .. -· . . - ' . . .-

. entre estos grupos se diere~ y produjeron nuevos 

tipos humanos que . se ÚentÍ.'fic~fon como · ame.ricanos, 

los cuales 

. '-<, -.. · 

"van desdé el criollo <(en la. cGspide de -

;:·:· .. 
. · ... ·. 

(311 ·Forerot' José Manuel. Op. Cit~ Pág. 6 

• 

. l 
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la pirámide social), quedando entre ellos 

el mestizo, el mulato y el_ indio·, ios cua 
) : 

les constituyeron la base,poblac"ional de-

la colonia" ; ... ( 3 2) 

· .. ,• . . . 
La discriminaci6ri instif\lcionaliz~da·por la corona-

. ·.··• •. _:_«' .. ,., : ·:··,;:: .. :- ,- .. 

española,. en toda Aniéricii';. 'donde el peninsular era ., . . . 
·. ' . 

. el tinico capaz de. ocupar puestos relevantes 1 hace--

nacer en el criollo, quien se distinguia por su ac

tividad intelectual, el deseo de saber y de colocar 

se en las más altas posi.ciones directivas como un -

premio a su esfuerzo y por estar mlis integrado a la 

realidad americana: 

t32) 

. . . 

"Las. posicion~s másdÍst.inguidas y salien • 

tes. . • eétab~~ ()~ut'~aa~ pbi:' ~Juéi1~~: ina{ . 
,·. :- ·/ ::,:<- ~-:::·.:;<·-_'..:; -~>:;:'e_, _ _,,, ~-;:_-),"~';;_:'{~_;:,'i <::: :·.;_::·~~-~-;·.<:·\:\1~~-i<'·. :~. : ';,'-" : ': --_ ;'. 

viduos .que ,''.\'fuera; de;,,encortti:;arse,:'prepara- .. 
. _. _ .. , -::·_::;;_. ·.:_~·-: .. :::-=_:_;::·.: <'.-~-::::~",_._.:::·.:~-i .. :'.;:;:':'(.::!;-;:~_.-:::\i~/:'..· .. ::._.~ .. -~,:,._·_1 ~_.,,_ •• :· ·_, 

. dos para ,el::ejercicfó deli;gobierno"¡··.tuvie · 
: . ,, ·'" -·-··-- -~---·_;';·--..: .. -..•. · -~···':'< ->:>.•·:; -·''·-···-·.--, 

ra .la p~ec:lii~:6ü~i~~~a.ae:j~~B~l:A~~i~6 ~h ··. · 
España. y,_·;~t6.6curr!¡ ~n'f~~ci· ~J:'Yi:onti,
nent~, de rl\odo que l~s ~s~udio~ ~ capaci- .. 

. dad inteléCÍt\lai de los criol16s er~n ·mira 

dos con' desdén o' con. desconfianza por los 

más ~l.tosfuncit)nari~s que representaban-

Vásquez, Juan MatC!J:Tlo, El Pa1s por Conquistar, La Té
•sis del Pa~s Integral, Jorge Plazas s. Editor, Paííííííá, 
1974, Piig. 39 

• f 
' ,. 
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al ·Rey español". , (33) 

Constantemente se suscitaron choques entre peninsu

lares y criollos debido'a que los ~rime~osconside-
raban a los segundos como. ~uÍio;'cli~~dos 1 al paso gue 

empezaban ~ se~~ir,~Í orgullo de sus --....... ,:,· ·,.--.· 
los tiltimos 

conocimientos y de sus. opi~¡~nes j 

Existía en América 

"un grupo social que se mantenía en cons

tante acu.erdo y comunicación con Españ~ -. 

Y.con.sus representantes en el gobie;no •• ,· 

era el gue ·se componía de los l~:.~ados --

chapetones. Dábase este nombre ai()~pe"."• 

. ninsula;es .· gue anteponían a t:~aa otra - -
circunstancia el· he~ho ···~~ l1aber' n~cÚdo ·en .· -. . - ~' ' ·. - ':~ . . . '., , 

ter~itorio de. Esp¡¡ña y perma~é'cer h~~dos .. 

1ntirnam~nte a. la política de los Reyesº. · 

(34). 

Es evidente que los chapetones, no forÍnabanuna -·-

clase social¡ sin embargo, formaban ·un grupo. gue se 

(.33 l Forero 1 José Manuel. Op'. Cit.· . P.!ig. 7 

(.34 l Ibíd. P.!ig, 8 
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consideraba capacitado, para rodear a los Virreyes· 

en el gobierno y para vivir colocados siempre en -

posici6n superior a los criollos y dern§s grupos --

americanos. 

Hasta aqu! hemos mencionado s6lo al criollo por --

ser el segundo en la escala social colonial, pero-

los otros grupos también sufrían las consecuencias 

de esta descrirninaci6n. Por esta raz6n posterior

mente los grupos marginados se :u.nen contra el ene

migo comfln o sea el peninsular,·. dando corno resulta 
.. , __ ,,, -- ·'· 

do una serie de acciones que':..ra.·ri madurando la ins-
·' - -. :·. -- ·i'..-" 

• _- ·C! "' - .-J... ,·,:.<'·c.• .· ,_.'' ' .. 

ti tucionalizaci6n de la Naci6n ·americana •. 

.. , ., ,':::.:· ., 
.··,:.-; ... ;:~.~_: __ .;:·'--~--::"·}.'.i-·-,-~:' 

Dentro del marco de. la ~argin~d:i.áií · 
·• •¡' - ·. :;-~;,·:-::·,¡;·.,.~""-:_;_,·:--:;-. .:-i'.'· -.... ,,., - ' 

"f igurában .1~s·c~~~i~2, ·.·~{~º' .·. d~···euro~-· 
. : -. ,·,_~--' . . ·-:~:;:\_;:.-~t~~:::.::;J-::~:~.:r, :.>::.·;".'_:~ \·:., ;_:_-~: :_-·: _-:_ ·. ~ .... _. ,.· ,. . ' '' _, 

peas e indios •. ~~ •. Formabari•:ésto la plebe -
'.- ' -- •.• c •• : '_.'_'.;\:?/)_~),'~--- ;;_:.: .. '.~::><·'¡·.:; .... -,:· -~:·-. -~ ;; -__ --.. :: ':-· -,:,. . ·. 

de las grandes ciudades/'los· trabajado--:,.·. .,_--_~ ;, ,,.;~_--.-- .. -., '.'·. ::.\.~· .. :;. <· 

res de las minas y'ae::~.~ª'.P~~~os Y.l~s -

soldados del 'ej !i.rci to :·r tos.;me~Üzos · go-
. . .. ' '-__ ,,", ~' ·:.:- -,r ,- .-. :·_:; •''-:•" \''· - •• ·' -· ,_. . - ·, -·.-. 

•! '• - .• ·.' .. '::;._:-;':"',•-~-:-:_·,<· ·.¡.. ·-' 

zabari ante. la ley. ,los ···mismos·. dere·cho.s que 

los españoles y. sus·, des~~ri~~~~tes, aunque 
'-_ ':.:.··.·.·/::.;:,::,-: ·-,_. ', .. ; 

en la práctica eran ineiios\élpreciados. 

J?ero los mulatos e~~~ r~putados infames -
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de derecho, no podían ob,tener empleos, y 

no eran admitidos a las 6rdenes ság:i:a---
- - . 

das". (35) 

Los negros constituían; la dfti~a esc~la de la je-

rarquía social en Am~rica: ~ pOr s~ robusta consti-
; . --..·, .. :-. ,'.,';'..,1>:·!,-·:'.".-

tuci6n física eran utiliza'c'!ós".como manó de obra --
·:·' ... -::-.: -,·::-:- _., .. 

para el cultivo de la 'ci"áfi~'a~'--~~ii~ár,- t~baco y del 

añil. En regio~~~ ~º~~ ~-~~~~.Jesel1cialmenté-. en su 

zona de tráns ~tt.';.,,ef·t·i~.f ,:/,~i~i,~~~k'.f t:~s eran• em-
pleados en el ·servicio.Zdoméstico·;y::,se miraba como-

"' lojo '"" ••• \~~~~~l~l~t • ... 
.. .':,' ·_-- . --'.·;;,':\;}:! :·::::::_\\-¿~:,.:.j.~J}d?'.:::;::.: ... : .• ' . 

En relaci6n a· los-'indios;:)veremos~·que:·can la apli-
. - é:--:_-_--'~.-~- .. :::_',;;_<~:·_~:r.?;:~~1,:t;p~:'.·:>·,:,:;·?~:-/{::/:· · · ~;· -.! 

caci6n del sist.erna: dÉ{'ené::oniiendas·;'.-•;las•leyes habían 

hecho de ellos ~ri~ ~ik¡~.'f~~~~:gd~)~~6ricamente 
· :': :_'.:.:°;".:~-:-::::· :. :~·z;·· ~~~<;_\'j::::>.f~/~;.:_~,:~t~~_::-¿~;-~.:_::-.:--7_/-· ----- · · -. 

protegida por l_a Corona;/pera· en:la ;práctica. eran -

avasallados pOr __ • lR~--~~~~f~tt'~~-~g;~t~;~-~O,~~-r~_iantes. 
Posteriormente1., con'' l¡¡J'ap_lica_ci6n,':de los, latifun--

-. /;~·i:-'::_'·_·,t:>:::<It.· ;: <~A_:-~--; i:.~._:-::~--:·!~-~t _::{··::t<.-:_--;-.; .. ·::'- ·' :~_.-·----:; :- · :- . .. --

diO S 1 consti tuyefon\'j\infei CO¡{'fefr:ií~'gré(i l~ mano _de 
. · : ~>::" ·-· ·i'.::.;_:;;:·!_: ~;~:~':.:~U:-'.-~_::·'./::'-í\~?i}t.i~:~.;~ ~:t{Sh~~~\-~{'.;·'.,:~,;~,:,{:·j~:;{~?: ·/ .. :- :_,._ -:- . ,_ .. -_: , 

obra barata para las •'actividades '-agropecuarias.· 

. ; ••-- \'.8' _;¡:,?;f 1ii'f"i,]G{;iiR",llitl!J'.W:/',~1 .- ·--. '•,- ·•· ·-
La serie ~~\i¡i~r~nb~:~'a,0- ~1i~if~·6i6~·~ntre 

":.· __ ·:. ,_, ,···:· :-,_.,-;.;-_':1:'· ,, . .-: ,'-<e:;··\: .. _· •. ~-'·;·'.~_:.::'-··~.'- - ' 
,: __ ,_ .. ~ . ' .. " ' ' . '· "; ' ' .. ,_- i :: - - - ____ • __ ::: :' :: ',. " •. '. ,~-,> . ' . -. 

. ' :·-->--.' .· ; -"'' -~; . ';:: ~- ,::,).>:";:_.·;·:-,_-· :•" . 

ias cha 

•''' 

(351 -_ Barros A~~rla; Di~go .• 'op. Ci t' Pág. 255 
... - . ·-·- . 

\ 
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"conciencia de su destino; fue conocedur ~ 

~.,;' 
del significado de sus luchas, y sus su-

frimientos comunes; de sus victorias, de-

rrotas y ambiciones comunes, síntesis de 

su historia, y vislumbraron un futuro co-

mtin; la vida inde¡:iendientc con.o medio .de 

satisfácer sus intereses y aspiraciones-

comunes". (36) 

Es este nticleo poseedor de una basta cultura el --

que propugnaría por transformar la vida colonial -

por una más cónsona con los nuevos intereses ameri 

canistas, el que exige la participación creadora -

y activa del criollo e11 la solución clu los proble-

mas locales, el grupo prepurado gue presentó como-

so1Uci6n, a sus uspirJ.ciones .:uneric.:inus, ld 4pli.c~ 

ción de un gobierno propio. Es, en conclusión, el 

nticleo gue por sus i.n\:eresos como grclJ'º social, 

irá fortaleciendo, paso a paso, el sentimiento de-

unidad que da origen a la Nación americana. 

El panorama que hemos presentado nos describe en-

realidad los tiltirnos años del Estado Colonial en-

(36) Cañizales, Berta G. de. 2E.!_ Cit. Pág. 6 

~ 
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llln~rica; Ya en la segunda mitad del siglo XVIII el 

criollo en toda Ain~rica es consciente de que ten!an. 
I 

intereses comunes, aspiraciones· comunes y que exis-

t!a entre ellos un sentimiento de unidad y afinidad, 

hecho que contribuy6 de manera efectiva a la forma-

ci6n de una conciencia nacional, Esta época es coe 

tánea con la época en que en Europa se lucha por --. 

limitar el poder absoluto de los monarcas y en que-

estos mismos, sin olvidar su derecho al mando auto-

crático, conceden a los súbditos derechos politices 

y sociales que indican un avance de la filosof!a P2 

l!tica liberal. La época en que se produce en Amé-

rica (entre los criollos por supuesto) un movimien

to intelectual y cient!f ico que lleva a las investi 

gaciones, a la aparici6n de 6rganos de prens~,, a J.a. 

creación de universidades, es la época del gobierno 

de los Borbones en España, déspotas ilustrados; ·--: 

Tambi~n es el momento de las nuevas ideas,. de la 

Ilustraci6n,de los Enciclopedistas, ·etc., c~ya in--. 

fluencia llega hasta tierras americanas.· Este movi· 

miento que marca el inicio de la lucha para elimi--

nar el poder autocrático alcanza a España y a sus -

posesiones americanas. La Revoluci6n que en Espafta 

se lleva a cabo para limitar el poder de Fernando -
. . 

VII, monarca absoluto, se vive tal'lbién en América -

y mientras en la Peninsula el Estado Tradicional --

. ': 

... : 
'.•' 
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autocrático log~a triunfar en América ·se produce 

la caida del Estado colonial. 

De acuerdo con el, orden que seguirnos, en cuanto a-. 

los momentos del proceso de Estado Naci6n, América 

comienza a vivir el momento que se ha denominado -

Estado Liberal. La lucha de emancipaci6n fue árdua 

y extensa, fue. general desde el Río Grande hasta -

el Cabo de Hornos. Los criollos, como clase social 

más preparada, dirigieron la lucha. Los otros - -

elementos los siguieron más por costumbre que por-

convencimiento. El triunfo benefici6 a los arneri~ 

canos, el poder político que hasta ese momento 

había sido privilegio de los peninsulares pas6 a -

manos de los criollos, pero podemos decir que has

ta allí lleg6 la revoluci6n en esos momentos. 

Las autoridades españolas fueron obligadas a dejar 

sus cargos a los españoles americanos. Las insti-

tuciones establecidas por la colonia, entre ellas, 

el ejército y la Iglesia se mantuvieron más o me-

nos sin modificaciones. La revoluci6n no se exten 

di6 ni al campo econ6rnico ni al social. La gene-

raci6n que particip6 en la lucha se dividi6 en cuan 

to a lo que debían ser los nuevos estados. Unos -

deseaban la total aplicaci6n de.los principios li-

·l.'' 

1 

.· .. :·: ! 
• <' 
··:·· 
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berales de la época, propugnados por las grandes -
' ' ' 

revoluciones, la francesa y la americana, pero - -

otros prefer1an el statu quo, quer1an seguir con -

los privilegios,.el poder, etc., que hab1an tenido 

durante la Colonia. Para ellos la revolución se -

reduc1a a un cambio de personas en el poder. 

Los partidarios del statu quo ten1an a su favor --

dos elementtos, el ejército, cuyos jefes no que---

r1an perder los privilegios, el poder, las posi--

cienes que hab1an ganado durante los años de lucha 

y la Iglesia, que asimismo deseaba conservar sus -

privilegios. A estos dos elementos se une la aris 

tocracia formada por los criollos, herederos de la 

riqueza de sus padres,y nuevos elementos enriquec! 

dos con las actividades comerciales y agrarias. 

Los otros grupos de la sociedad, la clase trabaja

dora la pequeña burgues1a,los trabajadores del ca~ 

po, la gran mayor1a de la poblaci6n, estaban fuera·de 

toda dirección pol1tica, económica y social, para 

ellos sólo hubo la Revolución Inconclusa de que 

habla Luis Alberto .Sánchez. 

Cuando trazamos el panorama general del Estado Co-

lonial señalamos todos los cambios que en la ment! 

lidad de los criollos tuvieron lugar en los Olti--
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mos años del diglo XVIII, época en .la cual se dis-. 

tinguieron una generaci6n de intelectuales, hom---

bres de ciencas, mentes abiertas a las nuevas ----

ideas, quiene~ quer!an crear en Amé~ica nuevos --

6rganos de gobierno, que dejaran a un lado todos -

aquellos aspectos de la colonia que eran negativos 

para el progreso. Ese grupo no se conformó con el 

cambio de personas en el mando, queria algo m~s 

profundo que resolviera positivamente todos los 

problemas que hab!an afectado la vida del orden 

económico, social y politico durante la épo-

ca colonial. En todas las regiones de Amé--

rica encontramos una pugna entre estos dos grupos. 

De esta pugna surge, como forma de gobierno para -

los nuevos estados, el sistema republicano. Los -

nuevos estados tomaron para demarcar su extensión, 

en casi todos los casos, las fronteras que la Coro 

na habia señalado en las regiones que para una me-

jor administraci6n de su territorio se vi6 obliga-

do a efectuar. Esas circunscripciones sirvieron -

de asiento a las nuevas repGblicas ,· en donde en -- · 

los primeros años se mantuvo el statu. quo y domi--· 

nante integrada por latifundistas y la nueva oli-

ga.rqu!a enriquecida con las actividades comercia-

les, etc. Contra este grupo tu\lierori que luchar - . 

·-.' 

: ."· 
·« 
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la nueva generación de intelectuales que aspirara

ª un régimen diferente a la forma que hab!an vivi

do hasta ese momento. 

"La espada, el hábito y el pergamino se

unen para evitar los cambios radicales a 

los que aspiraban los intelectuales .de 

la época". (37) 

Durante la primera etapa republicana el ejército - · 

era ornn1modo, en todos los lugares ellos disponían, 

marcaban el orden a seguir, las clases oligárqui-

cas actuaban en relación con los otros grupos de -

la sociedad, en la misma forma en que lo hacían -

los chapetones en la época colonial y la Iglesia -

logró mayores ventajas, el nombramiento de los Mi

nistros de la Iglesia ya no ten1a que ser sancion~ 

do por las autoridades pol1ticas y la educación es 

taba prácticamente en sus manos. Además era inmen 

sarnente rica. 

El Estado Liberal es un estado conservador que li

mita su acción a liberar a la tierra americana de-

(37) Sosa Al vare~, }gnacio. Op. Cit. Pág. 10 

~ ... 
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la autoridad de la colonia española, a dejar el us~ 

fructo de la explotaci6n de los recursos en manos -

de los americanos pero pertenecientes a una clase -

aristocr!itica dominante.y exclusivista. Muchos son 

los ejemplos que podrían señalarse como muestra de

la presencia del Estado Colonial. Algunos países 

comenzaron con una forma de. gobierno monárquica, 

por ejemplo, M~xico, Brasil; en otros no lleg6 a 

cristalizar la monarquía pero muchos de sus hombres 

distinguidos pensaron claramente en que era pref e-

rible ese sistema; en otros como la. Gran Colombia,

ª pesar de que se organizaron como repQblicas pen-

saron en Presidentes Vitalicios con derecho de nom

brar sucesor. Otros se destacaron por un conserva

tismo exagerado como el de García Moreno en Eduador. 

Pero esta acci6n reaccionaria de la primera etapa,

de los primeros años del gobierno no logr6 evitar -

la acci6n de la generaci6n de Ilustrados que lucha

ban intensamente por cambios radicales en los sis-

temas de gobierno, en el orden social y económico -

de las nuevas repQblicas. 

Desde final.es del Estado Colonial, ya en la genera

ci6n de criollos que' llamamos Ilustrados y que in-: 

cluyen científicos, literatos, profesionales, etc,,· 
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hab!an tomado conciencia de que ellos ten!an dere

chos a la tierra en donde hab!an nacido y derecho

también a usufructuar las riquezas en su beneficio. 

· Al afirmar ésto hacemos nuestras las expresiones -

de Sosa, que dice: 

"el derecho que tienen los naturales de

una regi6n a disfrutar en exlusiva las -

riquezas ah! contenidas es, el inicio del 

concepto de nacionalidad". (38) 

Por tanto, antes de que terminara el momento trad! 

cional ya en los criollos estaba latente el senti

do de la Nac16n americana, Esta generaci6n no con 

sideraba que ella era la Gnica propietaria de la -

tierra, los otros elementos nacidos en Am~rica por 

el hecho de ser americanos, tambi~n ten!an derecho 

a ella. Para ellos exist!a un mismo afán que los

agrupaba: la tierra americana, Para hacer su am

biente f!sico, social y econ6mico c6nsono con las

ideas nuevas continuaron luchando y se inicia as!

otro momento del Estado Naci6n en América, el Esta 

do Nacional que, a la fecha, está vigente. 

(38) Ibid, Pág, 12 
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En el aspecto. poli ti ca, la nueva generaci6n, parti- . 

daría de .cambios radicales se mostr6 de acuerdo -

con la· ideología: 'liberal, luch6 por separar la - -

Iglesia d~·l E~tado·, fue una de sus primeras. luchas 1 . 
•' ,,-·'.: 

' - -. . '-·, ¡· ,;_. -.. ::;·._,-_,_ -. .- - ', " 
lo· cual' diO, :·lugar a enconados deba tes. También. --

. ... .·,..:,,,,.· 
fueron pii.'rtidarios de una enseñanza laica, obliga-

:' . l. ··:~·- .. ' 

toria y l1aci.ona1, dejancio la direcci6n de .la.misma 
' . 

en ~ariC>s: del Estado. En este punto, lucharon' ca~.:. •. 

tra.laigl~sia'duramente 
' '"/ . - - '. 

y esta se defendl.6 t~m~--

bi~n en la misma forma. En algunos pa!s~Ei lograron 

triunfar, en otros .la Iglesia conserv6 sus•. privile-

gios pero siempre miis atenuados. 

Este grupo emergente en el aspecto· econ6mico. ~s -:-_; 
. ._., 

partidari.o de la libre empresa. Limit:.a ,el c~ntrol 

del Estado sobre las activi<lades eco~Ómidas; Por-
.. - '' - . - .,• ·-'-'. - . ;·. 

otra parte este poderoso grUpo· cornienza .. •la lucha -

contra toda clase de.privilegÍ.6s;.y.a.finales del-. . : .. . . . '_,. '. - . . 

siglo XIX las ciase~ niarginadai comienzan a hacer- .. · 

se presentes. 'en l~s actividadcis econ6mic~~ . que. --- . 
'/.:-~·:. "·. -

antes le estaban. veda'áas>· . ., ;·-·· 

',···:,·. ·:·,:-·_;_.;_.,··,' 

La ·1tÍch~ .d.~.J.~,~e~e'~~c:!.6~ '¡)~ogresista, llamémosla, 

as!, rio,;f\l~ ._irifr'«c:tuosa: . MÜch~~ de sus puntos de

vista s~ ~¡~i~r'on• reaÚ?~d. •·.El propio 'Estado.· Libe 
. .. .:-:: :'. '-,.::::.;'· :,.,' ~- .:'«.'. ·--~-- ",'- -· '._·... . • -

ral los·. adópt6 ·y llev6. a.· la ·prác;:tica.·· Progresiva-
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mente fueron incorporando al sistema de gobierno -

imperante, medidas más de avanzada, dando forma --

a un proceso de transformación cuyo propósito era-

lograr el mayor beneficio posible para toda la po-

blación sin exclusivismos de ninguna clase y con -

la participación de todos. 

Ya anotábamos que la generación progresista tuvo •· 

claro el concepto de la pertenencia de la tierra -

en la que hab!a nacido y del derecho exclusivo al-

aprovechamiento de sus recursos. Desde ese instan 

te el Estado Nacional se hizo presente y continuó

creciendo junto al Estado Liberal. Puntos claves -

de su desarrollo lo son los que a continuación de-

tallamos, algunos de los cuales ya hemos citado: 

a) Presencia del sentido de unidad en -

el elemento humano del Estado Nación y lazos entre 

ellos y el territorio que ocupan. 

b) Separación de la Iglesia y el Estado 

y junto con ella la libertad de cultos. 

c) Establecimiento de un sistema de en-

señanza laico, nacional y universal. 

d) Abolición de.toda.clase de privile--

. .. 
1.·, 

' .. ~ ' . 
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gios. 

e) Término del monopolio del Estado y p~ 

so a inversión privada en el aspecto económico. De 

be señalarse que en este estudio se aceptó la inver 

si6n foránea. 

f) Despertar el interés de las masas por 

los problema~ del gobierno y su deseo de participa

ci6n en este aspecto de la vida social. 

g) Lucha contra la dependencia. 

h) Nueva concepción de la propiedad co

mo elemento de beneficio social e interés público. 

i) Búsqueda de estrategias para lograr 

un mejor servicio de Estado. 

j) ·Aplicación de la planificación esta-. 

tal. 

k) Encauzamiento de la acción del Esta-· 

do hacia pol1ticas, de desarrollo integral con la

colaboración de nacionales. 

Todos los aspectos que hemos citado constituyen -

rasgos caracter1sticos del Estado Nación. Los en

contramos sintetizados en la siguiente expresión -

de Sosa: 
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"Al Estado Nacional lo definirnos corno "".-

aquel que persigue establecer un orden -

social, igualitario e integrador, que se 

preocupa por la felicidad de sus sübdi--

' tos en la tierra y para ello realiza in-

.gentes transformaciones que, a la vez, -

favorecen y posibilitan el desarrollo -

econ6rnico autogenerado y que es, indepe~ 

diente y aut'ónorno de los· intereses reli

giosos y foráneos". (39) 

Este momento del Estado no se da de manera sirnultá 

nea en América, unos países han logrado un alto --

grado de desarrollo en el proceso de concientiza-

ción nacional, otros van avanzando aceleradamente-

y algunos están a la zaga todavía. Pero es inne-

gable que desde época muy temprana en relación con 

la separación de España, las regiones políticas --

americanas canalizaron su destino hacia metas que-

más tarde cristalizaron en medidas y prácticas pr~ 

pias de los Estados Nacionales: señalamiento de -

sus fronteras, abolici6n de la.esclavitud, expan--· 

si6n del sistema educativo, etc.· 

(39) Ibid. Pág. 22 
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¿A qu!i grado de desarrollo ha llegado. el Estado. 

Nacional en Panamá y C:olo;i;bia? ¿P\\e· el niulo XIX 

la época de forrnaci6n del sentimiento nacic·11al en:... 

ambos pal'.ses? ¿Respondieron ambas naciones en su-: 
. . . ' 

forrnaci6n y crecimiento a estímulos propios o.a --

determinaciones for~neas? A !ista y a otraJ ·pre.:-

guntas buscaremos respuestas en loa capl'.tulc:is ,sub.

siguientes de nuestro trabajo. 
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surgi• ......._, 

"'· 
Me he referido en las paginas anteriores al 

miento del Estado Naci6n en el contexto americano• 

con el P.rop6sito de descubrir las causas del sur-· 

gimiento de la conciencia nacional panameña duran

te el siglo XIX. Ahora, el intl¡!r~s estriba .en an! 

lizar ambas regiones en esa misma época, con la f~ 

nalidad de esclarecer oscuros sobre las diferencias 

que existieron entre Colombia como Estado Soberano 

y su secci6n panameña, integrada mediante un acto-. 

de voluntad soberana luego de lograr su indopenden 
. . -

cia .de España el 28 de noviembre de 1821. También, 

mueve nuestro espíritu el buscar, en forma. objeti• :· 

ya, las causas del posterior florecimiento.de un-. 

sentimi'ento de unidad y afini.dad entre la población 

panameña que. lleva a +os istmeños a forjar eu pro .. ·. 

pio destino como naci6n, 

Hist6ricamente Panaina formaba parte· de la. divisi6n· 

·llamada Castilla del Oro y Colombia de Nueva Anda• . 

luc!ai (1) si se profundiza ·u~ poco, podemos dar

nos cuenta c6mo empieza a delinearse l,a nac:iona•• 

. (1) . ver al respecto, Alvarez B., Enrique, C~io d~ -• 
Historia Patria, Bogotá, s.e., s/1.. Págs, 63-64 '. 
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lidad panameña en esta etapa del periodo colonial. 

Desde la época remota del descubrimiento y de la -

colonizaci6n española, la regi6n que hoy comprende 

la RepGblica de Panamá ha tenido los atributos de

una entidad política distinta de las demás colo---

nias españolas hispanoamericanas. La Corona espa

ñola, después de considerar las condiciones geogr! 

ficas de las tierras descubiertas·y conquistadas,

delimit6 el territorio correspondiente a Panamá, -

extendiéndose desde el Río Atrato 6 oarién hasta -

el limite de la Audiencia de Guatemala; de esta -

primera distribuci6n de territorio, deriva Panamá

su espíritu singular, su aspir.aci6n de labrar su -

propia suerte. 

Cuando se puntualizan ciertos hechos hist6ricos del 

período colonial se observa que ·la poblaci6n ·istm~ 

. ña de esa época fue partícipe de una compleja vida. 

pol1tica que la dot6 de capacidad para el ejerci-

cio de la administraci6n y el poder. Estos hechos. 

hablan alto de la peculiaridad panameña y precisan 

sus diferencias con el resto de la regi6n neograne. 

dina. Para confirmar lo anteriormente expuesto --· 

señalamos que en él se fund6 Santa Maria La Anti-~ 

gua del Darién, 
,' .. 

. ·· .. ·· 
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"primer Cabildo americano, germen de la··. 

autoridad popular, que por libre voto 

nombró sus propios gobernantes". (2) 

Este hecho permitió a la población desenvolverse -

y resolver sus problemas bajo los lineamientos del 

sistema de municipalidades y la colocó bajo la de-

pendencia directa del Rey. 

El Istmo fue sede de la primera Diócesis del Ccint!, 

nente Americano, denominada Diócesis del Dari~n. -

. Además se creó por Real Cádula la Audiencia de Pa-. 

namá que 

·. · . 

"ten!a jurisdicción sobre el vasto.terr_!. 

torio que comprendfo las Provincias del•'.. 

R!o de la Plata, Chile, Perü, Cartagen·a, 

Nicaragua y el mismo Panamá que desde en. ·-
tonces fue llamado Reino de Tierra Firme 

(con las Provincias de Castilla del Oro 

y Veraguas). Sus 11mites meridionales 

eran el estrecho de Magallanes y por el• 

(2) Arosemena, Justo, 'El Estado Federal de Pana
má, Editorial Universitaria, Imprenta Univer 
Brtaria, Panamá, 1974, Pág. 25 -
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noroeste el Golfo de Fonseca". (3) 

Panamá en esta ~poca gobern6 y dirigi6 los destinos 

de las colonias·; afirmaci6n que es comprobada con-

las notas de Justo Arosemena cuando dice: 

"En efecto, en el transcurso del colonia-

je, el Istmo no es siempre gobernado por 

el virreinato de la Nueva Granada (con -

sede en Bogotá). De 1539 a 1749, alber

ga Panamá una Audiencia, instituci6n ca..: 

lonial dotada de funciones pol!ticas ad-

ministrativas y judiciales de bulto. No 

es sino. de 1740 a 1810 cuando el Istmo -

integra el virreinato. Durante los diez 

años que preceden a su independencia de 

España (1810-1820) es directamente regi

do por la Pen!nsula y no por Bogotá". 

(4) 

Sobre este mismo aspecto PGblio V:isquez, expresa: 

(3) 

. ( 4) 

castillero R., Ernesto J. 
Editora Panamá Am~rica, S. 
P:ig, 37 
Arosemena, Justo. Op. Cit. 

Historia de Panamá, 
A., Panam& 1959, -

P:ig. 31 

:· 
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"Ni siquiera en loii tiempos" coloniales,"." 

cuando él Istmo fue adscrito al virrein! 

to de santa Fá en 1749, los virreyes y ~ 

oidores de la Audiencia de Nueva Granada 

ejercieron autoridad bastante sobre la -

comarca istmica, como tampoco los de Li~ 

ma ni los capitanes generales de Guatema 
'T 

la, a cuya juri.sdicci6n estuvo sometida-

en períodos diferentes", ( 5) 

.. '. 

. ·.-·'.'' 

Para comprender cabalmente la importancia de esté- ·. •· · · 

·' acontecimiento hist6rico en el desarrollo del lst~ 

m9 agreguemos las palabras de l>rnes.to Castillero -

R.,· sobre esta instituéi6n. 

; . 

. '. 

(5) 

(6) 

',' 

"Las Audiencias eran tribunale\ljudic:ia,

les que ccinociari en tíl tirna · inst&.ncia de- · · · 

los asuntos civiles,· llriminales y ec:).e--. .. · .. 

si!isticos ventilados en .1&s colonia~, . __ : · ·. - . . .. 

. apelables s6lo· ante el consejo de India,s•: 

(6) 

Vásquez, Publio A. La Personalidad Internacio
nal de Panam!i, Bolet!n de la Academia Panameia 

·de la Historia, Año I, No. 4, 4 de octubre. ¡~· 
prenta Nacional, Panamá 1933 P~g. 501 ~ 
Castillero R., Ernesto J., Op. Cit •. P!ig, 37 
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recordar también que: 

•panam4 se form6 siguiendo su propio --.... 
destino sin depender en lo más m1nimo -

del Reino de Nueva Granada. Su situaci6n 

aislada y el haber sido la primera colo

nia del continente, hicieron que conti-~ 

nuaran gobern4ndose durante mucho tiempo 

como sujeci6n directa de la metr6poli" • 

(7) • 

~sta.dltima circunstancia ubic6 a Panama en una po

sici6n relevante en° relaci6n con las otras colonias 

. , españolas y le acostumbr6 a resolver sus problemas 

··en forma directa con la metr6poli / a diferencia de

. las dem4s posesiones, 

.. •sentando as1 las bases de nuestra nació- : 

. nalidad y el derecho a nuestro propio de!!_· 

tino". (8) 
.1 • '• • 

~ .. f' ·: ·:· ..... : ...... :.; : ' . 

1 ... 

. ·'. 
i .. \ 

'•. 
i .~ : / 0 

..... ,. ,'. ! . . .~ . 
':.' '.'; .. , ..... 

. ' 
{.;'::', .: . . . .. 
. :•¡ ··.• ¡. ·••• '· 

,,,. ' . 

. . 
"' . 

1 ... 

' ... ~ ,. ~ 

:-.: .:·~._ .. : ~ \ .. ~ 
' •• ' • J . . i 

. ' . -~. 

;,. .· ... / ... '' . . . ·.~. ; ' 

... 

. : • 
(7) . .. ,' Cañizales G., Santos. Conte Ana M. Et. Al. -,..· 

El Istmo de Panama: su personalidad geogr4fica 
como·factor de su desarrollo histdrico, pol!ti
~· Ini!!ditq, P:!ig. l . 

·(8)' Ibid, P4g; 2 
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En Panamá se aplicaron las mismas instituciones po

l1ticas y econ6micas que dirigieron la adzninistra-

ci6n española en Am~rica. Esta situaci6n pol1tica, 

con cierta variante, imper6 en el Istmo desde 1539-

con la creaci6n de la Real Audiencia, hasta 1821 -

con la Independencia de Panamá de España. Fue du-

rante este largo periodo a la usanza española que -

comenz6 a gestarse la naci6n panameña; en ~l encon-

tramos las bases de la posterior organizaci6n poli-

tica del Istmo y la peculiaridad de su lucha por --

mantener su independencia. 

Al ser descubierta la condici6n geográfica de Pana

má como regi6n de f 4cil acceso entre el Atlantico -

y el Pac!fico, se hace evidente su importancia como 

punto clave dentro del desenvolvimiento de las re--

laciones internacionales¡ lo cual la ubica en una -

posici6n más destacada y mayor inter~s para la me-

tr6poli que el resto del virreynato de Santa F~ • 

La econom1a istmeña quedar!a bajo la influencia de 

la explotaci6n de esas condiciones geográficas y -

del aprovechamiento de su funci6n transitista. La

econom!a precolombina de autosuficiencia, deriva en 

virtud de la funci6n del Istmo como v1a de comunic~ 
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,. . 
ci6n, ·hacia una economl'.a de tránsito, 

"Sin embargo, conviene hacer hincapil! en 

que la actividad permanente sigue siendo 

la agricultura en pequeña escala, Los -

servicios establecidos para coadyuvar a

las · travesl'.as son de tipo temporal; se i!!_ 

tensifican en la l!poca de mayor movimie!!_ 

to y' apenas. si existen en las normales. · 

El tránsito sOlo obra como estl'.mulo de -

la economl'.a primitiva precaria y decaden 

te". (9) 

Durante la colonia, esta funci6n transitista del -

Istmo se incrementa con el descubrimiento de las -

minas del Pera; el ~stmo se convierte en paso oblf 

. gado en la ruta Perü-Panamá-España y viceversa. 

C.9) 

"En el Istmq se enlazan las rutas mar!--

timas del Atlántico (Galeones de la ca--

rrera de Indias, que parten de Sevilla -

para Cartagena y Portobelo) con las ru-

tas del Pacl'.f ico que arrancan de Ciudad 

Turner Morales, David, Estructura Econ6mica de 
Panamá, Editorial Aml!rica Nueva, Mdxico 1958,
Piig. 40. .: 
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de Panamá hacia el Pera; el enlace s~ op~ 

ra por los caminos fluviales y terrestres 

que conectan Portobelo· con Panarna, por -

transporte fluvial (Ruta del Río Chagres) 

y muleros (Camino Real de Portobelo a Pa

namá; Camino de Cruces a Panamá; Camino -

de Gorgona a Panarnú", (10) 

La actividad econ6rnica.que se desprende del desem

peño de esta funci6n·de ruta. intermarina la cons-

tituy6 la venta de servicios, la cual se incremen

taba, con mayores ganancias de' capital, durante las 

Ferias de Portobelo 

' . 

"principal, centro. comercial de la América, 

pues a' ella co~currS.an los. mercaderes de 

casi todo el· continente 'para. intercambiar,. 

vender o comprar rnercanc!as". '( 11) ' 

Corno se puede observar la venta de servicios·desern-
. ' 

peñada a trav!\s de los Caminos Real_,:'de Chagre y -

Cruces y en los poblados ter~inale~'a~ ia· Ruta· (Nom 
•· r;,;.~::._· ;: , •:. .' -

bre de Dios, Portobelo y PariariÍ!il i j~~¿ papel irnpor--

(10) 

(11) 

. ' . . . 
Rubio, Angel, La Evolu'ci.Sn Portuaria de Panamá, 
Ediciones del Banco de Urbanización y Rehabili
tación, Panamá, 1946, Pág. 19 
Castillero R., Ernesto J, Breve Curso d~ Histo
ria del Comercio,. s.e., Panamíi, 1935, Pá~. 127 

'.'.•. 

'. 
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tante en la economl'.a istmeña durante ei perl'.odo -

colonial, Vino a ser Panarn& 1 desde entonces 1 ·un -

puerto de tr&nsito y transbordo con predominio de 

la funci6n comercial y de transporte. 

Hay que señalar, en este punto, que durante el pe

rl'.odo colonial 

"la economía de las .colonias era mirada 
. . . 

por España, Gnicarnente.enel sentido de 

producir s6lo.aquellas rnercaderl'.as de 
. . 

que se carecl'.a enla.penl'.nsula: oro, 
. '-, '· 

especialmente; y otros metales preciosos 

asl'. corno tarnbi!ln p~ódüctos que nunca - -
·;. 

habrl'.an de presenta~'coÍ)lpetencia ruinosa.· 
. ··.-;"·_ .. - .. -

a la producci6n pe~insular". (12) 
1,.' .•. 

Considerando la vida econ6rnica cololnJ;>iana en el. -

perl'.odo colonial, podernos indicar, que: 

(.12l 

\'·,-· 

"cuando los conquistadores, :lbérosllega-
~"' _·_ -~.::. ;__ . 

ron a lo que habrl'.a de ser el.Nuevo Rei-

Ja€n Hijo, Ricardo, Problemas Socioecon6mi
cos de Panarn&, Editado·. por Libred:a Avance,· 
S.A., Panamá, 1966, P&g. 31 

i . 
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no de Granada y más tarde Rep~blica de c2 

lombia este país representaría una rique-

za "nacional" de unos cincuenta millones-

de pesos", (13) 

El mismo autor señala 

"es justo reconocer que sin el oro de --' 

nuestras minas la existencia habr:l'..a sido 

·punto menos que imposible". (14) 

La economía colombiana·de la época colonial orien-· 

tada en.· los· lineamientos de una economía mercantil-
.¡': 

proteccionista(donde predominaba el capital comer

.. ciall , se ba~aba en la explotaci6n de productos. mi-. 

nerales (oro, plata) que eran exportados.. Cori el -

producto de su venta se importaban, a su vez,.bienes 

' 

¡ • . . ·,¡.~ ' .'. 

manufacturados. Además, se tenía una estricta pro-

tecci6n sobre ciertos productos agrícolas, tales c2 

mo el tabaco, la quina, añil, lo cual impedía.el. 

desarrollo productivo y comercial, 

(13) 

(14) 

L6pez de M~sa¡ t1lis, D~c6mo ~e ha.for~~do ia 
Naci6n Colombiana,, .Editorial Librerí'.a co!oíñbia 
na, .Bogad:,· 1934 1 Pág. 100 ' -
Ibid. Pág. 106 · 

. '¡' 

....... 

. ·-.: 
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Hab!a una realidad: la colonia no leg6 las bases -

de la industrializaci6n, pero si un orden c~e expl~ 

taci6n de minerales y un sistema de protección ec9. 

.n6mica agrícola. A manera de sl'.stesis puede seña

. larse que, desde la colonia, el Istmo desempeñ6 la 

funci6n de tránsito -economía de servicios-; es -

decir, su economía ha girado en funci6n de la Ruta 

de tránsito desarrollando como actividad fundamen-

tal el comercio. Mientras que en Colombia preval~ 

ci6 una economía agrícola y una explotacHin aur!-- . 

fera que fue calificada de significativa. 

En el caso de Panamá, la e:<plotaci6n de las minas 

de oro fue algo temporal, no tuvo el arraigo que -

present6 en otras regiones como PerCi, México, para 

señalar algunas. Fue la condici6n de istmo, entra 

do ya el período colonial, lo que interes6 a Espa

ña porque facilitaba su intercambio comercial. 

Por otra parte su posici6n de encrucijada de la ciu 

dad de Panam!'i la convierte en el centro del poderío 

español en América. Igualmente se convirtió en el 

centro de intercambio mercantil. Nueva Granada por 

el contrario, constituy6 una región más dentro del

conglomerádo del coloniaje español. 
' j 
r 
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Al igual que el resto de la .Am~rica española )os -· 

patrones ~tnicos dominantes en'Panamá y Colombia

fueron blancos, negros y aborígenes. Si se obser

van las raíces socio-culturales latinoamericanas -
1 confirmaremos que ellas están 

"condicionadas, de una parte, por la ºº!!. 

fluencia de tres .variables morfol6gico--

culturales formativas (los tres grandes; 

grupos conformados por ib~ricos, indios

y negroides), determinados, a su vez, --

por las peculiaridades de nuestros sist~ 

mas sociales hist6rico-castas, estamen--

tos, estratos- y de otro lado, por la -

dualidad estructural representada en t~~ 

minos de una ruptura del equilibrio geo

gráfico en favor de la Regi6n Metropoli

tana (Zona. de Tránsito) y a costa del --

"desierto" interiorano,·servidor y eubs_! 

diario de aquélla". (15) 

con base a lo anterior se puede.'.afirmar que fueron-. 

los tres grupos característic.C>s coloniales· los. que 
•\--::- ,; .. . . · .. 

(15) Castillero Calvo, Alfredo, Op, ·Cit. Pág, 25 

,. ; .. 

,., ....... '•·',' 

··.· 

·. 

·'.' . 
. ,. 

. '?:; 
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dieron origen a los estratos sociales en el Istmo

y que sus ra!ces socio-cultur·ales estuvieron dete!_ 

minadas por el papel desempeñado en el desarrollo

social" del Istmo, de la Regi6n de la Ruta y el In

terior, 

Con relaci6n a la constituci6n de la sociedad pana 

maña hay que señalar la diferencia entre la estra

tif icaci6n social de la Zona de Tránsito o Regi6n 

Metropolitana y la del Interior. En cuanto a la -

primera 

"en su etapa social formativa -siglos d.e 

la colonia ••• - su composici6n sociocul-

tural básica estuvo formada por el negro 

y el español, pues el indio qued6 práct! 

camente eliminado del escenario trans!st-

mico al promediar el siglo XVI". (16) 

La sociedad en esta regi6n con la mezcla de esos -

dos grupos étnicos qued6 conformada por el europeo, 

clf' e superior, el 

af !cano. 

' ' 

afromestizo liberto y el esclavo 

(16) Ibid, Pág. 90 
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Con respecto a la clase superior, de tendencia ur

bana, su hegemon1a estuvo 1ntimamente ligada a la

actividad comercial derivada de la funci6n transi-

tista. (.17) Su habilidad para adaptarse a los cam 

bios econ6micos y políticos que afectaban la zona

de su interés le permiti6 constitu!rse en la médu

la de la sociedad istmeña. Esta clase superior de 

peninsulares se remonta a los siglos XVI y su pre-. 

dominio continaa en el sig~o XVII. Paro, a fines

del siglo, surge el grupo criollo dedicado también 

a la actividad mercantil, con deseos de lograr una 

posici6n destacada en la sociedad panameña ocupan-

do los cargos más representativos. 

También este grupo de criollos dominante.en el si

glo XVIII se caracteriz6 por una actitud discrimi-

· nadora y despectiva con relaci6n a los demás estra 

· tos sociales del pa1s. (18) 

En relaci6n con el elemento esclavo se puede seña

la:i; .que desde su arribo. al Istmo tuvo· importancia-

. ·.-

(17) Ver Navas, Luis, El Movimiento Obrero en Pana
má, (1880-1914), Editorial universitaria, Pa
namá, 1974, Págs, 33-34. 

(,181 Cf, Mart1nez Peláez, Severo, La Patria de! -
Criollo, Ensay~ de !_nterpretacI6il-ae-ra-·Reali
·aad · Colo1u:a1 tiltutemaJ '-"'ºª, l!:ditorial U1\iveter1·...;" . 
taria, Guatamaiu, P1rva:-T7 y ss. 

'.·, 

... · 

" 

• ... •. ' ¡ •... ·/ 

. - ~· 
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como mano de obra para ian actividades económicas-' 

del pa1s, , Sin embargo( tlesde el siglo XVII y XVIII, 

el nlimero de esclavos fue disminuyendo gradualmente, 

. . . ' . . . 

Otro grupo l:!tnico, 'en la estratificaci6n social en 

la Regi6n de Tránsito, lo fue. el afromestizo, m~r

ginado a una condici6n inferior dentro del engran!!_ 

je citadino. Dicho grupo aumcnt6 su ntímero consi

derablemente a partir del siglo XVII, dei;>ido' a gue 

el negro esclavo, al poder' comprar su libertad me

diante el sistema de rescate, emigraba a las regi2 

nes urbanas de la Regi6n de Tránsito; Este hecho..; 

va presionando poco a poco·ia rígida estratiffca:-

ci6n de castas establecida por, los blancos, que , im- ,, .. .. . ; . ·.' 

. ' 

. \ ,· 

'l 

.... ~ '. ... ··.: 
,· .. !.. 

pol!tica y econ6mica, c~to re~ervádo.a'.l.i ci~se su• . : .. 

perior. La minoría ~l~n6af.'.por!'~f r~~~~i~6: :~~ •s~~ , .'. ·:· , .·\\ 
grupo, se ve obligada a, darle •participaci~I]: a,. la·:::.' : , "·. , : .. "•· 

. ' . · ... ,·: . ..... -'.:'~:::~.:.".~·:·: ... :"-~- ~:._: .. ·:·.~:->:·: < _, __ .. :-~· .··.· .. , .... ' '.> ', '.· 
mayoría liberta en cierto tipo · .. de, actividades. ..;_.,. " ... _.,, >:· 
As1, el negro liberto :logra · ' , , . ,'_,-. .:'·,., 

.. '," , .. .': . ... ' , ' 

' ~'. '' .. 
"acceso a la 

ejercicio de 

repr'esent.aci6n · civi.l ·y .al ., , 
. "" .·· . . ' ' " . . . . . . ...... ','" '. ' ...... 

cargos .y oficios considera·· .. · :i 
. . . <. ,,."; 

dos privativos de los, blancos; .. Su~: c;on-:: · 
..... 

quistas en el terren,o notarial, mi.litar,, 
·-: . 

y académico encuentran su contraparte e.n , 
' .. ·{ 

....... 

. ,,. 
,'» '•, 

· .• ; <· . 

. ,· i 
,; ' :_:. f 

' ' . 1,. 



· ... · 
'. ¡ • 

.. 
·' 

. ' 

. : .. 
71 

: . -. -~' . --: .. : : . .i.: .. .-: -.'. : ' _1~.- : ••• 

el triunfo que obtiene. el siglo·XVIII.lll 

conseguir del Consejo de Indi~s .autorú~ 

. · .. -.. r, ·. 

... 

. .. ; .. ' 

.' •, ;. ' ,, . 

... \ ·_::.'.:-

ci6n para competir en paridad 'ae condici2 '>·,.~·•· ·. ·: ; 
nes con los blancos en el. car.tpo del co-- · . <; .. 

···t·:~ mercio, rompiendo así una traba y prejui 
' . - - ... ...:-~'.~;~:'• 

cio que era el mas claro anuncio· .del --

grado de descornposici6n que había alcan

zado ya el odioso r!lgimen de castas", 

(19) 

Al referirnos a la estratificaci6n social del Int~ 
. '· 

rior tenernos que señalar que el fa!=tor !ltnicoy el• 
I 

' . 

control del poder econ6rnico fueron factores. ·decis! 

vos en la forrnaci6n de la. sociedad. interi?.rana·; En 

cuanto a lo primero el blanco, el negro y éi. .indio . 

. y el rnestizaj e producto de su , fu~ii5n; ·:¡¡.i·rvieron de · 
• , .• >·. 

marco a la formación social del Interior. ·Debido· 
·.:. ·• 

al fecundo mestizaje que se pfOdujo 
:•' 

~ .. ·- -

.. · 
,;'.'. 

., . ' 

\ .. 

.. ' 
,_,;..-'. -';·--.,.· ... 

-; _.:~:, . ,' ~ \ . . '' . . 
"las distintas variables presentan en ca 

(19) 

(20) 

. , . .,,·,,·,, ···- ' - . 
da IÍrea matices ;p~~~i6ri1areS I. CQn ·pr·edO• . 

. - - . - ". - ~. '. . . ' : ' . . . . . ' . ' ' ' ' 

·: .. 

.. .. ···. ':: .; 

minio del eti;orn~stizo · én .1\~uér~, · aei in.:: .·' , 
' .. "; .. :i 

. ' . . _ .. ' - . . . . . . '. . ... 
... 
·' 

... 
dornéstizo en véraguas y Chiriqut y ré--. 

gi6n norte de Coé::l!l, y del afromestizo - . 

en la r!lgi6n del Golfo de Parita", (20) · 

Castillero Calvo, Alfredo, r.voluci6n Socia~ 
Política de Panarnii, Mimeografiado, Panamá,·-· 
1974, Págs. 24-25 .. 
Ibid Pág. 7 4 . 

. ... ',.·. 

·: .. 

.:.; 

• ... l . . ' ... 
·¡ ., 
• 

.. . , 
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Por . otro lado el control de la tierra por parte -

del blanco le permitira mantener el poder econ6mi-

co en dicha regi6n, o sea, que el elemento blanco-

se convierte en la casta hegem6nica del interior,-

por su control de las actividades administrativas, 

econ6rnicas y su elevada posici6n dentro de la pir! 
¡ 

mide social. 

Esta aristocracia rural se concentr6 en'los peque-

ños centros urbanos. A pesar de su dispersi6n ma~ 

tuvo al igual que la aristocracia . ·éitadina · - - ·-

una estrecha y clara conciencia de casta, la cual-

impidi6 movimientos fuera de su clase y esto le --

permiti6 conservar su hegemon:r.a· en todos los nive-

les. 

otro grupo, dentro de la estratificaci6n social -

del Interior, ocupante de un lugar secundario fue

el campesino de origen ib~rico que abandon6 los -

centros urb9nos del Interior y se introdujo en las 

vastas regiones latifundistas y minifundistas para 

dedicarse a la actividad agropecuarip. De su con

tacto directo con el indio y el negro pe6n o libe! 

to interiorano se produjo una poblaci6n esencial--

mente mestiza .. 

,, 
r 
" 
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B, LA GRAN COLOMBIA: SU BASE HISTORlCA 

Y DESARROLLO POLITICO 

Una vez obtenida su emancipación, el Nuevo Reino -

de Granada, experimentó varios proyectos para -

su organización; iniciándose con el de la Gran Co
lombia, que tuvo su origen en la ciudad de Angos-

tura el 17 de diciembre de 1819 .. Con estE! proyec~ 
,:,. .: ·,:,· ,,,· ., :' .. --

to se vio colmado el anhele>. del Libertador- de. réu-
. ' 

nir en una sola poderosanabi6nlosdepartament6s

de Nueva Granada y Vene~~~iii} (21) 
' ( ,: ;•,'_•o- '•O~¡ ~ •,¡; ;'_;\_f,•,•.'.·.;_;' 
; ·."'°'~-~--;"'i-·.,;x,C: _.;,_.· · 

,.:· :."' ·,-' .,._;·-;-

:.;\{:~,~:··t>.:~'.\;_.~:~:~:_~x;s ~~~<'.~fr- . . . : 
¿Cuáles fueron los-móviles que,indujero~ ·a Bol!var 

para crear la Gran·bÓÍ;~Q·i~~'.·1s\l·inte?lc.i6n se fun .· 
. -- ! -'. --.·' J, ' ·,1,,-,,- . 

dó en la seguridad y el ehgl"andeciinierito de la na-· .· -· - .- - . - ·_.: .. 

ción: queriendo· el Libertador quitar ~ España la"'. 

más remota posibilidad de reconquista', y entrevS.en. . ' . . : ·"·: ,. .... :-·'-~ . ,' -
do el peligro que representaba para América' del <-~ ·. 

sur encontrarse dividida en fragmentos, quiso for• 

mar una nación fuerte que infundiera·el debido re!!. 

peto. (.22) 

(21) Véase, a Granados, Rafael M., Historia da Co
lombia, Editado por Imprenta Patri6tica 1 Bogo 
tii, 1972 1 Págs, 215-216 -

(22) Ibid, Pág. 217 
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La Gran Colombia quedó integrada por los depnrtiun9~ 

tos de Venezuela, cundinamarca y Quito; este todo,-

en apariencia indiferenciado, ha dado lugar a los -

territorios actuales de Venezuela, Colombia, Ecua-

dor y Panamá. una nueva ciudad que llevaria el no~ 

bre de Bol1var, ser'l'.a la capital de Colombia. 

Un congreso general reunido en la Villa del Rosario 

.de Cúcuta dictaria la constitución de la República,a 

· la.cual se presentaria corno proyecto la constitución 

provisional de Angostura; 

Fueron sus primeros mandatarios Simón Bolivar, como 

presidente; Antonio Zea, vicepresidente; Francisco

de Paula Santander y Juan Germán Roscio fueron nom-.. 

brados vicepresidentes de Cundinarnarca y Venezuela, 

respectivamente. 

Para Quito no se hizo designación por no haber ex..,

. pirado aún en ese departamento la dominación realis -· 
ta. 

Durante la corta vida de la Gran Colombia fueron --

notorias las discrepancias de carácter politice en

relación con la forma de gobierno; en los inicio& -
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de la vida independi~nte de Colombia podemos seña

lar las figuras de Camilo Torres y Santander quie-

' nes consideraban a la fet1eraci6n como la organiia-

ci6n poll'.tica m1is adecuada para resolver las dive::. 

gencias de las diferentes.provincias que formaban-

el Nuevo Reino. Por otra parte, se destaca el pe~ 

samiento del precursor Nariño quien consideraba que 

las provincias granadinas no estaban preparadas pa

ra tal federaci6n debido a que si bien es cierto --

eran poseedoras de una f~rrea voluntac de ser sobe 

ranas, carecl'.an por otra parte, de los medios eco-

n6micos y de hombres preparados para llevar el sis 

tema de Estados soberanos. 

Boll'.var quien propugnaba por el ·centralismo señala .-
ba que 

"la excelencia ae· un gobierno no coni;is

te en su teorl'.a, en su forma, ni su me-.• 

canismo, sino .en .'ser·, apropiado a la nat!!_ 
' . . ·';'" - ··--'··· ·-- ' . 

raleza/'iil car1ictei a~< la Naci6n. para . · .. - ' .... · . --. , .. 
quien 'se·iristituyen' '(23J · 

.:· . •;'{': ···.- ' 

As:I'. en 1021 en el.Congreso de CGcuta la idea centra 

¡23'¡ De la Vega, Jos~ La Federaci6n en Colanbia 
,Oiitorial Anérica, ~!Jdricl, 1916 1 P&g. 84 

(1810-1921) 
' ., 

· ..... .. 
· .. ' . 
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lista triunfa .sobre el federalismo y se organiza -

bajo l!=>spatrones bolivarianos la Gran Colombia¡ -

en otros t~rrninos, se conforma corno repGblica cen-

tral. ,Sin embargo, la realidad impuso otro derro

tero al curso bolivariano: 

"Choques internos pol~ticos" y rnilitares

van minando.las entrañas de la República

y pronto en 1025 se ven los preludios de 

la decadencia de la Gran Colombia. En -

Venezuela el elemento mestizo o mulato -

valido de su preponderancia en el ej~r--

cito pas6 a ser amo supremo. En Ecuador 

la superstici6n de lo colonial se opuso 

a las normas republicanas. En cuanto a-

los neogranadinos carecían de fuerza para 

sostener el principio legalista en contra 

de la fuerza armada". (24) 

Estas condiciones fueron haci~ndose cada vez más -

agudas y los albores del· año 1827, la unidad mono

lítica de la Gran Colombia no dejaba de ser mera ~ 

teor!a. El sentimiento regionalista de las provi~ 

(24) Carrera R., Diamantina, Los Acontecimientos 
Políticos Colombianos en el siglo XIX y su -
repercusi6n en Panamá, Trabajo de Graduaci6n, 
Universidad de Panamá, 1951, Pág. 21 
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cias de Venezuela y Ecuador sobrepasaron' el ideal · 

coman que llevó a estos pueblos' a su unificación~ 

al liberarse de España. 
1 

Contribuyó tamhil3n a la desintegración de. la Gran

Colombia 

"el desequilibtio ;is cal, y l!l. pnbre.za -
. '·'" 

que arrastl:6 á los.cónduétores del ejér

cito: al. Congreso y al pueblo colombiano". 

(25). 

A mi juicio, las causas determinantes. fueron: ·la

inmensa extensión del territorio, sin un sistema-· 

rápido de comunicación que pudiera unir con f acil.!, 

dad las. ciudades capitales de los departamentos --:-

. (.Caracas, Bogotá, Qui to y Panamá) con graves efec

tos en la política y la administración, aparte de 

los· obstáculos para el comercio; diferencias de·-

car!lcter y de aspiraciones entre ellos; antipat1as. · 

locales e intereses regionalistas; legislación ina 

decuada para el gobierno de las cuatro regiones -

de índoles y costumbres distintas. 

(25) Ib:l:d. Pág. 22 
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·Bajo este panorama la Gran Colombia era poseedora -

de un .escenario propicio para los desmanes poUti-

cos; asl'. el federalismo y el centralismo se hacen

cada vez más antag6nicos i. ·condici6n que se profun

diza por el deseo de los.bolivarianos de remplazar 

la constituci6n vigente por aquella de espl'.ritu m~ 

narquista que el Libertador habl'.a creado para Bol! 

via: 

"Las 'diferencias entre los dos grandes -

hombres: Boll'.var y Santander, que no p~ 

dl'.an liberarse de .sus propios temperame~ 

tos, se van tornando personalistas y al~ 

rededor de cada uno de ellos se van for-

mando dos grupos: el de los santanderi~ 

tas, casi todos los hombres civiles, que 

consideraban necesario respetar la cona-

tituci6n existente, porque no se podl'.a -

m'odif icar sino despulls de diez años y los 

bolivru:ianos en su mayor!a militares pens~ 

ban que lo importante para ·gobernar con

ef icacia .. era el mágico prestigio de Bol! 

var". (26) 

(26) Ibid. Pág. 23 
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r,uc dentro· de cstl' n\arco r:le rencillas porsonalus,-

de llntago1Ji!.lJn0S OUt~O. ll\il i taro~ Y !OgüliStüS t de -

abierta puc¡nu en~~~ l.loÚvar Y, Su1\tander •.lende· sur

gen los partidos t;rldÍdlcn1almi de Col~nbil1, L:Js -

santundorfot(is·.·•<ll~~ áb~~1!~l.dX;.bL1;~i\;~iplo.;de .1'1· --
- . : ·. ·:·,_<:~T':·-.':~-:-~\:-Ó·:·T¡;'.!;fi':~i:::+;~.;f¡~;-~.J.~--,_~:->;;,;:-:\·, ':.:_::;;,;;/~!_,\'~::._::_,~ .. , __ . . 

legalidad y del' üerecho>oscrito·.¡sc/llümúi.'01í••lib¡ira 
.':_:: :,·_. _k;/;:,f/~,:- '.'. :y.::;:-~i:S}~'-~(j;f:~::~'}'.._:~/'.1/t'.·::1-:'_.:-,:;:;N,·_/-~:·_:·;;:f/)_;~._:.~,::_,:.:. ::i. \_·. -.· :·· :::. · .M- . 

les; y los bolivnriii11otl'«1ü(.!(d1?~(:néll'.im\'cl;ho'cibre --
: ,:·:_:.y.;_~ E~;:_~<-~:; :·:~<'.J<<~j ·::<:::;: :~'::.:>'.•:~-, .. ~';};'._:.~:~-Y~~:)~"·~· ·~:.~·:.i;;--:;'/.<: ._ :.'' ·,: -~. ,'._ ·_ , 

de su oauüillo· se ler;'·ll.iinG;1pci:rion:ilfstií'si, serviles 
· · . : :· · .. ·: ·::<ó~t;,{:}¿~:~;_:,=:.~1;_.r-0:~.:~:):t:.}~\<: .::tr::: :;~::% ; ;~:<f~~-~:;?)~~:f,~J\{ :-.. :.·,,~~~;-/':/::\/ ~ _:.- .. .__ · 

o godos; la· siguic.?ntu,-.:t!._t_i:él ·,·~!_·l·u::tun!iu ;'·'-. scnala:,~con ·.- -
-: ,'., _,- ""\"i.'".··'-,-" ,·.: ·::::-.i;'\:~~:·_~-~~~~-::-->~:~·;;;'.-::~;'.\/'" .. --

"J,oa bo.UvUr fo!Ji:)¡j(f:Gifr\$íii'Xbi'i\;]\{.i.b.íi:iC!nto, 
.. .__- · . ;-~ -·.:::;.;-.«~;'.----_>'.~J:_:~;;~;-~:J.t>~J;<:-.?;'.i~:i:x:·:~?~:::_',:·:?/:_;_~~·;_ ~>~?_L~~ ::':.": ·:' > -

c.1i.>nuerVUUoroS; ·:d.~n :\ Uu-:»tC( .. >'.t'.1~1 ·- d\l l::c;1.1l>ior1io 
. . --_.; ::-.-:. -"·.·, . :{;;: '.~\<._:¿;}.:;:_~.:{_:::~~:, ~-·~-;~ .. : ·--.:<~ ... -~_'/: ,- :,-:::: .'~--: --:., ··i< , .. - -- . 

influ:w· ·como :·factor. <rnencJ,il r ul: p1:i11cipio 
' ~ ',i + ·.<_·: :- :_ .. _:~:_: ~ ;; -.~:'.:.· ~;'~·;';· ,. -., .. ,;--:... .. .•. ' 

uutoridacl ¡ y,,119 «rnl'. ·como ti pl"irnon1 vi~ 

la se ef1tiC11üÜ, :~~í16"~;16i::c1nn ~116rgi~<1', -

do 

y !muta dÍ:1i~~i~ .. f sL·luú cl.ruuliBtancius --
·".:~~,<.-·.-_, ... ·."·:;._· ." . ,-.,_ ..... _, :'' -.--· . ..- -

lo .c:dgen'. 'Los' santanc',eriut::us, ón c::unbio 
···- \. . ' -·· .. ''' . 

·no. ooncobíuil F:i poÚti,;,;~, ;: que cid'.oi~ni:iu 
.. ". ;._· ... : .. _ _._,, .... ';" -:.:--:: ';_ :(:-.·'.·;·_-.-}': ',' ._ / -

do gobernar t SiiÍO '•~Q¡JL:C.:lu•bnSC' dC ·lÓ.0 '.,'..,'._ 
.- ... ,; ,::·;·: -. . ,,_, _, :-. ; :~ .. ' l ;,;,.; . ,- .. , ... 

libcrtri<.1cs<fi1(1iviau'1ic'S::' 'E:i'm~riil~ Cst.;bu. 

obscditlo' Üúnpor ioJ'..~1i~/;id{JJ,\i~'tnir, y. -

el u¡ilitu~·imrio bJiitr.:imÚ1no'icir; abt;íu un.:. 

· i;!rns porspcictivus' <1 la lil>rc: dotormina-"'-
. , . _. - . -.... - , -. ;; . -- .. .;·o , . - _._. _.. .. . 

, .. 
ci6n y a la 'ii1icin'i:iv<1 ·l;J1 l1orr.1Ji:ci. ·uos -
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fuerzas sociales y políticas se definen· · 
. ,' _, ·- .;. -

entonces y .se enf~entan C:omc:i t€irminos ne 

cesarios de una ecuaci6n· vi tal: .· · la J,ibe 

ral, con todos.sus perfiles_C:l:isicos de 

entonces.; y la conserv_adora, que, como 

factor de inercia. y equÚibrio, se opone 

al individu.alisr.io intransigente y aspira 

a mantener la tradici6n como elemento fun 

. damental del.' orden·, ·tal .como ella lo en

tiende". (27) 

Se observa claramente que .. eáOalrededor de .esas dos 
;·,- :_-,:t;:~:·!' ... ·f-''- :;·:.' -

grandes tendenciasen,donde séidesarrolla la vÍ.da 
__ ,.- /('/-~,\-_;,\;: \'.:;- ___ ,. __ :·:_~_; __ ,_'.·. · .. ' - '. 

nacional colombiana y.· se'.órgan:!.za\}ell' 'consecuencia·, 
. . :·.:- .-...:;·::.\:·(;~:~.·~:: .. ·'",;:~~-.-.;;:·:·.,_;_·,:_y>'.;_.:·.--'\_.r.: ~--_-<.:_,- ,-, , -

la administraci6n del Estado· independiente, 
·'- -::·:• ._ .•,;. ·- .,;-

Veamos ahora cuales.son las diferencias ideol6gi-

cas fundamentales entre los liberales y conservad2 

res; c.6mo cumplen aisladamente su misi6n en el 

desarrollo de la naci6n y c6mo se equilibran • 
.. 

El conservatismo, como tradici6n reaccionaria, se 

opone a tod~ modif icaci6n que se efectúe en los ~

principios fundamentales de su doct~ina, de allí -

(27) S:inchez G6mez, Gregorio, Sociología Política 
Colombiana\ Editores S:inchez G6mez Hermanos; 

·cali, 1974, P:ig. s·. 
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que se considere que en estas circunstancias obsta-

culiza todo progreso. Se podr!a decir que el con--

servatismo ha querido gobernar con dogmas y el li--

beralismo con principios. Es aqu! donde radica la 

diferencia ideol6gica sustancial de los dos parti

dos. Y donde se plantea el dramático conflicto, -

puesto que si aquel no puede alterar sus cánones -

r!gidos, ~ste en cambio, por su propia flexibilidad, 

goza de la libertad efectiva para revisá'r y• módifi-
- ,; - :~·· . . - - ' ', . . 

car sus postulados. 

"Situación que explica .y<justifica el -... ·.,,_ - ·- ,_.-, ..... -~---,. ~- .. - -
···: 

hecho;_ de que•níientras ·1a'• ~h~. es :una __ .;. 
'• - . - ' , C,(;, ···;~~·:,···-.,,\.::~¡;<:· .. ,' 

agrupación estática.y: .. reaccionaria, la - . 
. . . . '" ' _._ ' - -- '. '" -- . ,· .-. ' - ,_, ' ,- 'i . .,.... ,• ' ,.-_, 

otra es c~le~fi ~id~cl ~¡;·;~cici6h y revolu-
~; ' . - . - . ;' 

''."'.;~·> .. ' 
ci6n".; · (28) •. 

/- ., -. ·.· 

~-· '····;; .. ·: ;:.' ··'' :: . 

Mientras el cons~~vaf{~ino pi;ete~clc co~ve~dcr co.n -
. . -:-.-::.·· ·.-. __ , - ,.__.,. ·. --· 

- , - ) , __ .. ;:.:· ; : ~ ·- -' ~- f ~ : '";. :.- o 

l_a inf lexibi Hda·tl .dc-:sus cánones •Y Mctúcintc ·· 1 a · im-

pos ic_i6~ at{~·~f &~i:f ~f~;:d~~~~~of~~¡~~/i-~~~~~hand~ t~ 
da .libertad. ·•de:.• ~c;.c.~6~¡:iax:~ •• cu es tionar.1 á .• ia.~<iri de.· 

- . ·- :; . .' -- -.-·,. ··.: '.7,.-,-;::;:<~- :·i. ,·:/-:-'·'··:-:;,,·~-:-J:: :1: ~- ·,:··.:(.:·:~·:!e,:~,,.<~-~·.: .. :•-:<' ·:,,>(',.,:; .. -'.- ~ - __ :.. : .· . 

sus acciones; el.liberaliu1110,:irifluY,ecsobre,el ,popu .. ·' 
- ... - ·:::·,-, .. :¡~·; ·:i··.::;::·'._<;·:-:.-'·;;:;: .. ~:~'.;¿\:.:::i,'.~::··~:i.i.;',:~·:·:'.j;'-'.;.:._::(;'. '._; "··· - ' 

lacho utilizando .el m!!todo;decrazonnm.i.ei1to., su -- · 
· ' -.-- · ... :'_·--.. :--:.·,_-.· :_:_-.; ·.,,·:.~.'-~\'.:~~:!;;-: .. :i·.,r\~:}7~:./;~~;;,;;•//'.'.\~:·:_;,-~:_·.·....... : .. · 

enfoque de .la realidad 'socia1;·,:tá1:;·c1iéil ·:·so. j,Jresen". 
"< .• ): '., , . ·.·,-: .. ·.:·.'.'·e•';•:.-\" . . ' . 

ta, le· sirve de instrumellto.[i~fi:l bíl fin. / lldémlia, 

(28) Ibid. Plig .. 8 

,. ' "'-· 
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el sentido humcinista ele su principio le 1 . .1w:mitu ac

tuar sobre.los rnnsus influycntlo un .lu concioncia -

del hombre~ 

otro. punto que 1.Ut~r~ncit1 l..i . .l.dcolog'.i.atlc c:.itus dóu 

purtitlos ;pC:,Üt'ic.ióí; '.rücl.it:i.I · ci1 <1110 el . comw~:v,1i:iumu, -
... ,. ' - _,- -. -· .;• _.._ ' - ·--- · .. , . -

' por SU prcÚ:ÍUiJta • Íui O {Ú11 Cli V ina , se . l'CUUCC ;\ Ull L!Ollj ll!'!, 
•• ' '\ ' ::_. ' ' ,._' ... 1 • • .. • "-~ - • ' • 

to ele principi.o\3 qu~ ·i10 udmi ten rcvin Hin; circunstu!'!. 

ciU <JUe lo lleViL<I ;ll\l ·.frCCUOlltO anta!)OlliGIUO COrl la'.;.·. 

evolucion tle lu rculi~utl socfol. . El liboru.lis1~0- ... : ; 

propugna por la con:.itunte ruv l>Jiün de ;n<itoclm1 ~ oi~ 
--- -- . . '.',_-- -·' - --

temas y acepta l.1s ti·ansformucioncs. <~Uc se.\ió1i en. --

la estructura estatal. . . ' . . ' 

Es de inter~s ocñalar, on' 'el' . .'ú11Ílisis' d~ l'os parti-
. ·.:.;: :··.·. ·:~- .. ;·-.<. . ,. __ ' 

colombimios; iÍ.¡.\ mune'i:'a .tun •. cUsti1itu -
_,- ~ --. ,-.>:·-~'·:·_:_-::~'c.:-.:·::,(/.'_:<::::-.-~~:~'.<<~·- >-< :·,. ·.- :_· .. ::·_ 

problcmu,.dcl EotudO, :: Los'· cons..!l·v¡1do-. 

dos poll'.ticos 

de enfocar el 
' ' .. :·. :;;_:;;.:.~·.-,~ ..:~~:; ::·¡ --. ;;<;" -

res enfocaban lÚ .. ftillciür\ Cii.Jr, ljµl.iinrno. tli.Úalci' uil pun;. 
'·.·.·'."~:~:::.;\:;::f:'.}~{1;:'''',"'·ó ,··:·_:.~·:,:-:-.:·.- · .. -.--· .. :·. 

to de vista mccdnicista ,; il1vn~i.1íli le~~; ,:Ciú' ocasiu11<.HJ 1 
:;:\<·;;'.~·/.'..;_-.)-;">,·~.~·:-- ,- ... -_. - ' 

·,.·. -.. ·: ~<,'r,·"1'.""·~:(,-'',-.;-·.::-.•'_-.':.;.: .,,··.-.. :,_-:-•-: ,_,-. __ , ... :- - · , ·; ·· 

regresivo; •El' libcrulismo;.·•.con busc'cn ·el ;ili<livi'-- .· · 

dualis1116,".'~¡~á~Jh~t1'f;g;; cl:~hJ:~oiiar l~ nu~v~}f6r .. ., •. 
· , ::·~-<::,~:'i'lJ~1~):~:::(:;.\t:/y·r,t:!:\'.r:::>):~:; .. ,':,.:· .. ~,, ·,_-.' :-~ :·_;·::·::.·.:_ 
mula de~: gobierno, •:carncterl'.stica del siglo XIX: 

' . '.;."- •"'•"'"' ·, .... ', ... ~ .; ,- : - ' . . .· 

. ~::- \" .. 
D?spu~s tle expÜ.cúr brevemente la ideolog~a y fo:; -

' i 
. ' ·j 
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j 

¡ 

' 
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t 
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-~ 

l 



1 
\ 
' \ 

83 

contradicciones . teóricas de los ¡mrtidos políticos, 

podernos señalar que· el principi.o '<'le la moralidlld -

fue el epicentro de las. disput.as y dif:erenci as que-
. .· .· - ' 

han configurado las:dos.tendüncias pu.lítit:as colom-

bianas 1 las .. cualc;, han ilstado manifiestas a lo lar-. ..· ._ -- - ,- . 

go del ~ev~hir .1iistÓricó da .dicho país. 
. 

1\ travús -
,"'/ 

del an!ilisiá .del proCeso ·<fo· los· hechul1. se. puedon .-

conocer los Úmómenos q\l~\ grodUal1nonto ·fueron soiia". 

landa y encausando la c1iferenb i.i ént:rÓ las dos ten

dencias políticas c()lurnbianas: . el conservatismo y 
. . ' -

el libOralismu. . Con x·clac:i6n al. consu1·vatismo bo-

livariano afirmamos 51ue terminó su oxlstcncia 011. -

1832, al producirso.el descalabro de la dictadura-

de •urdaneta~· En cuanto al santandurismo, sirvió ele 

base para el florocimiento de tlO!J·. cot'ricn\:es: los . · . 
' . . . ,, , . ~- . . '_ 

liberalea progresistas, y: los lib.,rales modc11'ados 

o liberales rojos y liborale~ · conservndorOs · Por -

su parte los, lil>crales mot'lerados .01·ga11iú:dós' soli-'... · . . ' .- ' •,. ' ', ._ .· "'- ,. 

damente dieron origen al actual partüÍó c~nservador •. · 
.. - ',.. -- ..... . 

-.··:. ·J; 

Todo lo anterih~ s.i.i'vé 'cie' base para C]~e so vnyan .... ,, .', 

di f erencianclri 'l~; d;;{;ai;t: a~é,ntos,dO.'·véni~u~ 1 ;, ...• ·.1fou;;.. . 
. . - ' . -: ·- ... ' . - -_ ·- :;, . ' :_ ; ' :,.", - ";:; -, ·.' .-: . - ~- ,- ' ~ ~' . -. ' ; --_: ' ' 

dar y. P~na~!i'. '/Ñó ia~í 'órU~i; {·es to di{coloalbia; don

de t~mbié~ habi~ ·riJ~ir~·~Ío~~s ~cpaijrif;rstá!J. . .si.n o~ 
; .... 

'bar~o 1. a pesar de l:~'rici~ ~i~il~~~s p~dbl~mas 1 poseían 

i 
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intereses y aspiraciones comunes que lo identifican 

plenamente; no en ba.lde habl'.an permanecido unidos -

durante el largo per1odo colonial resistiendo los -

ataques de piratas y corsarios. 

C. . TRAYECTORIA DE PANAMA COMO PARTE 

DJfCOLOMBIA 

1,- EL PROBLEMA DE LA INTEGR,llCION DE 

PANAMA AL CO~IJUNTO COLOMBIANO. 

( 

Para lograr una vis6n más completa de la realidad-

de un pa1s, un conocimiento de su idiosincrasia e-

histqria, se requiere el análisis de los aspectos

pol1ticos, econ6micos y sociales. conocidas las -

actividades de los panameños en el perl'.odo colonial 

y la forma como ellas fueron condicionándoles una-

fisonoml'.a peculiar se presentan, en esta parte del 

trabajo, los acontecimientos .pol1ticos, econ6micos 

y sociales más fecundos que contribuyeron a diferen 

ciar a Panamá de Colombia en.el siglo XIX • 

\ 
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A tr~vés de las investigaciones efectuadas observa

mos que, para fines del siglo XVIII, a pesar de la-

decadencia comercial de Panamá arribaron a él un --

n1lmero superior al promedio, de españoles de cierto 

nivel cultural. Reafirman lo anterior las palabras 

de Ornar Jaén 

"el clima es ingrato, el comercio es dé--

bil, el pa!s se mantiene poco y pobremen

te poblado: condiciones más bien repula!, 

vas para burgueses metropolitanos. Sin -

embargo estos Gltimos ar+iban, si.no en -

masa, por lo menos en nGmero suficiente -

para ser fácilmente notados en donde la -

burguesia citadina se reconoce más nitid! 

mente como grupo: en el comercio y en --

el Cabildo". (29) 

Era este el ambiente caracter!stico del Istmo a ·fi-

nales del siglo XVIII, al'.arribar el siglo XIX ya· -.. ··. . .- .-· -'-. - .. 
estaban gestados lo_s _gérm~rj:is. de .las futuras rebel-

d!as de la burgues!a ·. istmeña, ·por conservar sus ---
. ,,.;•,·'" 

privilegios de clase dominante. 

La burguesia criolla.descendiente de las del siglo 

{ 29) Jaén s., Ornar. La.Población del Istmo de Pa
·namá del siglo XVI al siglo XX, Impresora de 
La Naci6n,Panamá, 1978, Pág. 524 ' 
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XVIII y la nueva :.iurguesJ.ti se vincula~ est~e~hamen-
. '· ' - . ' ·---. '- - '"':.C•-• ·---- .- ---· 

. te hasta formar·"un verdadero·grupo social:.identifi-' 
' ..._ .c·c > \) >:: .. ::i~.-:-·-- .· .. ·-~_·:·~:_;:>.--:":._-:-:'' .. - .· . 

cado en su lucha por asegurar; el:C'domi~iri.de'ia ·admi 
' : ~-- :. ·>':'.,~:: .. .;·.. ·.;:·:,_:'.-'/~~'.~:::,:.'~_'.{.~f5_:\<;·~\~:::::,:t;.;.'}t;~);;::/ :·::: __ ' -:~_ ; 

nistraci6n· y. de, los asuritos•:écoñ6mfo0si.c'C:Es;esta -- ·· 
--_-_ -~_;; _ ... _: __ : -. >;· :~ t ~~}.;_:;,.~'.~:~~:{;;{'., J-'.}~~{: '.t·;{'.)~\i:rv~,~:1~---·'.~)·~;':,~J~:-~~>r'.tí-:f-~{l< ~;~:::--'.-:.>: ·_. :_,~ 

oligarqu!a cr;í.olla i•1.segura ¡de1'.'s1,tmisma ;b;'.lacque; diri .. 
· : -: ::/-:_;;::._}-~'.\::!}f;_:fhA'._~;:;~t?;:tr.0~~~~-~;~~:.f%K~~~~~yy~~~t?.:f.~:~~;I::'.:JY;~;'lt:~;:i://':\;·;,'.:_·;: ... :-· 

girá. los movirnientOs:)c¡ue.{conllevanpa~·l~1{indeperiden;... 
- - ... .- .. _. -·. · .. =·d. -; ___ ' ,. /:~:.~., ;_~h~·:;~\·~~~~,;·:~·:¡J. \<.:;~::~~:_;~.;:.::._?~~~~,~~t.«'~.~<-<\~>.'.~:-·,_·.~ 

cia·.·de,1821 ;-:~, La,''depresi6nEecon6mica<imperante:..en ,-. 
• ·. -_ -·-~_<- ; :_:·~- ;:~:~~.~~::_;:>~~,;;;::.;¡~::~~0;~;~~;\Vf~~!X~\~.¡~~t~.~;i~3f~;:i:i:~ltr',~>~~~1;~:~~-;~~;)ji~~-:_:;-;_;:~}~i:.;.t' :~·i('.::/",: -_:_·' -. 

el ·Istmo al 'inicio:~<'le.E'.siglo:cXIX/i¡unida ;·aaa"restric 
. . -- .. '- : . _ ;--i·.:._:\\_,:;'.~J~;-\~~-t.~i-~~~:~:;<~~B~~i~~~i~2~1}i!~:~-~~fr:~{}~~-~~:~;i~~:{J~':~t)-J~~~~~~~\~~~y:'.;;;r ,. ?.-.--.. -··:-.:. --~ -. 
ci6n· de la'ielativa•>libertad·:"conierci'al''c·onceidida :por 

:·. ,.;_.-:_ fr:·;·_ -~ '.-~ ~{'~~~-1-:A~:;/,i~) 1;~~~~;-~ir~;\:. ii.f \~_~;:'.r:-~:.~t. ~-'.:~, ,;::~;:r_:-~~-~-t; ~~;~~~~';.:~·:~¡_. ·. :_ 
la Corona," afectaba~i•los;'!interesésVde''·la',{clase bur--

. · :,-:... ·'._:< :::, >:-;~::;:}_~:t:'!}'-_,_-.:;~~:\:.1t-¿'.:'-:;:t:~r~~:\~-~·;;~:::··~- ;:~_~:·L_.-<;-:-:;.·r::>·:-·;:. >f-:~:.-;·.:;_/: :-~' :> .-:_: .... _ ... 
guesa y a su. act:Lyidadfcomércial ;'.'especialmente· en;. 

· _,_:~" :_:._-~J\f'-1Cf~X~i:.'l;yf-'::¡:;:!::~:l.:'f:~·;/ ·-;·:;·,,~_:_~:~-: --:\-., ·,~:·, _'. .-. --~--:- ... ' : .. _:_..: .... -- ·.-. -, . -
la región de la .Rlita;'.'Esta',circunstancia la' indujo 

a favorecer la independenciá de España y ~u.anexi6n 

inmediata a la Gr~n Colombia, como Gnico recurso pa-

ra salvar sus intereses comerciales y asegurar su 

hegemon1a en la sociedad istmeña. 

Sin embargo: 

"los sueños e ilusiones de. la ,bur.guosl'.a :- · 

panameña, en sueños,. se quédan,. No :'pasari'-' 

de a111, pues ia'l:'~~iic1~~ y;ia historia ·.:. . 
-- ·.·''';O;:. ·,· r:•.' '•',;.e_-,-• •. ·· t, 

- . ' :';:. :.,:.~,:-· .. :.'"· ·'- - ' .. _.,, ~.:-_¡ .• '-o-.·, .-_-::· .'-;:;;.-/,: .. ¡_, 
determinaron.· otra :'direcci6n ~.' : :.: . 

. . . . ... . ·' .. ... .... . .· .· .... 
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rados. La deseada independencia de 1821 

no trajó los beneficios esperados". 

( 30) 

A través de esta cita intentarnos señalar que la 
. ; . ~ 

uni6n a Colombia no fue benéfica para el Istmo. 

La burguesía 9~rno clase dominante crea y dirige ..... 
i 

un movimiento político para· asegurar aparentemente 
' '. ··. 

el progreso del país¡ sin ·~argo, la historia de

muestra que, en muchos casos, anteponen sus inte--

reses econ6rnicos de clase a el soporte de la inde

pendencia política del Istmo. Pero desde la pri-

rnera década de Uni6n a Colombia, 

"las clases comerciales van sintiendo en 

carne. viva que· sus,· anhelos encuentran 

resistencia :p~r parte del gobierno coloro 
' - . .. ·-' '·. .. ' . -- .. ' ~ .· . . . - . 
. . '" ._·. - - • • ''· • :·. 1 -· . - • ' ·- ' " ; - - .. 

biano, que c:on su :política centralista .. - : . 
:.; .. ,· · .. - ' 

pone un. alto ~' sus sueños dorados. Los-> . - ' - . -, . _. ·<· .,., •; .,. _. 

cornerciantes1/~s~;,·J~~;.'¡~~·ciiáÜtiic~n .-·. -
pues· su meta es:·~~;~~u,r,~~:7~b~~·~d~·;1 y,- . 

apertura de un ·camino. interocéanico ,:· to-
··-·." ,, 

(30) Figueroa, Dalva C. y Barahona Lisandro. 
Breve Historia ele las luchas pol1ticas en Pa- · 
narníi durante el periodo de unión a Colornbia
(1821-1903) ·, Trabajo de Graduación, Universi
dad de Panamá, 1963-64, Pág. 31. · 

. ;, 

. . ; ~ 

. .... 

· .. 

i 
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mando como bandera política.el autonornis 

mo y f~d~r~lismd••. (31) 

".-":.,i, .·;(.' 
':' .. , .. · .. ; _,., 

Bajo este panorama;fla bu~glÍEii~ia 'pan1:1meña da inicio 
. . .: .. , _,'_:.·/:/_:"'.-::::c·_;·);:~·-.-~Y~·;,{~.'-~.:;::.-··~;/_\_1'._:._. __ ;;_·:::¿ - ,- .... -- , 

a una serie de rnovimientoo separatistas.'.' con eL pro--
-.·.-? i.' ,;C!·.'. ' ;<;·,:.;:_·.~--~.-'.. !- .. t~-- '· ,;·~- .. · 

p6sito de liberar aÍ\.'ístiiio','del: 'control''pcill'.Üco:-eco 
. · . -, ·_';/_:::-~/~:/.;.:_,·'\;>h:~;.,·.'::::t;~1.Y:;~~~:-~;,;-rt;~~;)-\v)<~·)}'-_ .'.~: .. ;-·:<:· .. ·. ·:·: ... : - --

n6mico por parte. de .. cofombia iy;)ograí: \para él'.; los. -
. : '": .. ,' . -;.-:: . ·.:· .,. ·-· ~:<.··_;',..e:·:.;.-{_:.'.:.-':,,,;·.:'·'~' -:·: '.'''.: ~,~·:~-- ::<:t~:: . 

beneficios que se deribán ~~:.~a ,~~,;~;~;;~·~1~¡,:¿u:ta~ 
. : • ·:;·;'.:'~: ·'.} ~~,,.~<';'\;e_:·:~~'.·:·~--~':'.,_(~ .·>:1,_~ • 

CUESTIONES POLITICAS. Las ~~i~ne~\{idii~i~il~ que 
·:.,·. 

impulsaron a estos movimientos; se.,ánalizan a con--

tinuaci6n, porque ellos son los: que han· dado la t6-

nica en el desarrollo panameño 'a·· lo lar90 del siglo 

JCIX. 

"Estrenada la,, rep!ibl ica, promulga Bogotá · 

unas leyes proteccionistas qué l~rnit~~án . 
,-;-. -

anchamente; los planes : 1.ibér¡; ie'~cie .. ia>, 
• ·, -- " -•, ''.,,.-e,., •.,. •· '·•' • . .' '• 

oligarqu!~.·.·: fn:ia''~};:i~;ii.'66~¿;~'6.ib~~es--·· 
_ _ _:,. -_. -.:· -·. -~~>-_ . :'.\s---·'':_ .. :,: :;:~: __ '-'.'~:.~: \:~-:it\~~-Tf ·1:-;~_~;-.:·_'>. :_ ·/ ·:_ .. · ., - -

panamenos 'exhor,tan.o.al;,Congreso í, ofrezca 
. . : · :' _·,;_:·.: -: .J~_L~f'.'f\).:;.-.~--;_.,',!f{:~~~'.lJ;:·(·:;_•,~~t'{i.:;::~~'.:.'.-~·;::~~':};'.}'.::.;;~.~-':.-i' :·_' ·.':~.'./.·· ·-_: . 

franquicias'ínercuria1e6"'ª1':::istiiio'1''hªbidas . 
• : -. ·._ -:: ,_ •·· -,·:=. :-:i ~.::> ·;~~?t~?-)r:~;-:·~t~r~~:~,:r;;~s}:~:~f;;_;~~!::·:~-i-:~\.\;_:: s-::~<---~}?t/ :;._--,. --. , ... _.~; 

cuentas:•de.",su"'.;,posici6n;;geogi:lifica .y 'de··:-' 

la ·.••.~n~1;i~J;ª~··f ~";~~~r1i~s5rf~:;,:;r~~=~:¡;~ri.·,·. ·-. 
· a.simismo 1 l~ · construcc i6n ge ¡~~ c~nai. in~ 

-::.:· ·,,,,.· 

. ·._·· '._' 
' 

(31) !bid. P~g •. 34. 

¡:-
' 
1 
1 
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terocéanico. 'Mli~ ~~.rde, ~lgunos proyec

tos, relativo~' a. implantaci6n do un cami

no o de· un f~fr¿c:i~li>tr1~~í~tmico, ·. arri 
:·y,:,.~;\~:;:~;;':{·,:.\~L:.:<;'.~:.:~·~:~·!;J~;:;<. ;i,/. <.<'-'._-:·/·.-=. :- . - . .-

barlin a·. la "altiplanicie;:,. ·Pero no .son se-

r iamen~e· •.. ·.c~~~~~*f ~~~~t~'.t~~\{I::~iula tiname~ 
te, la origarquía":ve1cuestionados sus ,.,-- · 

:._:;·,::.}<~<< --~/.!:i~.~i.~~;·~r:~'.:i}~~ifiº:-~~-~::~:Pfi.'.;X\'t~;~-~F?~/:.~.'-~:·,; .. -_/· ·::_ : , :·: _ -: -
ideales· autonomistas;;;.•JEn':efecto" la cons 

.' ·:· .;·~·"-t?\;~·;:H'.{,7t~·,:;:;0:~~~;.;f;.~_}?':~<-::·'.'.º\:;'.·:_:_u~ -. · -- · · · .. ~ 
ti tuci6n . colombiana•: de '••18 21·::es'.: rigurosa--

. . ·:·>-·'; _, .·:·~-:~:~\(:~·?::·:-};_:,,_ :"f:J_~;?-:::{-!:·~~~-- :·,:.<.:~· ·;::.,. ,-::_·._.-- "~ . '' .. -. . . 
mente centra·lista "'."!,'(32)• ,,, .. '"' 

. .- . '>.'.:_.';'- ,·','·'· .. :·(,:• ·.---
··:-:-:_··.---·.· .. ,._._ 

.-· ( ::::::-: 

Debido a este panorama el gob:i,erllo'dC! :Bogcí't::s. se 

preocupa por las tendencias :ª~tono;nistas de. los pa- . 

nameños porque difieren totalme~te .al proyecto de -

constituci6n centralista ideado.por Bol:Ívar, quien, 

para esa época, era el Presiderit~ ·a~· C~lo~bia. 
' ' 

Sin embargo, la oligarquía panamhña ac~Üa 
."';.:,,.,.. - ' - y conci-

, .• ;¡ .. ,, .• -

be el movimiento hanseatista 'de:'l826: cuyo' objeti-

asocia; 'a'1 ~~~~~~·c~~·· aqu~llas po-
. - ,- "'· ·: :·-,,i_; ·; . . 

vo consistía en 

tencias extranjeras que 'pérI:lúieran mayores venta-

jas econ6micas: 

"Acaudalados:mercacleres, partidarios ciel 
'•'-. 

(32) Figueroa N~ f 'Alfredo," Dominio y Sociedad en 
Panamli Colombiano .(1821-1903), Editorial Im
presora Panamíi, S.A., Panamíi, 1978, Plig. 243 

. . •' ___ ._...__ - - . ·- ·-- ,-, 

., 1 

¡ 

'1 

" 
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mode.lo hanseático, engendran el acta de 

1826 (Mariano Arosemena, Juan Bautista -

Feraud, Domingo de Obald1a, Pedro de Oba 

rrio}. Este experimento de "independen-

cia"lo acuerpan, fundamentalmente, los -

negociantes citadinos. Una vez más, ati! 

brunos un conato provisto de un contenido 

de clase bien preciso, a semejanza de - -

1821". (33) 

Este proyecto, sin embargo, no fructifica: 

(33) 

(34) 

"Las aspiraciones autonomistá.s de 1826 

terminarán en fracaso, por el peso que - · 

ejercen los estatutos b~liv~ri~~~s; pero 
. ' . ·, '' '" ·-- ~· - . . . . ' . '• 

. tal acontecimiento no .iogra· ac~il~r a•. -
':·. -·.-- :/-_.' ::. ;_~·_::e::-~:~·/¡:'.~)~\:.;~;):;:::.;;~--~/::;:,.~;>:\:<· 

los comerciantes/ quienes ::a·/través:;ae: los 
· _ ---. ··_: --.'~-~->-~Y~;;,<<:;>·,C~/.:~r~}:)~{:_:}~:.:~;}?(.~ .. :-"~·:·· ... -' --

peri6dicos de la épc:ica·;l·déclGra'_abierta-, · 
· . . <·: _·" ;-: _._;_\:._:).;; .. .i":i./i:_-~~i;::~;¡:_{'.:;~::;~i-~";:;·;,.JA?~:-:~:_?~ \-? · ::--}<. : 

mente su posici6n ;<'•: MuY:9elocuentes\son . 
. ; ', .: _ --:'i~-'-;/:;:(if i~~::¿-:t~{l<,:~t;>-~~:·,~.:t~-:-,::y:,:'.;-·,:.-·:_::,.fr~:'\:(·:, ·/-:<,_ . :: . 

los t1tulos .y. art1éulc:is:i,>El· co·nstitucio 

nal del Ist~o; d~~~~~i~'Éri~:~;i'G~i;¡:d1r: 
:· ;,· :'·;_• _.,,_;_.,l'.~.---~;1 .. __ --;,.-_ .. ---".\-.--.··.-, . 

culo . ..; . 

.. 
Ibid. ·.Pág .. 244 

. ' - ' - - ; ~ - ;' .;, . ' . ' . . . 

· .. Figueroa, oalva e; y Bar~ll~na Lisandro. 2E.!_. 
. Cit •.. Págs; :'35-:-'36 ·: 

... ,:. . . .-,, : .. ··~~:~~ 
' .... .. ·'' ,· ···' 
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Como se· dijo anteriormente,· .el movimiento hanseatis 
. . . -_ ... 

ta no logra asentar. sus. raíces y disgusta a los si!!! 

patizantes de ladictaduJ:'.~ y la constituci6n boH-

viana quienes pusieron en juego todo su poder e in

fluencia para eliminar este proyecto e imponer su -

posici6n. El Departamento del Istmo pasa al control 

del Libertador: 

"quecl6 'as·í establecida la dictadura en el 

Istmo. . Pero est.e paso no fue aceptado 

por la.mayoría¡ lo que trajo como canse

. cuen~ia 1a di.~Üi6~ ·.·.de los istmeñas, que 
. ·. • __ :·/·• ;,;.,._1.:;· ·,; , • 

habían perinan'écido en armon1a con la pol.1 
. -¡ - ,., .. _., --· 

·--·~· ·::· .. ·- '·/· ___ \'. i:_,··:·:(·' 
tica liberaL.'del :resto de la Reptiblica. 

'<'--·.--:,-_-.:<:.-._::.,· .. : 

Vino la separa,ci6n de. los partÍdos, de los 

ánimos; iaid~~~bnffa.nza .entre unos y otros 

individÚos"; l3~), 

situaci6n que fue preparando c31·ambientepara·los -

futuros movimientos separal:i.stas: 

.·. . 

"En 1829 el Istmo seguí.a entregado a la -

dictadura .teniendo corno intendente del -

" 
.(35) Carrera R., Diamantina. Op. Cit. Págs. 23-24 · 



···.' 

. '·, 

' · .. 
·· .. .;, . 

: "· ... 92 

.. ·. ·" .. 

.... 

' . 

· Oepartarnento al Coronel Serdá y al Gene

ral Espinar como Comandante General. El 

partido boliviano se adueñ6 del pa1s, no 

encontr6 en el partido liberal un fuerte 

adversario pues éste sab1a lo arriesgado 

que era tomar una actitud rebelde: Los 

bolivianos sosten1an ya que estaban en -

el poder, que todos los colombianos de-

b1an apoyar el régimen fuerte y vigoroso 

para terminar con la anarqu1a en la Re--

ptiblica". (36) 

Para·el año 1830 se inicia la desintegraci6n de la 

Gran Colombia con la·separaci6n de Venezuela y Ecu~ 

dor. Se nombr6 como Presidente de la Reptiblica a ~ 

Joaqu1n Mosquera, cambio que recibi6 aceptación en 

el partido liberal de los istmeños, porque veian -· 

en esta nueva situaci6n la posibilidad de mejorar

la condición pol1tica del Istmo¡ más sus ilusiones 

se ven mermadas con el nombramiento del General -

Espinar como Comandante General del IstMo, recono-

cido por su lealtad a Bol1var, de quién fue Secret!!_ 

rio en la campaña de la ernancipaci6n. 

(36) Ibid. Pág. · 27 

'· •. 
' ' ,. 

¡ 

. \ 
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El 11 de septiembre de 1830 1 José Domingo Espinar-

• proclama la independencia de Pan¡uná con el apoyo - . 
. . ': ' -.. ::_ ·'_-.:-_- ':,-:. _ .. _,' 

del arrabal santanero. Dicho General establece'que· 

el Departamento del Istmo serl'.a reint~d~a~'o:iá;Ú - ·. 
--:_ .->-· .·.- ····.>·::~'.'. 

RepGblica de Colombia siempre y cuarícid'se:~endÍrgara 

BoHvar del Gobierno. Es harto f:~i~~~'~f ! E~'.~,,'~i('~if 
garqu!a istmeña de la época se 'Opon!a';::ar·centralis-

-_. ·:· ·.:; ,-.:~::-, ·-/:_-~--'> f_:¡:~~~);,f\:~/~I~-\,~1"-::·', ':;::.''._:·. <~:-- -_-_, '. · . 
mo boliviano y a la presencia mi'litar}:en eLgobier-. 

. :,<.i-;:··, ·',''.·_,::';o,,:¡,".,.'•·.,',' .. -. - • 

no; más no as! los arrabalerC>s .. 'ci~i~l'l<i~·~etan en Es-
.· ':-: _.·:_·-_,;- ·. ·-:·· 

pinar la realizaci6n de süs ~sb_iracioiies. Vale la 

pena indicar que Espinar.ar~ c~~~c:~dClr de los anhe-

los de ciertos miembros de la .. oligarqu!a panameña

de llevar a cabo un movimiento:·~eparatista con la

ayuda de los ingleses. 

En el año de 1830 

"la' clase dirigente del Istmo se propone 

nuevamente cristalizar.sus aspiraciones 
•º. • • ,. 

' . 
por medio del movimiento de 1830, pero-

!lste, .c'olito el.anterior, tambi!ln fracasa 

ya que pa~ai~!Ílmente, a su desarrollo se 

'efec~aa el movimiento separatista, diri-
•'. . \' . -. 

gido por el General José Dotnil'lgo;~spin<!r 1 . 

que en su contenido id~ol6gico e~ .. diamen .· . ', -, -, , - . '•, '"'. -,.·.~--- ... -
tralmenteopüesto al pensami~nto hansea~ 



... · 

tista de los dirigentes", (37) 

La separaci6n de 1830 es importante en la historia 

panameña porque deja sentada la participaci6n de las 

masas arrabaleras por primera vez en una gesta eman-

cipista en el Istmo; movimiento producto de un cau

dillo militar, anti-olig&rquico, opuesto a las ten

dencias autonomistas y federalistas de ia burguesía 

citadina. 

Sin embargo, el pronunciamiento de carácter militar 

del General Jos~ Domingo Espinar sobre la separa-

ci6n ·del Istmo fue frustado por 

"el Congreso del 20 de enero donde se --: 

acord6 luchar por sostener la integridad·· 

de Colombia". · (38) • 

Podemos concluir el estudio de este movi~iento ci-

tando las palabras de Alfredo Figueroa N. cuando -

dice: 

"El acta de 1830 cla fe del caos que cunde 

(37) Figueroa, Dalva c. y Barahona Lisandro, QE.:_ 
Cit. Pág. 35 

(.38) Carrera R. 1 Diamantina, Op; Cit, . Pág, 30 

. ' .. ~ ..... " ...... ,.,..,,....,,, .. ·-
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en la antigua RepGblica de la Gran' Colom

bia y co~prueba la falta de comunicaci6n 

de Panamá respecto de aquella entidad". 

(39) 

Estas palabras nos pern1it1:1n afirmar que ,la .vida P!?. 

l!tica del .Istmo en el siglo XIX, se caracteriz6 -

por un deseo concebido de autonomismo originado, -

t¡¡J. vez, por el aislamiento existente con el resto 

de Colombia. 

Otra de las intentonas sepa~atistas de inter!is en 

la vida pol!tica del Istmo lo constituye la gesta 

de 1831, mediante la cual Juan Eligio Alzu,ru sepa

ra 'al Istmo de la Gz:an Colornbi~>eJ. 23d~ marzo de 

ese mismo año. Este movimiento tampoco tuvo resu!_. 

tados positivos po:i: sus prete~siones.· Es importa!!. 

te destacar que al principio recibi6 el apoyo de -·· 

la oligarqu!a y as! 

"el autonomismo ci~ilista marca, pues, -
·-.' 

el acta de 1831, documento más expl!cito 

y elaborado qu~ la precedente proclama-
'ci6n; Concretamente, defiende unas t!i--

(.39) FigueroaN./Alfredo. Op. Cit. Pág. 246 

('\ 

i 

>_·, ~. 
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sis desarrolladas por los negociantes li

berales de Panarn:i". (40) 

Debido a que Alzuru apartándose de los prinr,i.pios 

que alentaron el movimiento desat6 una campaña de 

persecución contra los notables liberale~ cit:tdinos 

la gesta pierde el apoyo y la simpatfa de quienes, 

como los liberales urbanos, lo ,;.i.rvioron del sopor

te en sus inicios¡ para ellos Alzuru oc convirtió 

en un perfecto tirano. Bajo la din)cci6n de Jos!i 

de Fábrega, latifundista veraguense y fJ.rrr.ante del 

Acta de independencia do 1 U21, se · organi7.~. un mo

vimiento apoyado por lvc. oligarcas ci tadinos para 

derrocar al castrünso ALmru. De osL;i man<?ra Pa-

namá vuelvo anexarse a la Nueva Granada. 

Entretanto, en el seno ele la república las cliferen 

cias entre federal.islas y centralistas iban adqui

riendo marcado anl:•igonisrno h;;sta terminar en la 

llamada Guerra ele los SU;'H!fl\Oo; Je 1840, c¡11c fue de 

n~gativas consecuencias pura 111 naci6n colontbiana. 

1En el desarrollo de la 1n.is1n1 el lnt1110 se manten!a

neutral a pesar de estar de '1cucrdo con el régimen 

federalista p;ira d. gobierno •b la Nur;i6n. Una -

vez q1.1e el gob.i.erno bogota.nc; rt~ccnocc su incapaci.

dad para sofocar lii rollcl.ión, Panam:i proclama su se 

(40) !bid. Pdgs. 246-47 
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paraci6n de Colombia y se convierte en ~stado Libre 

e Independiente bajo el mando del general Tomás -

Herrera, caudillo blanco de la oligarquía urbana. 

Los sentimientos separatistas de los Istmeños en -

1840 son justificados por Tomás Herrera, cuando ex 

pres.a las siguientes palabras:· · · 

"La si tuaci6í1 .9-.ebgráf:Í.ca ·especial, que -
'· .. ";;;·_.;-_. ,;.";.,. ' - ''. 

hace difíéli1'/inóiertá 'y tard1a la comuni . ~ < • " 

caci6n en ~l:Írit~~iorde la Nueva Grana

da. El I~~~~'>'é¡~ne necesidades propias, . - .. , ... 
. intereíie's'~spesiales 1 que no quedan sa-

tisfech~~· c:iok leyes· generales. El no -

pr~gres~Qá s¡lltener antes dentro de sus . . . 

limites las ·.fuentes de su peculiar y ex

clusiva legislación. No más que la al-- · 

ternativa: independencia absoluta o - -

uni6n bajo la forma federal",· ( 41) 

En esta argumentaci6n herreriana podemos ver clar.!!_ 

mente que lo!i problemas que afectaban al Istmo no

pod!an ser resueltos por y desde Bogotá, al existir 

(41) Herrera, Tomás. Documento sobre la Independen
cia de Panam~; Informe al Presidente de Colom
bia, Imprenta l'lacional, Panamii 1930. 
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una disparidad en los intereses econ6micos.Y .una.~ 

apat!a por parte de Colombia en cuanto a buscar· s~ ' 
' -

luciones a los problemas del Ist.mo; (42) e ig~al- ·.· 

mente por cuestiones geográficas era notoria 1<1: "':~ · 

ausencia de integraci6n efectiva de Panamá al· seno 

de Colombia. 

,. ."·~:

Para resaltar la importancia de la gesta;de,1840 1 ,:-

en el proceso de la formación cie. la C:oricTe~cia ·~a._; · 
cional panameña, y de quienes fueron'::6\ls}princ:l.pa- ; 

'·.:'.:~-.'-.'-_.:'~;·:x~-,;~:.-~:¡ .-.,,, -, 
les gestores evoquemos las palabras dé''°'Alfre'd.o. Fi-'. 

·.-.>; 

gueroa: 

(42) Ver el diario denominado El Neo-Granadino, NG 
mero 183 1 Bogotá, 21 de noviembre de 1851: -= 
"La C:i.mara de Provincia de Panamá aprob6 el -
27 de septiembre Gltimo, un proyecto de orde
nanza, disponiendo que se destinen de sus ren 
tas sesenta mil pesos, para la· construcci6n = 
de un edificio en que pueda instalarse la Go
bernación, el Tribunal Superior de Justicia, 
la Legislatura provincial y otras oficinas pG 
blicas. El Gobernador, que había sometido a
la Cámara el proyecto, se vió en la necesidad 
de objetarlo, porque el Administrador de co-
rreos, aunque amigo del progreso de aquella -
provincia, no si~ndolo menos de la RepGblica, 
cuyos intereses defiende con plausible zelo,
le hizo observar que las valiosas ruinas de la 
Compañía de Jesas, en que debía levantarse, -
eran de propiedad nacional, segGn las leyes, •• " 
V~ase el diario El Comercio, NGmero 1, Bogotá, 
llde mayo de 1858: "Ferrocarriles solo hai uno 
en el Estado de Panamá, rematando en los puer
tos de Panamá i Colón. Telegrafos solo hai uno 
en el Estado de Panamá i Co16n. Caminos. Propia 
mente hablando no los hai en la RepGblica ••• " -
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'Nunca como entonces los comerciantes P! 

nameños realizarán en la práctica sus más 

entrañables votos. El sentimiento naci~ 

nal se apoya en fundamentos. geográficos 1 · 

históricos, económicos y políticos bien

determinados" . ( íl 3) 

Las inquietudes autonomistas de los istmeños se de-

ben concretizar en las ~pocas venideras con movi-

mientes que ponen en evidencia el separatismo del 

panameño. 

Otro hecho significativo es el ocurrido en el aña

de 1852. Sobre este hecho Daira Y. Muñ6z P. indi-

ca: 

"El proyecto. de 1852 -de dar a Panamá -

una nueva forma de administrarse- obede-

ci6 a la urgente neces.i.dad del grupo co

mercial de hacer frente a la situación 

del tránsito¡ y con la rcalizaci!ln del -

mismo en 1855, se di6 en el orden pol!t! 

ca, una de las grandes contradicciones, 

ya que, dentro de un sistema centralista, 

(_43) Figueroa N,, Alfredo. Op. Cit; Pág. 254 

.. ···), 1 .:;,,;: 

.~· ·.: 

• :: .. '. j. 
-. '1· ,·, 

•'• " 
: • • J '' 
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tal categoría política era incompatible 

con la organizacHin administrativa esta

tal del mismo. No obstante para el Ist

mo signific6 un eslab6n más en la germi-· 

naci6n del sentir n.acionalista ¡ además 

represent6 plena autonomía para reglame~ 

tar la legislaci6n civil, penal, comer

cial, de policía, etc." (44) 

L..aaoita expuestá nos permite.afirmar que· el proye~ 

tcit de 1852, constituye una etapa más en el desen-

Vc:>-lvimiento de la conciencia nacional e igualmente 

os notoria la participaci6n d.el grupo comercial -

he"'.Jem5nico el cual luchaba por desligarse del con

t:c:col econ6mico y centralista de Santa FIL 

U!'.110 de los hechos primordiales para compr~nder el

se::ntimiento aU:onomista del Istmo lo constituye el- . 

es; tablecimiento del Estado Federal de Panamá en --

18 55, cuyo gestor fue Justo Arosemena uno de los -. 

rn~~oe1ebres jurisconsultos de Colombia y'te6rico~ 

po;:i:- excelencia de la burguesía comercial, y el me

jor defensor del derecho de Panamá. a resolver por 

{~QJ Muiioz P., 1k1ira Y. Kmn, Jorge E. l:.'T. AL La experien
cia Federal de Panairá: 1855-1863, Trabajo de Gradua
ciiín, Universidad de Panaiíii, 1976, Pág. 34 



101 

sl'. misma sus problemas. 

La ~poca se caracterizaba por: 

"La anarqul'.a ell que se:encOntraba sumida 

muchas veces laNueva;<:l:r::ariada; ladefi--
, ' .... , ... - , ... ' . 

~ .. ·-' 

ciencia e incapacidad·\adniinistrátiva del 
·--., . ;,_· ·' ' . 

gobierno.localcoritrol~d~desde.la rnetr~ 

·poli; el cons~a~t:~ .y:;}~oh~Íriuo despilfa-

rro de la ecoh6ml'.~ d~f¡ri~~~rtarnento: to-
. ..,. 

do· unido ~'lapob~eza.clé;esperante del -

Istmo, producl'.a'y se.hacl'.a sentir en las 
' 

entrañas' 'mismas del sentimiento istmeño 

el desafecto y la desconfianza que se m~ 

nifestaba en desacurdo con el orden de -

cosas existentes". (45) 

Corno podemos observar, a trav~s de esta cita exis

tía una serie de razones que propiciaron la b'úsgu~ 
,,: . 

da de un sistema adecuado qiÍe permitiera a.Panamá 
'' __ ._·(,>"'>:/~_-'!·.:,.·-~ ·.·:·-·:·;_<','\;\;;j_;~<:';'• ._ - . 

el control de. su·".economl'.a"y-: eh desarrollo de su so 
' _· - --'::.:·'.';·':;::·,:. :_5~k~º';,:;,-.~::'.::f\o/t~;;:.;~_,~;_:-;;;(~~'{l/'.J_",(',•;'/t:-,' ~-,•-/' :: ,:o"• C ... - ; -

ciedad. He alll'. ~n't:Ónc~~¡1;Ei1:i}Estac1oiFederal de Ju.!!. 

to Arosemená. ·.s·.;,!j1if.~{~Ji!r~!tiJ··~;u:Yi~ . 

(,45) Taylor, Alfredc:> E: LaCreaci6n del Estado 
deral, Trabajo de Graduaci6n, Universidad 
Panam1i, ·1958-1959, Plig. 2 

" -

Fe
de 



102 

En el análisis de los hechos fundamentales que ca

racterizaron la vida política del Istino durante el 

siglo XIX, tarnbil:ln es menester referirse a otro de 

.los movimientos de tendencia nacionálista, ·,ocurri-
.. :. 

dos durante la segunda mitad del s.iglo decimon6ni-

ce; en este caso se trata del corívenio;de\co16n o 
: ;,{t))'.)_:·:·i ~ ·:;<.-;·:_::<.,:.~_{\_::;:::,;::--' :' . 

Gobierno de Santiago\ de la Guardia>dé':l86t':' · 

' .·.· ,' ·. ; .·.;• ·i~~~¡~~;!~~;}i~),j'\ > . ' ', .· ' ' 
"En el transcurso•·deó:esta;·•6poca·.,de ,,la. his 

· ~ --·_-:··:,:-:~' .'~-\:·:;+.-.?.~r;~~;~i~;J,'.?:i.~~~~-~f:'.'.' :-.;;_~:'.:-~~v,'.t;(,::·_:::_:_· ,_:_;·'.:·: ·_ ·-. ·, :- ~ -
toria istmena,·.la·,.más\turbulenta•si· se .. -

:' ::. ' : ~~ ;: ':}:~~~:, ~:·_, :';f;:/{\~~~~\~-;~~,:~Ji?~:}~~:-~ '.).;:: '.·_:::j;:_: '·i 
quiere, el· gobierno·; de'.';sántiágo', de'·la ;;._ 

Guardia tien'e ~n é¡~~ú~~ado espe~ial, -
_; .. ! ._-._,.·.· • 

por cuanto pbriei.·~)1 '~1to a .la lucha part!_ 

dista;. al. e.o locar los intereses de la Pa 

tria por encima de las lineas del partí-

do" .. (46) 

El triunfo de Santiago de la Guardia, dentro de 

un ambiente de gran intranquilidad revolucionaria 

y partidario del conservatismo de laimpresÍ.6n de. 

ser favorable al. gobierno centralista¡de Bogotá. -

(.46)' Barahona, Lisandro y Figueroa, Da1va c., Las 
Luchas Pol1ticas en Panamá: 1855-1063, Traba 
jo de Graduaci6n, Universidad de Panamá, 1976 
Pág. 34 

1 

J 
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Sin embargo·, su espíritu nacionalista dotnin6 su fi-

. gura ~n el'.,sentido de que consideró que la paz era 

el·mejor.caníinopara solucionar los problemas del 

Istmo;•'.Justifican esta afirmaci6n las palabras del 

mismo santiago de.la Guardia cuando expresa: 

"me convenzo cada día.más.de que para el 
. •;--

Istmo la paz es un~· condiéiÓn · inclispen--

sable.; y que no la tendremos asegurada -

mientras se vea arrasi:raclo. a las. guerras. 
. -: ··' " . ' , -.;--' - , -: : . 

. civiles de la Nueva Granada únicas acaso 

,que la amenazan, pues,· aGn las interio

res casi si~~pr'ii tienen rela~i6n con --
.. ' 

aquellas" •. (47) 
''" 

Es notorio el co~ven¿~i~nthdel·ilustre panameño 

de evitar que elistm~ ~\l.fi:a.las luchas políticas 

que afectaban a Colombia>,y decide. mantenerlo a dis 

tancia de sus efectos. Pará ello se firma el Con

venio de Col6n en el cual se .deja asentada, una -

vez más la aspiraci6n de los panameños de ser li

bres en su adrninistraci6n sin influencias foráneas. 

(_47). · El Ex-Pleni*otenciario de Panamá, responde a 
una acusaci n del señor Jil Colunje, Impren
ta de Echeverría Hermanos, Bogotá, 1863, Pág.7 

., 
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El Convenio de Colón no fue respetado por Colombia. 

Sus fuerzas invadieron al Istmo de Panamá, sustcn

tandó la t6sis de qu~ dicho Convenio. era el instru-
., ·. ~< 

mento para.la,reanexión del Istmo al control del -

gobiernÓ.centralista de 13oGotá. 

-. . . •.-,,'.·' ':. ': . 

•Los·. fu~es~os resultados de la invasión colombiana 

transforman.negativamente la vida del Istmo y, como 

dicen v~rios autores panameños, da 

"inicios a una era de movimientos locales, 

·que sumieron al país en una verdadera mar!!_ 

ña.de desorganización política y adminis~ 

trativa, producto de la lucha entre par

tidos, reflejo vívido de la amarquía co

.lombiana" • ( 4 8) 

Continuando."la.secuericia histórica es necesario 

referirnos•.'a la• situación existente en el Istmo en 

los último~ añ~sdel siglo XIX, porque ello perni

te obtener~una clara idea de las razones que impu!. 

saron a los istmeños hacia la realización de sus -

aspiraciones: independemcia política-económica del 

(.40l Barahona, Lisandro y Figueroa Dalva c. 2E.!.
Cit. P:ig. 12 
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centralisrno.b()gotano, 

.-· ... '-· . '' 

A partir de.la .. se.g,unda'd!lcad.a' de la t'.iltirna mitad - . 

del .· si~lo • .. XIX /1ll:'ª(Jrif~d~rac'l6ri Granadfna •'··se· ve a fes 

tada ·por una iíri~~cíÚ'!~~·~biftJ'.'c~ qu~ nO'pe~ite el.· -

:::·: ::::~;:~¡~~\~]j!~:.:.~)~;~t::;;: ·~:º::~. 
•.: ;··,, 

confederaci6ni ···s~~t~Jíg~;n:¡;IÍ16~'riíll:1e~ .pr~d~c. i:.C>'_ ~el . 
j ".,' ,:,.'".•.,r;.:,.,·~' •::.':,''" •-'> •" ' . '_-<·; .... '.: .. ' .. -.. : 

desorden politice •colombiano .•e'•·fgualrnente ve IDerm:ida 
su vida intern~.' (¡9r ,')•;, ., ·•,: ., ;,, . . '. . . . . 

. --.-,>-::-;:·-,·. _, .- .... 

' :_ ';':i -~ 

. i. 

· :."EL panorama que se nos presenta a lo --

· .. ,!· .. -.,...,.,~--------·: -:~ ... ~.,_ ... -. 

(.49) Ver el diario El Tiempo, NGmero 286, Bogotá-
12 de junio de 1060: '"La guerra es ya el -- . 
hecho.dominante. Seria una candidez empeñar 
se en que no la hubiera cuando el Gnico que
pudo evitarla la ha declarado solemnemente". 

' 
Cf. el diario El Liberal, Nt'.irnero 95, Bogotá, 
13 de agosto de 1063: "El 'Valor para morir,
es ordinario aqui; i para oprimir ... ¡es tan 
fácil oprimir¡ Dl valor para gobernar justa 
i razonablemente, más raro i dificil, parece 

<·.\).aberse hecho impopular", 
. 1 

• .. , 
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largo de todo este periodo se halla sal 

picado de un sinnúmero de contiendas fra 

tricidas, el desfile de gobernantes, el- , 

fraccionamiento de los partidos políti--

cos y su lógica caída; repercute todo es 

to en el estatus moral, político y social 

de la población. El conjunto de estos -

factores se hacen sentir más que todo en 

la clase popular. De aquí que en este:

período observamos algo interesante cual 

es la identificación convencional en al-

gunos momentos de los elementos milita,-

res y populares en busca ele mejoras eco-

nómicas". ( 50) 

Dentro de este marco de anarquía aparece la figura 

del General Mosquera quien, por su oposición al 92 

bierno general de"la Confederación Granadina, pro

voca un levantamiento que finaliza con la creación 

de los Estados Unidos de Colombia. (51) Al respecto 

(50) Fi-gueroa, Dalva, c. y Barahona Lisandro •. Q.12..!. 
Cit •. Pág. 13 

(51) Ver Granados, Rafael _M., Op; Cit. Págs. 35,4-
360. . 
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,._-,., .-

estructura poll'.tic~ colom8iáiia: 'o.'séa :úicha · · por ma!)_ 
. -. '--~ -,:::· --~::-::_:;_)(;~f'.;}~:/;y~·~:~y~_< '.~:;::·::~:{ .. ·'.' :_::.-;>_:, ·.::'·' _-"-'' 

tener su autonomismo'y~,tranquilidad· para el desemp!:_ 
: ·_- <_·, ·-::_,;~r-:·;L~0.<~·~~ff~.-·:f~\}';(,~?:':::~_i;~:·1>:~~-I:~· : .. : '·-· __ .. -.--: -·-",. 

ño de la fu.nci6n ·;de~\itr!iiisito·; :•:; ( 52) • 

. . .··.·.· : :>0·20''JI{~}'f:?~i."\f ·.rri~~"t·•.·:·· 
La. situaci6n an~rquic~ cplombiana .·empeora en los -

años posterio~~~{:~V¡~ia': ~~bido a' una serie de ac9n

tecimientos pÓ1i~iJ~5F~u·~;~an •dificultando. su retor .. , .. ;•·- '' ' -· .-·- -- ·-· ' . ·- .. ,,_,, 
no al orden y a: ia\iegalidad. En el caso, particu'--: 

,"'<: 

lar de Panam!i esta situaci6n sé cÓncretiza con las 
(:_-_--;__ ·--·.:,:·:<·,-,,, 

palabras de José,de•la Vega<cuando dice: 
:' . ." ,. .. ... ,. 

. .. 
. . . . ' 

"El Estádo de Pánam11 principalmente, fue 

· teatro· de continuos y sangrientos. des6r.; 

danes: . guerras civiles, golpes. de cuar-

teles, asesinatos de presidentes, motines 

pupulares; no hay crimen político que,no 

tenga lugar en aquella faja de nuestro -

territorio bajo el imperio de la federa--

ci6n". (53) 

(.52}. Ver Arrocha, Graell, Catalina, Historia de la 
Independencia de Panamá, sus antecedentes y -
sus causas, 1821-1903, Ja, Edicion, Ediciones 
Libreria Cultural Panameña, Litho-Impresora, · 

(.53) De la Vega, José, Op. Cit. P!ig. 260 

·:. 
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Esta es pues, la situaci6n imperante en Panamá, pr~ 

dueto de la anarqu1a colombiana. 

El panorama conflictivo colombiano sufre su trans-

formaci6n posterior con el ascenso al poder, por -

segunda vez, de Rafael NGñez, quien deroga la con~ 

tituci6n de R1o Negro e implanta un gobierno centra 

lista cuyas 6rdenes emanaban ·directamente de Bogo-
. ,- '. '· , . ,-- . 

t!i. Este per1odo se conoce en la.Jl:ist:oria colom".'..:; . 
,- ;,.. _,,·,;.·v·:'';'"'".-,o ·-·., '" :' 

biana como "La Regeneraci6n" porqíie)'N'(\fi~'z.~Ti:..'.v~l'.~ 

como la Gnica forma para ,~es~;?:~·~~;.J.Tu~c{¿i~~~~~s;,;-
que afectaban a la naci6n. cón\\tali prop6si to'• la - · 

. • ' \,,_ !- -,·: _-- :_ .:f :'.:'.:,~:;:-:;-~~.;~:~--\~z:-.;:·;,}::·i~;:;;_~~~~~-~-,.:·::: ':·· _;.·_··_:. ' .... -
Constituci6n de 1886, .por medio.Lde.<la·\cuaF.eF.De--

. _ .--".- , ,, : _-;,:_~;,;-_:,~_:.<:'iI:J~i;\~~(z:~;;-::r; __ :'.~~ ·:;:yi_~<\:;;:' ~-t. :-: .. ~:::';~ ,·. . 
partarnento de Panamá quedaba sujeto ·a'Lcoritról di-·. 

. -. -:, --~---- ~:<~-;:r?;'.(,::/1~-(:,Z~·;:_~'·}~;(\;;\_'i;'.-:. : --.,-_: __ :.·. 
recto del Gobierno. Esto · signific.6 ',l;iara\el •Istmo· 

·1a suspensi6n de su autonom1a y'.'ÍJ'j'{fut~~ih'ikn"<~~ ·:-
.. _,,,;-~ ' ; ,.:: t<}~~/·;·:;:'; !'¡".-. 

un r~gimen centralista oprasivo;·. ;'Esto\f:l.l~3.lria· de . ' ' " " _.,, 
. '..- ;_._ 

las causales que apresuraron el adv~Íiim~ientci de la .· : /, -.. 

independencia definitiva. (54) ';· _,·; 
. ;,·.·,. 

En realidad el centralismo nuñista, produ¿t.o de la 

Constituci6n del 86, fue de consecuencias negativas 

(~4l Ver, al respecto, Palacios, Marco, La frag--
mentaci6n re ional de las clases dominantes- . • 
en Colombia: una perspectiva ist rica, Mimeo
grafiado, Colegio de México, 1980. Sobre el --
mismo t6pico,.ver a Figueroa N., Alfredo, QE_:. 
Cit. Págs. 351-354. 
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para los panameños¡ coartaba las libertades autono

mistas de los comerciantes y no les permitía ejecu

tar sus proyectos¡ limit6 su participaci6n en el -

desempeño de puestos importantes dentro del gobier

no e implant6 un nfunero plural de impuestos que co~ 

tribuy6 a acentuar el desequilibrio econ6mico del -

Istmo. 

Además, se produce en este período el fracaso del -

canal Francés que derrumbaba las aspiraciones ist-

meñas de salir de la postraci6n econ6mica a que es

taban sometidos. Todas estas condiciones fueron 

minando el ánimo de los panameños, especialmente la 

clase comerciante, quien anhelaba la independencia, 

porque eran las más afectadas debido a los emprés-

titos a que fueron sometidps :por parte del gobierno 

de Santa Fé. Ilustran esta afirmaci6n las palabras 

de Dalva Figueroa cuando dice: 

"He aquí un nuevo elemento coadyuvante -

del descontento de las clases dirigentes 

en la administraci6n central, por cuanto 

fueron los comerciantes los dirigentes -

afectados por los numerosos empréstitos 

que solicitaba el. gobierno. F~cil es -

•, 

.. 
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. . . 

comprender e~tb~cesc6rnb.esta decadencia 

de los comercia~~~~ niove~5'.a '1os hilos a · 
·- ._.·; .. ,, · .. 

. , ' ,·, ,;,·· .. ,·,''.··· ·:: ')>/·-: '·_.',. :··: ,., '.' 
favor de la independencia~· .• ,(55) 

o, ' ' • ' ,' - "<> • - ~ •,," ', ... \-~ ." • -',,'' '' ' ) V.'. ' 
:'·'_.;,: :·::~~,(:~_-;_;·_;,"-;'.}'~;;:{·,-,;.-,: ·' . 

·." ... ·,,-- .. ; ·.',·'- ~'·· ·: ,-,~·-" ., ·; ,,_,' '. '/ _· .-

; . i~i.!~:·'.<~~!; ;r~~f< .. l/;:1'::'{'·( ~-: \:i(~-:~ '.'.~--~-.... · --· 
Como consecuencia· de .la· poU.tica" centralista . de· Ra-

fael N6ñez, se suscit~~ 7+f~~([t~~%~'.~¿~~~i:t~~¡a una 

serie de contradicciones·:entre:.,1os:tdiferentes :par,-
• . • . .. ·::. ,r- :.::<ii),~\';;~~~~:5¿.'.; ~,\:{~l~-:~!}/i~~{~' \:_:_;~~: · r'.~ ;. ::· ·-_. . _-_ 

tidos pol!ticos, que deterniihar~n';'el·~futuro de' la-
-._.·-, ':\·\'.·::~?;;-¿_:::~:-.-~::,~::~r,_·~~)::::·~;~:;_;,·¡!/~:}::;>~~'.;;\):: ;; :·_,_; - '• 

naci6n. Esas convulsiones·:·mantuvieronraLpa!s -es-

""'.,º• ''" '""' p'ºi:¡f~\~~i~~~fg~> . 
El antagonismo entre ltis:i>ai-f:i.~o~\c"d~se~vador na--

cionalista de RafaelN6ñez por'uri lado y el partido 

liberal radical unidá a los Conservadores hist6ri- · 

cos por el otro, se acent6a· al punto de desembocar 

en una de las rn~s horrendas guerras civiles de Co

lombia, llamada "Guerra de los Tres Años": 

"Desde hacía muchos años el partido li-:- . 

beral hab!a sido distanciado del poder··-
. . - - . ' \ 

y sus ideas reprimidas\iájo las garras -

de una férrea constitución; bastaba ser 

. t55l Figueroa, Dalva, c. y Barahona, Lisandro, QE_. 
Cit. Pág. 21 

(.56). ~a M:ilina, Gerardo, Las Ideas Liberales en Colan
bia, 1849-1914, Ediciones Tercer ~hlndo, Tercera Edici6n 
1973, Píigs, 131 y ss. Ver, G:lnzález G., Fern~ E. , Con
solidación del Estado Nacional, Editorial CINEP. , Bogo~ 
O.E., 1977, Págs. 67-75 



'111 

liberal parir ~st.ar privado de tOda. gara!!. 

' tia no se les reconoc1~· libertad de pen-

sar; n~ de:r~~~1t6-~¡"~~E:~~Gj~·,~~ fin, de 

todas .•1as ·. libertades·0pliblicas; .··. • 
. ' ·_ .. ·<·· ,·._:<--'.--:':\·i;:_\:::·-1-:;~~-/~.·1:·t::~.~}.: }\•>,:·_'.~\~;'::<·-:.,f. :~;-·_·. 

Los liberales ;>dese.sperados;;de .. tal; si tu!!_. 
- ;_ ·:>i¿:; >.:_·:,::_,~ :.::;/;~/ ::v:;:--- .. :'-,;; ~;::~:;-.;_\·: .. ::·_y: .. :,: ____ -.. - ···.\ ... ,. ; -;,-, -- . 

ci6n,:.estaban•.dispuestosia lanzarse' a. la 
' '.J¡ :<:".' ',; ;';,,c.· ·e -.', :,,'; !, 

aventura de. uíía nÜeva gueri:a·<'~ivil··para 
"recon~uistai: sus dereci~()~:-?i\6'~.';con~~~~i 
dores corifiados e~ 'el' po~e~}·~(')'llac:Í.ati, · 

nada por remediar la ti;~·llÍ:¡z;·~. llllis ~i~n · 
' -' . ·:' ' ,-, . ----: .)/'!_~:;-~;' :_·.:. ~-:: __ ,./~: '''.'.. ::'. :" . \";:, -~ ::.· .. 

provocaban con excesos·,:, a ••los:.• contrarios • 
• ¡_: :/".:::-· ~-';-:;-··;(:':~:-·:;!',,~:_:,:• . .;.:.:< -: ;;_--<.:.:: ,, 

cerrados a la. colectividad· 1ibera1:·:1os ,;,; 
'-;;· 

medios legales·.··para'~~c'u:~~iá"f Yii''p~;~te ;.: 
/'. .~: __ '..-; --.. ·.;.., .rs:,-- -. ,. __ ·· ·: ·· : 

·.·~ .',-.-;' .. ;,x·_ '"'·--·-
rra, y a ella_: sE!. lani6 en:oé::tubre de ;., -

'/ ,-·,,.. 
¡; 

1899". (57). 
·-· .. ;-· 

. , .. , 

Con respecto· al. ~n~aCJ'OnisniOcde, los p~~tido~ poli t.!_ · 
., •. , O.e 

cos colombiano~ en,E!l.'i~s~~íí~ri6 pa~~rn'~A6, podernos 
' ' 

afirmar que desde ~~J el.·':isthio d~ .Pj~n'~ci~. ~~ un'i6, 
·.. . -.-; ... ·"-.-";···~;:;:.: .. '< ·":·;·;._1.:,..::.'.'_"°·"-''.;."·.-<"c\'c_;:," ... :'- '.'.- · .. -

voluntariamente, a rafciran cóioll\bia •t.U.'lci_ que ·parti-
l ' .. ,, . ·_ i-:-. J: , ·•;; , __ , i':'.';'·' . 

cipar de todos esos sUC:esOS\porC]Üe· · ·. · 
' ' ,. "' ... , ... 

l57) 

...... _ •• .'_.¡ ,. •' 

"' - . ' ., . 

Biblioteca Escolar Americana, 'Elementos de -
Historia, Editorial "La.iModerna", .Panarnii, s.f., 
Piig, 209 . 

1 
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"los panameños, como los colombianos, es-

taban divididos en cons,ervadores y libera 

les y tomaban participáci6ri en las luchas 
,·: ..• . :. ''>·i··, 

civiles para provo-car el,predÓminio del -
'' '":-.;- ~ ' : -')';·-:'::'.>. :..:;:;t;:::·:·:·:;. '_;·/, •' ·' .-, 

partido de sus:,simpatías't,\;c-(58)/·: 

_ ·. ·•. -'. o;:;Ec;._;;'.0i t~~';,~¡::Jt:~;~i',g,,.;~i • .... _ , _ 
Por esta raz6n, Panamá .-tambi!in ,'flié 'escénario';.de la 

_ ·.:. .. -/: ~;-: ,.;:·f''_>:::_~ .. ·¡~, ·. ··:. /:i~s~:-~>:~'.:_:~\:- _· __ .:: >:_:·;~-~!::;. -;;,:-: . -. 
Guerra de los Mil, Días /'_d~nde' la :'lúcha':qlied6 .. é:ás.i 

· ;._ ·_ -- -- --.':-_, _;·;-:::':-,·<~·,_._·:~:~:·--->:::.:.:,~-i;~r:~J:/:_:_;·.:~/-':'.<;::·.:·::_;. _: _.:·-_ ·. :.--· _ · -
circunscrita a·· la regi61l del<interior·,,•cori'1a par-

ticipaci6n de camp~~inos. e; iiic!l:~e~ás\ :ij~~p6s 'que --
, ~.,~ ._, «· , . -.,-.y;_ '.-r. :··- -. 

desconocían ias raz6ii~~ ,9 ideales;_d~ laluch~ part!_ 
··-' ·::.'------

dista. Cabe anotar ,qu~>;;os comerciantes citadinos 
' ... 

y los extranjeros.no participaron, c()mó podrl'.a su-

ponerse, en la direcci6n de dicha· gu~·rra, -·a. pesar . . . ·.---: . 

de que ella afectaba sus, intereses en:1a 'zona de -
_, .•. : .; ,. '.,_ " 

tránsito, la cual _se abastécíadelÓs.productos del 

interior. 

La Guerra de, los Mil'. D!as ~fect6 el. desarrollo eco-
_ .. -,-

n6mico, politice :y s'6c'iai de'coloriíbia,·· sumi!indola 
. . -. ,; ,• ·- . ·, .· .. 

' ;-· '. ~ . i :-·- ,_., :' _· ' - ' ' .-·: ''. .. : ., . 

en una, ruina esparÍto's'a?y/arrastr6,,cons_igo' al .. Istmo 
· - , : :· '.'- ~- ·>: ·.':-::::·.- >:·. :·:·'- ·. ·:-~_;: _.·,·'.-' :·:'.->.1:~.~~--::~(- :,·:::i:'.--~{>:~ e;.>;·--:-:_:_-:_'.:>·.-_·-~_·:_: .... ·.:. ;.·. ~ -.: : .' _ ·_ · -· :.: · .: · 

de Panamá, do.nde :se• pa~alizaron las actividades agrl'. · 

colas, dismi~~y~: \~"~;i;~Í~c;i6~\d~~p~~~~a '~ se vi6 ---
·<:.:·':.:' ;- .. _,;· .. - ·---· ... ·' 

..... 

(53) Ibid. Pág. -208 
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afectado el desarrollo normal de la vida·;ocial. 

, 
Bajo este panorama de deplor~bie~'; condÍ.~ion~s finan 

; .,. ,,; ... ; .~ -.·;···;;:/_;:.:·::;·,::: _·, . ' -
ciaras, morales y políticas,<1bs"[airigentes•de la '-

- ", .,'.: .,. __ ¿_J;:;:·'.·7:~-;·1)i6i'.'.i:~~/'.\'.:'. _;- ·_·._: .. · >·_· •. ; ·• :- ' ' 

zona de tránsito, conscientes. e~J:~i.;·:papel de. clase~ 
, < "¡ ~t ' ' '·:; ,-. 

hegem6nica, se prepararon•i?ai;a;~rripfende:i: la.lucha-

por la independencia. 

:·,_.::-_ >";'.::'< ,::~>·-

Concluímos el estudio de la ;jicia~.poiítica del Ist- . 
. •: ·,:· .. --' 

mo de Panamá con .las apreciacicinei'ae Juan Materno · 

Vásquez quien al· 'respecto dige.·q~~·c{~ r;&iüica í · co · 
- ' ' •' .,,-, . . ¡•; ·'·-!'" • ·''-'··';,r:,'/C '.· ' •' -

.. --.,-.'·':: .:'.'. --- : .··- -~-~-,_;,,·, r·,: __ :-;·-;_:.'.'i~-'·--~--~:·:->.-~~-:-_·_,;·\>~;-(\;~·:',:/:~.' .. _· -
mo actividad cotidiana, sigui6,losJpatron~s coloro-· 

bianos, que no fueron muy buenos,• y que pueden ser'

esquematizados de la siguiente manera: cambios -

frecuentes de constituciones políticas, guerras ci 

viles, el partidismo y el electorismo. 

Las razones por las que Panamá busc6 reiteradamen-

te unirse a Colombia se explican por el hecho de -

que, al lograr su indenpendencia, con una economía 

pobre, debido a la merma de su·funci6n comercial y 
. ' 

del ejrcici~ de su funci6n.de'r~ta,'.Panamá noes--

·taba preparada para organizar su.yida· como Estado 

Libre. Muchos historiadores coinciden en aui;!·::\l's'f~'~·;,' · · 
... . - ",• . ~-:·"(.:.:; ..... : ' 

anexi6n obedece a la actitud del elemento criollo 
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de mantener su hegemon1a y con ella salvar sus in-

tereses econ6micos como clase dominante. As! Dalva 

Figueroa nos dice: 

"El Istmo de Panamá hizo su entrada en el 

siglo XIX seguido de una estela de depre

si6n écan6mica, condici6n ésta que llevó 

a la clase comerciante a tomar la deter-

minación de entregar el Istmo a la Gran 

Colombia para salvar as! sus intereses -

comerciales". (59) 

En el presente trabajo se ha puesto de manifiesto, 

para analizar el aspecto pol!tico de Panamá en el 

siglo XIX, una ser~e de hechos fundamentales que

nos permiten forjar una idea sobre los diferentes-

pasos dados en el seno del Istmo hacia la consecu

sión de un sentimiento nacional. 

ASPECTOS ECONOMICOS, - En Panamá, por su condición 

de regi6n de istmos, ha sido el• aprovechamiento ,; . · 

de la funci6n de ruta transhtmica la que,inás bene· 
.. ·,·:·.; ::. -

ficio econ6mico ha brindado. a;;1a' pobl~cÍ.6n ··.•Esta-
;.c\. ,·, 

,. 
., ' .. ', . 

(.59) Figueroa, oalv.a C.; y Barah~n~,· Lisandro, QE:_; 
Cit. P~g.,31 
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constante ha afectado en todo lo largo y ancho de 

su historia a las otra~ activid~des econlSmicas qu.e 

en l!l se han explota~~-··'con respecto a la activi.

dad agr1cola en el .siglo XIX se. repite el mismo f!::: 
·.-'; ·',i,'' 

. giones del 
¡ - ;._ .. -.. ~~-:: :_:.::':ih~;~~-:_;_~f-~;:;_,:,::::.-._-"'0:-:' _.> -. :.· ' 

Interior';·;i:i:fb'nio ,C:hÍrl.qu1, . •,-,,,_,,, ... - - '' Ver aguas, Pro-
:: ·., <.~ :.\'.".:_·:~~:-:t~·-;'.'2_;:._','.>: '.' :, '.--· -_\' ' 

vincias Centrales 'y. Azuero donde más se ha desarrci 
¡ .\··:,.-- -

llado la agricultllra', · En las regiones aledañas --

a la ruta, los criollos urbanos se dedicaron tm-

bil!n a la explotaci6n de sus latifundios, consagrá!! 

dese a la explotacilSn del suelo. Para 1827 existían 

en la producci6n istmeña art:i.culos como trigo, na.!z, 

arroz, licor, miel de caña, ganado. Sobre la ai. t::ua 

cilSn de la produccilSn agr:i.cola en esta primera mi.· 

tad del siglo XIX nos dice Belinda de ZGñiga 

"el miserable cultivo que ha existido -· 

hasta ahora se mantiene año tras año e1:1 

espera de mejores tiempos y si esto no-

llega pronto, el resultado puede ser te· 

mible, ya se una gran escasez de alime::n· 

tos o la disoluci6n de la sociedad". ( ·60) 

(.60) ZWiiga, Bel.inda Araaz de, Info:rne Consulares Britln:icos 
sobre el Comrcio y Aspectos Socio-Pol.Í'.ticos de Pañaí'id1 
Años 1826-1863. Trabajo de Graduación, Universidad dl • 
Pa!íaiñ11, 1979, P~g. 15. 
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Para 1860 la pequeña producci6n agrícola es descri 

ta de la siguiente manera: 

"Esta rama de la'industriaestá.en un es 

tado de mucho retroceso en':e1; Istmo, y 

se lleva a cabo s6lo pafa proveer el - -

mercado local. ·se produce 'maíz; azocar . 

y pequeña cantidad d~ café y algod6n. 

' Los terratenientes ponen su atenci6n prin 
. -

cipalmente en la crÍ¿'de ganado vacuno,-
, .. --· ·--·-·.' 

a lo cual el :paí~''é~Ú muy bien adaptado 
. ·,-,.,,. - ·.,_,,._,,,,,_ . 

y. el cual, aej~'hri~ ~idra. gánancia de 15% 
', ' ' '~.:::_;.·,~;'.:...: __ .,o.: 

de mano de obra". 

(61) Ibid. Pág. 191 
(62) Ver Ensayo aproximado, Bogotá, 1860, Pág. 31: 

"En el Estado de Panamá se pueden obtener fuer 
·te producci6n de azOcar, café y trigo¡ posee -
una·considerable porci6n de ganado vacuno, i 
es adeguado para dar una abundante producci6n 
de frutos alimenticios. Pero alli todo está
incipiente, i la agricultura i la producci6n 
apénas alcanzan para el consumo interior i u.n 
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El empleo provechoso que brindaba la venta de ser

vicios cm la región de .la ;uta: con· el incremento 

de la actividad comercial, fue la causa de que se 

descuidaran todas las otras ocupaciones, particu--

larmente la agricultura. La actividad agrícola -

no fue durante el siglo XIX, la que más trabajo y 

acumulación de capital produjo en el Istmo. En la 

economía istmeña de la.época ocupa un renglón secun 

dario. No obstante, la región del Interior del Is! 

mo de Panamá desde la época colonial sirvió de - -

asiento a los vastos latifundios en Coclé, Veraguas 

y Chiriqu! y a los minifundios en la Penl'.nsula de 

Azuero. Estos c6ntinll~ron su existencia a lo lar-

. go del siglo X:i:x, iny¡6~~ll~o .la economl'.a interiora-

na. Los sistemasf~nenciales de la tierra que se-

dieron en el interior y variaron segGn las regio-

nes, dieron forma al sistema económico predominan-. 

te en esta área del pal'.s, incluso en el siglo deci 
monono. 

La actividad importante en el desarrollo económi

co del Istmo, desde la época colonial, ha sido el 

comercio debido a que su incremento está íntima--

pequeño sobrante~;. Ei.i'ik~t~d~ es hoi mas bien 
comercial; i si hemos ar decir . completa la ver 
dad, SU misión actual' Sr reduce a procurar 
tránsito al comercio ••. " · 

. \ 
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mente ligado a la funci6n de ruta intermarina _que 

Panamá, especialmente en el Istmo centr¡il, ha ve

nido desempeñando. La actividad comercial del 

Istmo durante la colonia, corno dejarnos dicho, ad

quiere proporciones considerables· con el estable-

cimiento de las Ferias de Portobelo, centro de in

tercamibo mercantil, de la época entre España y -

sus posesiones del Pacifico americano. La pobla

ci6n istmeña, en especial su clase dominante, re

cib1a los beneficios econ6micos.derivados de estos 

periodos de circulaci6n del capital y las riquezas. 

En ~pocas ausentes de Ferias Comerciales la pobla

ci6n viv1a dela prestaci6n de servicios en menor -

escala y de las actividades comerciales que produ

c1an en los puntos terminales de la ruta. Con es

to se establece claramente la intima ligaz6n entre 

el comercio y la regi6n de ruta. 

La actividad comercial sufre su primera depresi6n 

en 1739 al decaer la importancia de Panamá como r~ 

gi6n de ruta: el comercio de tránsito práctica-

mente dej6 de existir y los habitantes se vieron -

sumidos en la desocupaci6n y, por consiguiente en 

la pobreza, ya que sus principales ciudades vivian 

del tráfico entre España y sus colonias y obtenian 

-
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prácticamente todos sus abastos a cambio del serv! 

cio que prestaban al tráfico. En estas deplorablés 

condiciones arriba Panamá al siglo XIX. (63) 

Mientras que España continu6 su activo comercio con 

las poblaciones dela costa occidental de Am€rica -

del Sur utilizando la ruta Cabo de Hornos, Panamá 

cay6 en la más desastroza depresi6n econ6mica; la 

ruta panameña dej6 de tener el inter€s caracter!~ 

tico de otras €pocas y con ello disminuy6 el trá-

fico de mercanc1as, el ntlmero de visitantes, turis 

tas e individuos interesados en las tareas comer-

ciales; se hace notoria la disminuci6n de la cir-

culaci6n de capital, situaci6n que afecta y difi-

culta la acumulaci6n de riqueza, se produce el e~ 

pobrecimiento de muchas familias de comerciantes 

criollos establecidos en el Istmo. (64) 

Esta ca6tica situaci6n incita a la emigraci6n de-

destacadas familias en busca de mejores perspecti

vas mercantiles; ya que en Panamá no se daban las 

(ti3} 

(64) 

V€ase a Castillero R., Ernesto J., Breve Cur
so de Historia del Comercio. Sobre el mismo 
particular, ver Rubio, Angel, Op, Cit. 
Ver, Ja€n s., Ornar, Op. Cit., Págs, 523 y ss, 
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condiciones adecuadas para servir·a la comunidad -

internacional y as! favorecer al desarrollo de sus 

actividades. 

Durante este per!odo de desajuste econ6mico se pr2_ 

duce un hecho de capital importancia para el futu

fo desarrollo: la Indenpendencia de Panamá de Es

paña, realizada el 28 de noviembre de 1821 y su va 

luntaria anexi6n a la Gran Colombia. 

Es prudente señalar este hecho porque la Gran co-

lombia, conociendo la importancia estratl3gica del 

Istmo de Panam& y su valor para el comercio mundial, 

una vez anexado dicho territorio, hizo intentos --

para reiniciar el tránsito por la ruta Panam& para 

beneficio de su propia econom!a.· Para comprobar -

lo anteriormente expuesto m711cio.naren\os ligeramen

te algunas actividade's qué 's~?dieron a trav!!s de 

la ruta Panam&. . Durant:eJ1ii';<i.!!~~da, del· treinta, el 
.. ·· .:·~-::.\.~1i·.:\:/~f-:'.·-;:t;';~~;·j_;<~'.'./L,~' ··_: --~- -_., -.·- : · · 

Istmo sirvi6 par¡i e11tránsito,.•aunque .. reducido; de 
·:_ ~;'(;::1\~'.-~':>!~};~-;~;::-.t~!'."-~{~:-:_!:·:~::~,~:~~~t-~=;~ .. -_'>''.:.~-~~-~:.:-'- _.:."-: '. _, ' 

ciertos productos ·provenientes}de .. ;puertos,.surameri 
. : ' -~ ·,:.'. :!~·-;: .. ~> ;--~,:;;~/_'::.-;1-:~~;/:;;·~:~~; f:t;'.}·:::._~~:Í/~;~;~~;,~_~\j:.;_J_>::- ·-.~-\:, ':':. ',.: :-_ -

canos hacia la regi6n·: del•• Caribe/·:.especialmente • --
. , · ::· -, :.'_~::;:·--·::·.':-:, . .:;,::;-.{';~€ .. ·_~:fr~~n~.,';·:~}>::,.:bf!_:J!.\}::).~:>->~<-":··::_,,,_;~ . :· 

Jamaica y Santo Tomás, •!'A' corit:'ihuaci6n 'repi:odÚci-
. ' --.. · ;_._ -~--- ·:, .. '·, :._::~·-_ ,:<;; .:_::.:··_-:':::_ :~:.:-:~::-~~·::,_\·._~>~~~·: ;;_:::::-.-~,.- .. ~- ·'. . ' : -~ _- _-.- - ' 

mes un cuadro estadístico :que"da\a':,conocer Tos''ar-· 
' ¡ :-.- ,. , 'e· _., .;• -' .- ... _;' .'.' : ', : . ·, , • 

tl'.culos y los valorad J~ l~~: ~i~bt~a¿¡~n~~ de io's 
.' .. . . 

. >. 
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mayor circulaci6n fue la perla ~on valores de - -

34,073 d6lares en 1835, en segundo lugar se regis

tra la exportaci6n de oro en polvo; los demás ar-

t!culos alcanzaron valores que fluctuaron entre --

447 d6lares como la madera, 3,000 d6lares como el 

carey. 

Podemos observar con esta informaci6n, que durante 

las primeras décadas de Uni6n a Colombia, en el Ist 

mo se dio cierto movimiento comercial tendiente a 

reactivarlo como ruta. C~rcunstancia que, hasta -

cierto punto, marca diferencia con el estancamien

to sufrido desde 1746. Sin embargo, esto no sign.!, 

fica en modo alguno que durante los primeros años 

de Uni6n a Colombia, el Istmo vivi6 un gran auge-

comercial. 

Es de notar que durante estos años Panamá, como -

Departamento de Colombia, entabla relaciones comer 

ciales con los puertos ingleses del Caribe y la -

poblaci6n istmeña adopta la política de libre cam

bismo tan difundida en América. 

En cuanto a las importaciones se observa que, a -

pesar de su decrecimiento en los años treinta, el 
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Istmo de Panamá recibió alimentos de paísas.veci-

nos como Estados.Unidos, éhile,. Ecuador y ,7erúy -

otros tipos de' manufact~ra' de países européos como . . . _, ' . ' . ' . . 

Inglaterra, .:Francia y Alemania. Esta circunstan-.-:-

cia dem~es'tra, primeramente,· que el Istmo de Pana

má 'd::ip.;,idía de las. iÍnportaci.ones par'.'! equilibrar su 

econ~~i'a. i1'lte¡rna puesto que· ellas sobrepa~aba<1 ·las 

exportaciones·[aicanzaron en un año hasta valores 
~ - ' . . 

de >206, .·1()7 d61.ares)¡ en segundo lugar, se· denota 
' , 

la influencia.i!Jglesa en la economía colombiana ya 

que para elário 1837 las manufacturas británicas -¿ ~- '. - . . . 

alcanzab~n.\Tal.o~es de 68, 278 dólares, es decir,la 

cifra más, elE'lvada· dentro de las importaciones. Ta!!! . 

bié~ pode~os indicar, con base er. los valores en.· -

dólares registradas de las importaciones ·norteame-

ricanas en 1837, que.desde esa llpoca se .vislubra -

" : . .:'u tura deper., .. ,ncia económica de Pa.numá _respecto 

a este país del Norte. 

Con el propósito de'ter.er,i,ina.idea clara de las -
. ' .· . ' .. ' (l 

causas que .crearor. lu .'situación económica imperan-

te en el Istmo repi.-oducimos las palabrus de Belinda 

·Zuñiga: · 

"Las importaciones han decrecido en los 

.. 
. :.·: 

' " • 

'··~ 

" l .. ,"' 
-.. ~ 
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dltimos años y el comercio parece reducir 

se a casi nada. La apertura de Puerto -

de Chantumbo en el Golfo de Darién le ha 

quitado a Panamá, el abastecimiento del 

.Choc6 y parte del Valle del Cauca asi co 

mo otros lugares que obtiene sus bienes 

ahora de Cartagena y Jamaica por esa ru

ta". (66), Continda diciendo la autora lo 

siguiente: "Las principales fuentes de 

ingresos son las Aduanas, impuesto sobre 

la renta, monopolio del tabaco y brandy, 

y las estampillas. 

Mucho de la condici6n real del Istmo de 

Panamá es deplorable. Se teme que s6lo 

pueda salir del actual estado de depre

si6n, ya sea por sus habitantes aplicán

dose a la agricultura, para lo cual la 

tierra es peculiarmente adaptable además 

de las ventajas ofrecidas por numerosos 

r!os navegables, o por la restauraci6n 

del comercio de tránsito que surja de una 

comunicaci6n rápida y barata entre los -

océanos Atlántico y Pacifico, llevada a 

cabo ya sea por un canal o por un ferro-

(66) Ibid. Pág. 29 

•, : 

' . 
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carril". (67) 

El descubrimiento del orC> californ.iano revivi°ó el 
. '" . 

interés comercial de·1a r~9iis~ee;lá rut~y desarr2 

lló un tr!ifico activ!simo ent.re'los Estados del --,_ ··, 

Este de la Unión Ameri~an~ ~la California. (68) 

Se utilizó como ruta principal para la comunica-

ción de las Costas norteamericanas la llamda Ruta 

California que partiendo de New York o New Orleans 

atravesaba el Istmo, utilizando los viejos senderos 

del R!o Chagres, Cruces y Panam!i, y de all! a San 

Francisco en California u Oregón. Durante este -

per!odo de aparente auge económico en el Departa-

mento del Istmo, el gobierno Central Santafereño 

se ve beneficiado y aprovecha las granancias de --

capital para el mantenimiento de la estancia y des! 

quilibrada econom!a de la Gran Colombia. Los ist-

meños, en general y en particular las masas popul~ 

res, no obtienen para s! los posibles beneficios-

que podrían derivarse de ese auge comercial del -

per!odo del "Gold rush". 

(67) 
l68) 

Ibid. Pligs. 31-32 . 
Ver, sobre el particular, De la Peña, Sergio, 
El antidesarrollo de América Latina, ·3a. ·.edi
ci6n, Economia y Demografia, ;Siglo Veintiuno· 
editores, México; 1974, P&g.146 •.. · 

• - - - . -,° ·-.,- ·::.; 

... 

·· .. 
., .. : 

. ·; ' 
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En esta !ipoca afluyeron al Istmo en su paso hacia 

California, individuos de diferentes culturas que 

demandaban prestaci6n de servicios de trasnporte: 

por canoas utilizando el Río Chagres y a lomo de -

mula por Cruces al Puerto de Panamá. La regi6n de 

la ruta adquiri6 nuevos bríos. La clase criolla 

mercantil controla el comercio. Arriban comercian 

tes extranjeros que compiten con los nativos por el 

control de las fuentes de producci6n comercial. 

Sin embargo, el resto de la poblaci6n, en grado 

considerable, continúa su vida alejada de los sabo 

res de higiene, educaci6n y con bajos ingresos per-

cápita. 

La gran afluencia al Istmo de aventureros, mineros, 

expedicionarios, individuos interesados en lograr 

riquezas a corto plazo, as! corno urgencia de tran~ 

portar los productos necesarios, hacen ver la nece 

sidad de construir una v1a más rápida y adecuada -

a la demanda de los nuevos viajeros, que transita-

ban por Panamá. (69) Aunque su estadía era tern-

poral, las circunstancias exigieron una via inter

rnarina c6nsona con los nuevos intereses econ6rnicos 

de los Estados Unidos. El establecimiento de un -

ferrocarril transistmico era rnuy importante desde-

(69) Vliase a Selse 
Editorial Ale 

, Gregor io , _E""l-=-""R"'a~p_t_.o-=d,,,e~P_a_n"'a"'m,_á., 
ndara, Buen]s Aires, Págs. 3'-36 
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el punto de viata económico. As! La Panamá Rail -

Road'integrada por capitalistas de los Estados Uni

dos construye el Ferrocarril de Panamá en 1855, 

Desde que la compañia del Ferrocarril obtiene con

cesiones, a perpetuidad por parte de Colombia, se 

inicia un periodo de resurgimiento económico, para 

esta nación. Recib1a anualmente por concepto de di 

chas concesiones 250,000 dólares oro, de los cuales 

el Istmo no participaba. La construcción de esta 

v1a férrea 

"motiva desplazamientos de mano de obra, 

ocupada en actividades agr1colas, pecua

rias 'y a11n de la miner1a. Además, pro

voca la aparición de una ciudad el puer

to de Colón, terminal atlántico de la R~ 

ta", (70) 

Analizando este hecho, observarnos que en los años 

de construcción del ferrocarril hubo un abandono 

de las actividades agr1colas de la región. Se in

tensifica la ernigraci6n interna hacia las ciudades 

terminales de la v1a f~rrea produciéndose un con-

(70) Turner Morales, David, Qp, Cit. Pág. 42 
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gestionamiento de la poblac 611 en ei llG". Poi: olro 

lado, el Ferrocarril de vanamS, rindHS bcnu:'ir,it•s 

para sus propietarios que no se reflejaron en la s~ 

ciedad ístmica. El ferrocarril fue una verdadera -

veta de oro, consider.:.da 

"una de las más lucrativas empresas del 

mundo entero y repartió casi 38 millones 

de utilidades, cuando sólo ha b !a costa-

do siete". (71) 

El historiador colombiano Eduardo Lcmaitre, refi

riándose al Ferrocarril y su relación con el Istmo 

cita la~ palabras de Belisario Porras cuando dice: 

(71) 

(72) 

"S6lo a los panameños aquel Ferrocarril 

no les dejó sino el espejismo del proyl'!! 

so. Por su medio,Pan.:imá sintió las vi-

braciones del progreso, porque el ferro-

·carril ha sido una arteria para alimentar 

todo el litoral pacífico, menos al Istmo." 

(72) 

Lemaitre, Eduardo, Panamú y su Separación de
Colombia, Biblioteca Bpnco Popular, Bogotá, -
l97l 1 Piig. 75. 
Idem. 
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' 
En conclusi6n, el ferrocarril sirvi6 para la evolu 

ci6n del mercado interno de los Estados Unidos y a:· 

su desarrollo capitalista, más no asl'. para el ver.,.·" 

dadero florecimiento econ6mico de la regi6n que 

sirvi6 de asiento para su construcci6n. 

Al concluir los Estados Unidos la construcci6n --

de sus ferrocarriles transcontinentales, las acti-

vidades econ6micas del Istmo decayeron nuevamente. 

El gobierno central de Bogotá siente los efectos -

de este decaimiento en las actividades de la ruta 

Panamá y surge la idea de la construcci6n de un·

canal por el Am~rica central y en particular por -

Panamá, la idea, cabe recordarlo, no es producto del 

siglo XIX. No es idea inglesa, ni francesa, ni no~ 

teamerica~a menos aün colombiana; por el contrario 

es producto de la mente española del siglo XVI. 

Aprovechando el equilibrio de poderes, entre Ingla

terra y los Estados Unidos, los franceses obtienen 

concesiones de Colombia para la construcci6n de un 

Canal por Istmo de Panamá, la cual se inicia en 

1882. Con los trabajos de la Compañl'.a del Canal -

Franc~s se dinamizan nuevamente las actividades en 

el Istmo, circulan enormes cantidades de ~apitaL. · 

" 

: 1·.1 :·. 

' . '. ·, : ·:. 

'.' ·: .. ,. 
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y la región de:.la ruta vuelve a prestar.: servicios 

a los transeantes, l73l Se produce un aumento de 

población con la inmigración de obreros europeos

y del Caribe que requieren por parte de las ciu-

dades terminales incrementar sus sistemas habita--

cionales y de servicios. En este sentido podemos 

indicar que el Canal Francás reactivó el comercio 

y sus derivados en el Istmo, más no satisfizo la 

. gran demanda exigida por los nuevos obreros del -

Canal. George E. Robert comenta: 

"Durante los periodos de construcción del 

Canal grandes sumas de dinero se distri

buyeron entre los jornaleros que traba-

jan en ál, pero ello no estimuló mayor

mente las industrias en Panamá por cuanto 

las industrias del pa1s no estaban lo:-

suficientemente adelantadas para hacer -

frente a la demanda. Los suministros p~ 

(73) En tanto Colombia hab1a recibido una .ganancia 
directa y eran la serie de concesiones otorga
das .en el Tratado Salgar-Wise (Tratado firmado 
entre Colombia y Napoleón Bonaparte en 1876 en 
el cual Colombia concede el derecho de construir 
la v1a interoceánica a la Compañia del Canal -
Francás), además del depósito de los setecientos 
cincuenta mil francos depositados en Londres, -
que al terminar la obra pasar!a a formar parte -
del Tesoro Nacional. · 

.; .¡ 

"· 
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ra los trabajadores del Canal eran tra!

dos casi ·.en su totalidad de afuera, por

que no pod!a obtenérseles de ninguna otra 

manera", t74) 

El Istmo de Panamá no estaba preparado para satis

facer los servicios que eitigfan estos nuevos inmi-

' . grantes e inclusive su producci6n no alcanzaba los 

renglones necesarios para satisfacer a dichos pobl! 

dores. 

Al construirse en 1855 el Ferrocarril de Panamá, -

considerado la primera inversi6n de capital y tec

nolog!a del siglo XIX en el Istmo, se producen tran~ 

formaciones en la vida social del panameño1 la es

tructura econ6mica y social se ve afectada por tal 

acontecimiento: el comercio se intensifica con el 

transporte de oro, materias primas y productos ma

nufacturados por las v!as del Ferrocarril, 

Otro de los aspectos a considerar es la ausencia -

de industrias. ¿Aqué se debi6 la escasez de esta

actividad én la economía istmeña? Para comprende! 

{74) Roberts, George E., Investigaci6n Econ6mica 
dé la RepOblica de Panamá, a.e., Panama,1932, 
Piig, 216. 
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lo.cabalmente citemos al. soci6logo Marco A. Gánd.1-. 

~egui quien nos dice: 

tividad manufacturera insignific.mte h •s-. 

ta bien entrado el siglo XIX. Sin embar 

go, sü economfa girabá alrededor de la -

formaci6n de un mundo en proceso de indus 

trializaci6n". (75) 

La forma como los españoles explotaron econ6mica--

mente al Istmo dificult6 el desarrollo. de las indu!!_ 
'· 

trias, porque solamente lo enfocaron co.mo ·ruta oblf . 
' . . 

gada de un oc!iano a otro, Los productos·y.:materia.s · 

primas que arribaban al Ist.mo, al igual que las ~

producidas en el territorio/ eran: exportadas para 

el consumo de la metr6poli~ sitÜ~ci6~que dificul~ 
t6 su uilizaci6n para el ~esarrrollo permanente de 

manufacturas. 

1 

Otra raz6n que contribuy6 a· la ·carencia de industrias, 

fue la condici6n de Panam!i como paso obligado de un 

mar a otro; muchas de las necesidades .de su consumo 

(.75) Grandilsegui hiJo, Marco A. "Industrialización e 
InversJ.011<~:1 Jixtr.F1nj<.:rn.1. (T.l .:auo Pin,•11~1, Ta-
:: .. :u1..1.d 1~0. 1:1 }:lanutnli uiCJ.tl,\hrn 1Y7:i -n1ayo· .97,\, 
p(i'g. 25 

.. 

: ' 

. .. · ' . . ~ . 

. :'· 

' .. : 

.. ¡' 

·• ;" 

•. • •¡ /,!', ': ...... .;1 ,'l,:'. :··. . •.• .. • ·: ........ :·:: •. :: .......... - .· " ·~ 
~· . . ........ ¿ ___ -·- - • 
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interno fueron suplidas con artfoulos.elaborados en 

otros países. Esa misma ca;act.erística comercial -

encarecía la mano de obra en'·tal forma que resulta

ba m&s econ6mica la introducci6n de artículos for&-

neos, que. abastecerse .de la manufactura interna, 

Es por ello que el Istmo se vincul6 desde épocas -

tempranas al proceso de industrialización a través 

de los diferentes momentos en que.su condici6n de 

ruta fue explotada para facilitar la circulaci6n -

de productos no manufacturados o ya elaborados de 

uno a otro Hemisferio. Esta situaci6ri se dio pri-. ' . 

mero en la colonia por el Camino Real/ luego en el 

período de dominaci6n colombiana con elFerroCárril 

' y, en nuestro tiempo con el Canal. 

Se puede afirmar que 

"a pesar de su posici6n geogr&fica:pri

vilegiada, Panam& no produce u~a·ind~s

tria, ni tampoco cultiva uria · tradici6n · 
·''; _ .. 

artesanal, que pudiera des~~r?i1arse en 

base al constante tráfico.humano.y de

riquezas matl3riales ininai:;inables hasta la 

fecha. Parad6jicamente, en sus momentos 

de crisis o de abandono se intensifican-

las actividades productivas como canse--
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cuencia.de un repliegue a economías ru

rales". (76) 

Para complementar el estudio de este aspecto vale 

la pena preguntarse ¿qué. grupo social ejercía el 

control y destino de las actividades económicas? -

¿Había participación directa de todas las ciases so 

ciales en el desenvolvimiento de .estas actividades? 

Al responder estas interrogantes.es indispensable 

señalar que, al arribar·el sig~oXIX, los deseen-

dientes de la vieja burgu·~si~ /(peninsualres y crio 
. , ::;~_~=,(tiin::, __ ,- ,.-. .._~-:·_;· . _ .. -

llos) conjuntamente con'•los·iinmigrantes que· se ra-
:-': -~::: .. ':,>J\::}¡;~::(i'\:···.·; .. ,.-.<·.--.-- . ' -

dicaban en el Istmo desarrollaron· .. 
. ·->- · .. ;· ,~, .: ':;:· :· ~.:_--):, __ ~. ' > .. 

"en ésa é~o·~;~.'[cii/~~11 de decadencia comer 

cial y de in~Í:lgurid~~ ~1~lítica y social 
... - ".· . "•-, .-•... .'--. :_.', .. · .'~1' ;),_;,_ .·.' . 

(a principio:del\'s'iglo XIX) un sentimien 

to de ;oii~~~t~~ci\¡~~p'.rii • e::tremadamente -
,_·:..:-

intenso; conio~;.única colldici6n de supervi-

·. vencia colectiva" '(77) 

(76) Ibid. Pág;• 37 
l77). Jaén s.,· ornar,. Op. Cit. ·Pág. 530 

'-... . 

1 

• ¡ 
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Esto indica que la conjugaci6n de fuerza e inte

reses de ambos. grupos producir!an posteriormente 

un grupo s6lido y fuerte capaz de enfrentarse a cual

quier obstáculo con tal de retener su dominio e in

tegridad de clase social. En la oligarquía cric -

lla quien asume la direcci6n de todos los movimien

tos pol!ticos, econ6micos o sociales que afectan al 

Istmo; es la que lucha por asegurarle a Panamá au-

tonom!a en la soluci6n de sus problemas econ6micos. 

Su preponderancia econ6mica se extiende hasta me-

diados del siglo decimonomo. Al respecto Ornar .Ja~n 

nos indica: 

... 1. \ • 

. : .. ·:~ .. . ~~;·r-_..:}· 1:. ~} ·.~ ,. i :'. 
"La nueva oligarqu!a criolla domina, sin · ' .. " · 

duda, el caoorcio de la ciudad de Panamá .... '·: ... 1. 
·.:·· :·' ": ·:\~ ;,; 

Y, aparece, en esta primera mitad del si-.· '·;, 

. glo XIX como ~l grupo dominante mejor -

estructurado del Istmo, aquel que tiene 

más claro y preciso proyecto nacional en 

Pa!s", (78) 

La oligarqu!a visualiza la incorporaci6n del inte

rior a la prospet,idad econ6mica. 

(.78). Idem. 
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Con el prop6sito dedomin~r las actividades comer

ciales y. man~~n~r ~u hegemo~ía, ·.la oligarquía ci--

tadina o u~bana \[~I\a~:a:;~()ntrC>1a~. el paso transíst 
;i<;"> ~ :\.;' ; 1 ..... 

mico. · Pór. ello\• ·· · ·.· · ····•·· ·"" 
- . '•-, .":>-o-~ 

.. ::-··: :. :.··.·.'·.·:":': " •'•:_~ ' ' . -' ,., ( ·.' ,,._, ~<-1·-·':i'· 
... -L-: ~-~:. ;:<-. ·~: .. ;e.· . ..,·;_;·_:: ·.· 

•• u los -~i&e~j~~i~,~~~{'.t5~.~:~0. ~: controlar ei 
. comercio' a i' pai:t:ir} de •2 Pariamá · haciendo. del. 

. . . --: '.·-:_: ::;-.'<:;>'.·_~:-~,· -~~·~\\ ?;;:~;~)~;'::~:j:-~~17~._y;: .. -;G~~::;\~:,_: :!;:'-:.-\' ': ,_·: ::;> · _· ~ ·. , .. 
Istmo'>un· centro':i'deijredfstribuc6n·ide mer-,. 

•· cancí·a·~5~~~'.f iíf ~·~~~~J·~tt~';i,~:~f ;~fadio. • - · 

·.de acci6ri; las .Antillas ·y 'las. costas 
: >_· .. --_·:,"·/.-~~:_:_:: '\_::_.;~~,,J~-::_<'Ji:_;~~~'.:1i?::0~~¿(;,:~~-:'.\-L'.·~,-~;-,-\. __ ~ _._.j_-_, ~, . -.'.:; ·· -

occidentales;deYla" Am!!ricá ·del. sur, por 
. -. --- . -. ",, ,- - , .. "'i ,- _.·. ,,_ -- ----· ~--· ,---·1 · .- . : '. -·· -, .. _ .- - -. . 

lo men~~ aÜrarit:e'..'i~. primera mitad del. -
,,,.·,, .,;. ;, ,., ', '' '. ' . 

siglo XIX;'; \(79); 

Para los años treinta la .. hegemonía de la oligarquía 
.-,:. 

criolla urba~~ ~~ ve. afectada por la cr.isis econ6-

mica imperante en.el Istino, ya que en \larfas:cica

siones un número redu~ido de sus famil,:Í.a~ tuvo que 
• ---: '· ,1 ·--·-· ·.- • - - ·- -- .. ~··-~ _,-,~------~).:_:;-·,.;::-·-;' ,_ -· •• '· 

(79) 
. (80) 

Idem; 
Ver. al respecto;. el .c1.tario denominado El -
Vijía del Istmo, Número 18, Panam!i, 26 de oc 
tubi:e de 1834: " ••• los hacendados jimen, en
el medio de la abundancia, bajo el peso de -
la miseria mas lamentable" 

. ' 
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Colombia nunca se interesó por afrontar y resolver 

. los problemas que afectaron la economl'.a istmeña; -

la actividad comercial se produjo.· por 1a' explota-

ci6n de su privilegiada posici6n geográfica, más 

no por el interés colombiano de encontrar fuentes 

de capital para estabilizar la zigzaguente estruc

tura econ6mica de Panamá"; tampoco prest6 atenci6n 

a los.problemas que en la xegi6n del interior ·afe~ 

taren el desarrollo agrícola, ni se preocup6 por 

buscar los medios para el desarrollo de las indus

trias locales. Colombia vi6 en el Istmo las ven-

tajas que él ofrec!a corno regi6n de ruta para ob-

tener los beneficios econ6micos que le permitieran 

resolver sus problemas internos, como fueron las-

constantes guerras civiles que requer!an de ingre-

sos para sostenerlas. Igualmente las actividades 

econ6micas de las diferentes regiones de Colombia 

no produc!an los ingresos para resolver los probl~ 

mas politices, econ6micos y sociales, que las afe~ 

· taban. El Istmo de Panamá sirvi6 para mentener al 

Estado colombiano. (81) 

(81) Véase el diario El Tiempo, nümero 270, Bogo
tá, 26 de mayo de 1860: "En esa magnl'.fica via 
tiene la Repüblica una base inmensa de espe-
ranzas para lo porvenir; i si aqui hubiera un 
Gobierno que no estuviera pensando en ruines 
maquinaciones de bandcr!as, sino en servir i 
dar auje a los intereses del pa!s, no le fal
tarian medios a ese Gobierno para hacer de esa 

' ! ' 
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ASPECTOS SOCIALES.- Para comprender el desarrollo 

de la poblaci6n del Istmo de Panamá en el siglo -

XIX, es de capital interés el análisis de su desen 

volvimiento social. Este permitirá esclarificar -

su idiosincrasia y de c6mo ella contribuy6 a mol--

dear la conciencia nacional de los istmeños. 

La poblaci6n blanca constituida por españoles y 

sus descendientes se ubicaron en su mayor parte en 

la región de tránsito, especialmente en la ciudad 

de Panamá. Otro grupo se radic6 en la regi6n del 

Interior, convirtiéndose en los señores latifun--

distas de Chiriquí, Veraguas, Coclé y en los mi-

crofundios de la Península de Azuero. La pobla-

ci6n blanca citadina, por su misma actividad eco

n6mica, llev6 el liderazgo dentro de la sociedad 

istmeña. Posteriormente se unifica con la clase 

burguesa rural y ambas, identificadas por intere 

ses de clase, constituirán la clase preponderante 

que participa y promueve el futuro independiente 

de la naci6n. 

El elemento nativo de Panamá, con el arribo de la 

preciosa garganta un punto de tránsito del ce 
mercio universal, bajo la garantía de grandes 
potencias, i con ventajas de otro orden para
nuestra patria". 

l 
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tecnolog!a europea, fue exterminado casi en su to

talidad. Durante el siglo XIX esta poblaci6n in

d!gena la encontramos localizada en la regi6n de 

las tierras altas de la secci6n oriental de Chiri

qu! y Bocas del Toro y occidente de Veraguas. Los 

indios del Oriente del Istmo que fueron los prime

ros en sufrir los impactos de la colonizaci6n es-

pañola, se encuentran en el decimonono, en las re

giones selváticas de Bajo Darién y en las islas de 

San Blas, Alto Bayano y Chuqunaque y el Alto Tuira. 

Su participaci6n en el desarrollo de la sociedad -

del siglo XIX fue casi nulai sin embargo, contrib~ 

y6 al mezclarse con el español al surgimiento de -

. otro nuevo elemento étnico o sea el mestiztl. Con

respecto a este grupo mestizo en el Istmo, indica

rnos que aurnent6 considerablemente en narnero debido 

a que 

"del semillero europeo se efectuaban 

constantes incursiones sobre la masa in 

d!gena primero y mestiza después en las 

que se plantaban los cromosomas "cauc¡! 

soides". El caudal biol6gico europeo -

del mestizo fue as! constantemente au-

rnentando hasta que en un momento dado se 
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le ascendl'.a a la clase dominante". (82) 

Para el siglo XIX el mestizo constituía la' base -

de la cultura p,anameña, establecida en las sabanas 

del Pacifico. 

Producto del mestizaje del africano-dom~stico-urb~ 

no surge el mulato como otro grupo racial de inte

r~s, pues una vez terminada la esclavitud 

"sentaron sus reales en el arrabal san-

tanero, y comenzaron a participar en el 

área m!is activa del Istmo: la zona de 

tránsito¡ y, por ende, del pal'.s entero ••. 

Fueron dependientes en tiendas y emplea

dos püblicos menores. sus grandes figu-

ras históricas no tardaron· en aparecer -

y sus aportaciones fueron en aumento du-

rante el siglo pasado". (03) 

El mulato arrabalero 

(82) Porras, Hernán, "Papel Histórico de los Gru
pos Humanos en Panamá, En la obra Panamá 50 
años de Repüblica". Primera parte, Edición 
de la Junta Nacional del Cincuentenario, Pa
namá, s.f., Págs. 69-70 

(.83) Ibid. Págs. 74-75 

j 

. l : 
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"al gozar de estabilidad econ6mica se -

aburguesa y refina y comienza a producir 

un élite intelectual profesional". (34), 

con gran influencia de la cultura francesa. Hace-

mas resaltar, en esta estructuraci6n de la pobla-

ci6n panameña del siglo XIX, al elemento mulato por 

el papel que desempeñ6 en la forrnaci6n de la con--

ciencia nacional. 

Es de 'observar que la poblaci6n. istmeña' ... en· el. si
. - ,·:···_\ ._:_;- :·_::¡;;;,;.'..-~)-~f:-,:' .. :, __ ,: -·.- . 

glo XIX, presenta las condiciones. propias'·•dei i~: -
' --.-~.' ~:.' :. ~-,;_·-~~-~~=>;J.~(-: .. _- -· 

heterogeneidad debido al freicuente'.:mestizajei y ·a 
...... · .. ·: . .:":~!"::L:~;~¡r::·--:.)}::>:-~1~?>1~~-;'.:,:{.::·.:·/ -, · 

las olas de inmigraci6n extranjera'que'inyectaron 
·-. - /:-. -~~--_· ~ z. __ ~. ~: . '"~-<,. --. ·. . 

cont1nuamente al Istlllo nue\Íos:'gr.upo~fé'fri:Í.cos; . 
. " --,.:~,>-L~~i;f_}~/~:f ;:~.!~~f ___ ·)/ ;~-::.: -- . 

. ~ :.-;(~ '·"·, ;.';':!. : ':~~- :-:.--:! . ;:·_~) •. ' /· :,·' 

La poblaci6n negra, arrib6 al(Is_fm,~,~~m~:.'.~~cla\Ía; 
Constituy6 la mano de obra barata.en·:;,el•:trabajo de 

las minas de Oarién y Veráguas ·;i~~·~~~'~.i.~i¡~~·nte; -

por su ubicaci6n en la zona de t~á~~i'~6,!~~·a~dt~6 
a los servicios domésticos, á:l acarieó;de mulas, y 

- :-.-.·.·. ,-.. ,.;' .. 
al trabajo en los latifundiosiria~ginalés de ia·ru-

• '• ;-_-.. -< '.'.: .:' ._., __ - .-.• - -, '. . .. _, 

ta. . Adem!is, en el Interior . donde se dedié6 a 'las 

(84) !bid. Pág. 91 

·, 

1 

, 
1 



formaron poblaciones 

En la provÍ'~ci;:;id~(·;~n~má • .. ·se 

negras ~ii;~h~~b~)p~·~ora. 
. ' ; :: '"'":--·: -,- ... __ ,··-~-'- ....... ,, : 

142 

Finalizamos este punto enfaÚ:i:añdo. q~e :-~i Istmo -
·· .. -, ; ' ___ .. -· - . ,' . 

. ' 

de Panama presentaba para esa'épÓca una'const:f.tu'.' 

ci6n de la poblaci6n simi.lar al re~to de Colombia, 

pero sufrió el impacto de dos grandes migracionés 

en la segunda mitad del sigl'? XIX que transforma

ron su homogeneidad. 

Hay que señalar también que 

"las provincias en las cuales tiene lu

gar las actividades relacionadas con la 

funci6n de. tránsito y aquella.s. que cono

cen la explotaci6n en graff escala de ma-
~~ :~r---~-' -- . . . _,_- ., . 

terias . prÍnias o dé productos agr!éolas -

· .. para i1a. ~x~Ór'i:~c1.6h hao'ri!Ín de demostrar 
···'. -<'. <: _-. "· 

los. más. ~J.t,'o~ :foci1C:es . de aumento de po-

b·l~~i-6ri .:;-::;:-:· ; ... ·c--a~s >·\;:-; ,-,\-.. · 
__ ; . 

··; ... -. 
i, ,., .. 

(85) Ja13n· s.·, ornar, CÍp. Cit. Pág. 28 

i 
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En los ~er!odos comparados de 1843 a 1896 las pro

vincias donde se desarrollan las actividades ante-

riormente señaladas registraron un !ndice de aume~ 

to en la siguiente forma: 

P RO V I N C I A S INDICE DE CRECIMIENTO 

p a n a m á 3.4 

c o 1 6 n 10.4 

Bocas . del Toro 15.0 

D a r i I! n a.5 

El aumento registrado en las pr~vincias.de la re-
. ' ·\' ' ' ' ·. ' 

gi6n de tránsito obedece a la.inmigraci6n extran-
.,_, 

¡ 
! 
\ 

(' 

' \ 

<¡:-
jera y al movimiento de poblaci6n.d'~: l'ás áreas -:-. 

rurales del Interior hacia 1as ciudades te~~inales. • ' . \:di~ 
En cuanto a las otras dos 11ltimas· pro"'.incias su - · .\'' 

_,.._ 

aumento se debe a las actividades econ6micas del -

banano y la madera. 

"Al contrario, las provincias· rurales de 
• • 1 • • 

interior. conoc~'r&~ durante. la segunda 

mitad del si.g~o X~X/.~n crecimiento dem2 

gráfico mucho más pausado. En efecto, -

durante el periodo de 1843 a 1396 el !n-

'.':· 

,•.'. 

. ~- .. 
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dice de aumento de sus poblaciones no -

' superan 2.2, salvo en Chiriqu1 que cono 

ce una inmigración de extranjeros atraf 

dos por la extensión de los suelos fér

tiles y la ampliaci6n de los frentes de 

colonizaci6n en las tierras altas. En 

esta prov;ncia,.la'población es tripli

cada durante el per1o,do (mul tiplicaci6n 

por3.2)". (36) 

¿Dónde se agrupa la·población panameña en el 'lap

so del decimbnomo? 

"En Panamá, todas las regiones no parti-

cipan al mismo tiempo y de la misma ma

nera en el establecimiento y desarrollo 

de estructuras geográficas de poblamie~ 

to". (87) ·' 

Por razones de la explotaci6n del Is.tr.10 ·central de 

Panam:i, como zona de ruta, lapoblaci.6n sé agrupa
:· ;- ~-~/.--~t:·L ~-:; 

Sabanas del Pac1fico sirvierón.'de'. asentamiento a la . -:· . ·~- .:~;,-_"' . ,,,.·_;' ·''. '., . 
. . ·_" ·-:· .'''-•' .· .. -_,' ., __ ,, .. :·,_:- ,' ':_. .,' •' . . 

población del pa!s,. ya qt1e.ot'rec1an.ifaci1Í.dades pa-
•.• -.•' !·· ---··. - . . 

(86) 
(87) 

Ibid. 
Ibid, 

P:ig. 29 
Plig •. SS 
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' ' 

.. ,, ( 

.. ~':J,~i,x·;· .-\~ 

, . ... ~-' ... 
:i:;~ su d<.::>plauunianto y pa~·<: el desarrollo 

uc~ividudcs ecor.6micas.y sociales. Esta. situaci6n\Ji:l•1/i~1<' .. '.: 
:,. ., , .¡:,-.;;;!)"• .' .. '=,t/,1':..lf. . 

1' /• ·,~"t.t{'.-i~,~,· •· 1 :i;.,,'i< ... :..:.r>1/·~ , • 
se mantuvo ·aurant.e·:el '.-.s·i·g~O :XIX. \ '•."'~· j~k~~~t¡~.ri;:~~:''i'.','/ 

__ .-. __ -:"'· ·. '-'F· ... -11:!: 1·""i1/·.:\ t.~·.~· l 
;•::.:_.. > :;:: ~- ·':-,". ' ' ;,.·,·:, ~ ·~{J:i~t~?l.t~:; ,~.::r:t!:¡I' " 

' .. ',·. ',· · ··_.,,. , . , . ,i(,~,~.:~A/'l·'' 1lf/¡"•, ; : 
. . '• : . .. • • ' "'',,;:,, • ! .: .. l- . • 

.,,.,':·';·.•,e '' • \~'.;il:}¡jl!•¡;.":,;.,I ,'¡\ 

Este proceso ·~:;;;~;~*;tj~j,.~¡~~í:. · .. , . , . -~;~~W[~,ft;i· .. , 
"Desdé 1e1::pr.i.ncipio, dos regiones,· la :, .. J~~.;:.:·i~ :t:;: 

(80) 

0

dol ~~:J:2~~:~~!!~im;¡co y la da las:~a~a~:~~~fü~!~';;·; •. ' ·· 

nas ·.de~·,;~~er:í.or/ son. ma~cadas c~nl~s.''i\~~~,~~.;'/,Ut' 
._· - : -- -;:;;\,~. -/ ::·:--~;~·---~:::·.;-.:- :: ~;/~·:\=:~-; .. :,._._· -.. _ .. ,·- - . _ , - . . : ~. : · · . , · -<{n~~\~ ~,~~~~;-~~f.{~·.-, 

· rasgos' originales '.que las distinguen: . •.:~:i;\iJ.i,l~);:,'¡), ,:; 
. -. ' . _. '.'.'· . ._, <;,- :-_,_:· :"~);'·::'..,~~; ·.;://'' ··,_--.,:-··:. . . . . . . ," ·. '_ ... .-~-.~1).~:'.·.·~·,,J..:'..i),;/.'~_. ......... -.. : 
Las · difere1ici?S'· de:·.funciones · regionales ·"·'~·~~.:./:·,~,',,.;t:•: ' . . ·: 
. _·. ;·' '.:},i;::_:_~_·<='.'';'.·º:;-:,:-/},~-~~-t:·\._::-: __ >' :. ·. ·_. . . . . ·-·.,:?l~~~.::::.¡;~{:~'.-~:-•., .· 

hubrlin:de:'cxpl:í.car; la aparición y el --.. ;.:':·'.·; '•.';•\· "' 
,._;·<\\.: '-.\:.~;-:_;:_.;-::_.;· .-._::·:;; . . ._~.::1}:_:\:--;.;.:.- .. }~··,. 

dcsa~~;~l':·~º~·r,~t'.'~structura propia. de"·;.},;;; '/'./j;~'· 
los sitios,porttiarios y de los sitios.de:.(·: ','.'";·> 
rclev~~';;~~·-,i~W~~i~~~~ r~gión, ··luego una'' <k \::\.k\.· 
estructur~,~~·~~{~'riiz~ci6n territorial- · i:'. · · .· · 

,_·;-_':h. -- :··· 

de nmpl:í.or;. esp~~{ci~ vacios sobre las -- .. ;. 
--.\:-.--·-· :·_ -.. . :/: 

'regiclh~s• dc. l~~-5~ centrales y de -
: ,,.;,,._'¡:·.'- ··_-;_,-, -,•·_;-

Chiriqui e,+~t.,,eh~~s···infructuosos 
·. · bl~miÓh't:o·~l6g~ll6 en el Dari~n" .• 

. ' ":"~:>_,_ ... ,'~,:';>.,::-:;,_--,~J:J·:~< . 

de J:?O-

(88) 

'.';'- ·;-._.' -~, ·1 _,_- ·:; ' ,~ --~ ,._. __ ,; 

Idem; 

.. ~-',' 

... 

... -. 

" 

,:_.._.:.. ·' 
. ·.::.:!1 

'; ,·:'-· 
1;1' 

.. ·.' 

: " 
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te¡ la Ciudad de Panamá. El resto de' los poblados 

estaban alejados de estas condiciones •. · Sin embar

go, en la segunda mitad deLsiglo.XIXi Col6n, deb!_ 

do al auge poblacional, v~ ~dquiriendo·ciertos ras 

gos que la diferencian de 1()5\'ci~~~~ pobl~dos de --
. ,- '.:·,,:,.;>. .. ::-'.:"_.:\·~;\::':.:.-:"~:·~~·:·: ·,,.-: -.: ,_·: _- . . . . 

las Sabanas. La ciudad de·Panamá,:capita1· del De-

partamento del Istmo1 concei'Ítraba' a lo largo de to · 
•.• ,r;.-· .• ": _, . -- '- -'·1, :-... : .•. -.. ' ,; ·',Ji.~::·,.-:·.,-'·-' .., -, :-

do el periodo en estudio,.~:el mayé_lr ntímero de .nabi- . · . 

tantea. 

., 

·.·--.--
Hay que señalar.,que · ·, "· · 

.. •· .-.- ,-,--. 

"en el sigl<) XIX· la importancia de la -

poblaci6ri'i:. tanto en Col6n como en Panamá; 

varia en''funci6n de la intensidad dé la .·. 

· activid~d de paso y de los trabajos de 

las ob~astransistmicas. 'Así; la pobl~ 
ci6n de la ciudad de Panamá pasa de 

5, ooo h~~itantes ¡pro~imadament~ en 

10:n>a 9 /055 en ,1870 ¡.en '1885. eüa es -

'. ev¡luacla eri cer~a de 30 ,ooo ~~~:it~nte~; 
y en 24, isg a1m~s. en .Úi96. • 

. En· 1852 d~l6·~ ·al~~.~g·~\uná'. p6b1~6¡~n ele,-, ·. 
•' , : .. : e:.,'~-.; :·:.>;:-_.-'.,:··::~-::.··._,~.--::.>-·-".'.',~',ó::·:'·C.-,c,'.;, ¡,;_·-·,· • 

inmigrantes .·extranjeros', .'antillanos. en · 
:;:·- .,_.,,_-- ·· .. - . .'-' " '-· 

(89) Ibid. Págs. 32-33 
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¿A qué obedeció este hecho y por quel su ubicación 

en esas regiones? Sobre el part.icular hay que -

señalar que 

'·• 

"la estrúctura:de poblamiento anterior . . . 

a las perturbaciones originales corres--

pondia a.una función del espacio geogr! 

fice panameño diferente a la que habrá 

de desarrollarse desde el siglo XVI. 

El Istmo es, hasta la llegada de los eu 

ropeos, escencialmente un puente que 
, 

une masas terrestres. Por lo tanto, su 

poblamiento se habrá de concentrar más 

uniformemente en todo el territorio y .en . 

particular, a lo largo de las costas.Y 

vias de comunicación fluviales. Desde.:. 

mediados del siglo XVI el Istmo·. se con

vierte en un puente que une masas ocela- .. 

nicas, lo cual privilegia un Aiea de pa-.. 
so transistmico con dos.·. termirial.es · 011 é1' 

. . . 

AtU.ntico y en el PacHico" •. (90) .. 

E igualmente la función ~el territo1·io istmeño se 

transforma; se convierte.ahora en un área de pro

.ducciónde oro y dell'!ÚS metales y de abastecimiento 

(90) .Ibid. Pág. 54 

'T., 

.. 
·' ¡'. 

~ . ; . 
;: ,. 

• 1 ., 

",'.' 

"'. 
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El poblamiento de las diferentes regiones del Ist

mo ha dependido de la función desempeñada por el -

espacio geográfico panameño; la función de puente 

continental contribuyó a su poblamiento a lo lar

go de las costas y sistemas fluviales antes del -

impacto español. Por la función de puente oc~an! 

ca, la uniformidad de poblamiento se ve interrum

pida porque surge como área privilegiada la región 

de la ruta y la población se aglomera en ella, en 

detrimento del poblamiento del Interior. Queda -

establecido que dos han sido las regiones paname

ñas que por razones de la función del territorio 

istmeño han servido de asentamiento a la población. 

Esto explica porque, a lo largo de la segunda mi

tad del siglo XIX,· la ciudad de Panamá reafirma su 

hegemonia corno capital de la nación. Con la cons

trucción del ferrocarril la ciudad de Colón nace 

y crece rápidamente por la inmigración de obreros 

extranjeros. 

Sobre la inyección migratoria del siglo XIX Angel 

Rubio, señala: 

"Al mediar el siglo· XIX;y construirse -

-
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el Ferrocarril de Col6n a Panamá apare-

cieron nuevos tipos humanos (asiáticos

chinos- y norteamericanos) y·durantc la 

¿onstrucci6n del Canal advinieron otros: 

negros antillanos (Jamaica, Martinica, -

. etc.), mediterráneos (españoles, italin

·nos y griegos), y norteamericanos". (91) 

Por su parte Ornar Jaén; señala: 

(91) 

(92) 

"La.primera,gran inmigración de trabaja

dores en.el Istmo tiene lugar en el si-

. glo XIX con la construcción del ferroca

rril trans!stmico, entre 1849 y 1854 • 

En esta ocasión llegaron a reunirse has-

ta 7 ,·ooo obreros que procedían de Euro-

pa, Asia y el Caribe, i.ncluyendo mesti-

zos de Cartagena. Luego, durante al pr.!_ 

roer peciodo de construcción del Canal de 

Panamá, os decir aquel conocido como el 

''Canal franc~Dn, tenemos el segundo ejem, 

plo, considei:ablc por cierto, de inmi--

graci6n de tr11bajadores temporales al --

Istmo de Pamimá". (92) 

Rubio, Angel. Op. Cit. 

Ja~n s., Ornar. Op. Cit. 

Pág. 28 

Págs. 451-52 

' . « ~: . 

:~• '• 

' .... 

,, ... 

. "·. 
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Procedentes algunos de las tierras ribereñas del 

Mar Caribe (Venezuela, cartagena, Cuba, Antillas 

Menores, Martinica y preponderantemente Jamaica--

nos), otros del sur de los Estados Unidos y en me- . 

nor proporci6n de Africa (Senegal) . 

El impacto recibido por las inmigraciones de obr~ 

ros extranjeros para los trabajos del canal fran-

cés, puede traducirse numéricamente de la forma -

siguiente: en el año de 1881 llegaron 967 obre-

ros; en 1884 arribaron 17.437 obreros y en 1888 -

alcanzaban la cifra de 18.000 obreros. Estos da-

tos demuestran el aumento progresivo en la inyec

ci6n extranjera a la poblaci6n decimon6nica. 

Conclu!mos afirmando, una vez mlis, que' la pobla-

ci6n del Istmo se caracteriza_ por su.desigual.dis

tribuci6n geogrlifica y por una-profund~;~etero--_: . . ' . '.; ': . . . 

geneidad que ha producido el surgimi~_rit() ae'ia :..'."' . 
. . .· . '.'". _;,_._.,_. ,' - - .· . . : : ., : ' . 

cultura panameña con aportes del eu~oine'~tizo ,· del· 

indomestizo y del afromestizo; ·· 'Todos\ ellos han -

contribuido con el establecimiento ~- ·¡dentifica--

ci6n de la poblaci6n a un· sistema econ6mico .in-

terno, al surgimiento poste~°tbt::·o¡,;'. '.loa base de la 

nacionalidad, que ha permitido la verdadera unidad 

y el florecimiento del ser social panjmeño. 
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A. PAPEL DE LAS CLASES SOCIALES.EN EL 

DESENVOLVIMIENTO DE PANAMA 'i 

.· COLOMBIA EN EL SIGLO XIX 

·Nos toca ahora examinar el papel que desempeñaron 

las clases sociales en la formaci6n de las socie-

dades de Panam~ y Colombia en el siglo mencionado, 

considerando sus aportes en los aspectos político, 

econ6mico y social para buscar, en su idiosincra-

sia y peculiaridades, la génesis del sentimiento

colectivo que conlleva a la formaci6n de la na---

ci6n. 

· El indígena, poblaci6n nativa de ambas regiones,

. sostuvo durante la época estudiada una econom!a -

de subsistencia, teniendo como base la caza, la -

pesca y la agricultura. Durante este siglo el in 

d1gena, en su condici6n de clase inferior, fue 

utilizado como mano de obra para las actividades

agr1colas en las haciendas colombianas y·latifun

oios panameños. (1) En otros términos, su papel-

LH. ;'.":"F~e. pues la po13i9i6n ind1gepa digna do col:\-' 
pasi6n profunda a causa de haberse visto des-

. :'.· .:". poj adp de sus dominios una vez que' la mano -: 
acerada del conquistador se la arrebat6; cay6 
el indio en triste servidumbre recibiendo en 
ocasiones, por aventureros sin conciencia, el 
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en la econom!a se circunscribió . a . satis.facer las 

aspiraciones de la clase dominante.si~ tener po-

sibilidad de ·destacar en. la ·sociedad·. Sin embar

go, no podemos soslayar su apJif~;~ep;esentado en 

ciertas prácticas agr1colas yÜp6de instrumentos 

que fueron aplicados a todc{io l.argo del siglo -

XIX; esas prácticas e ins.trlunent~k v.ernáculos -

contribuyeron a identificar alh~mbre con el sis-
·-- . ' 

tema econ6mico existente y. con'er medio geográfi-

co sobre el cual desarrollaron sus actividades.--

(2) Podemos indicar·que los aportes ind!genas 

latentes en el siglo XIX contribuyeron, aunque 

t!midamente, a la identificación de los habitantes 

trato que se le da a las bestias; viose obliga 
do a pagar desmedidos tributos; no pod!a obte= 
ner empleo de alguna consideración, ni pod!a -
aspirar a la obtención de una desahogada posi
ción económica y rar!sima vez pod1a alcanzar -
una mediana instrucción", 

Granados, Rafael i1., Op. Cit. Pág. 43 
(2) "El sistema más extendido, .Y del cual proven!a 

la mayor parte del maíz es el conocido con el 
nombre de milpa. Este consiste en lo siguiente: 
se cortan los árboles y la maleza que cubre un 
lote y se hacen montones en diferentes puntos. 
Estos se dejan secar y después se queman, de tal 
manera que la ceniza cubre toda la extensión -
fertilizándola. La misma parcela se siembra dos 
o tres años (en algunos lugares durante un tiem
po más prolongado) después de los cuales los -
rendimientos comienzan a bajar. Entonces se pa
sa desbrozar un nuevo lote y repite el procedi-
miento hasta que seis, diez e inclusive veinte -
años tarde, cuando el lote inicial ha sido recu
bierto por el bosque y ha recobrado su fertili--

._,.' 
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de estas regiones, hecho que se traduce posterior

mente en el sentimiento colectivo que marc6 los -

moldes de la sociedad en estos lugares en el si--

glo XIX. 

En cuanto a la participudón del indígena en .la -

vida política ue lu sociedad, es oabido qua por -

su condición de clase inferior estuvo marginado,

en t~rminos generales, ue todas las actividades -

que conllevan al ejercicio de la administraci6n -

pGblica, la participación en los partidos políti

cos y el conocimiento de sus ideologías. Sin em

bargo( en los Gltimos años del siglo XIX durante 

la llamada Guerra de los Mil Días. en el caso --

particular de Panamá, los indígenas ya transfor-

rnados en cholos, son arrastrados a las contiendas 

partidistas entre liberales y conservadores, des-

conociendo las causas de esas luchas. No obstan-

te, uno de sus miembros se convierte en caudillo 

liberal y tuvo participaci6n a.estacada en estas -

contiendas, nos referimos a Victoriano Lorenzo, -

figura destacada en la historia panameña. 

dad, puede volver a ser Útilizado". 

Serna, Enrique, Historia del Capitalismo en M~xico, 
Los org1genes 1521-1763, Ediciones ERa, Sa. edici6n1 
México, 1976, Pág. 23 
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El ind!gena, por su condici6n inferior dentro de 
'· 

la estratificaci6n social decimon6nic~;no 1:.en1a 

acceso a la educaci6n y estuvo.: alejado :de:Clos: cen 
··- _-. -- ->-.::~·- ;,,·:, -

tres donde se cuestionaban las c~~~i.~";~~~.\'~~C~17!1. ·. 

tuales de la ~poca; por su propiiCcondici6rí',irife-

riór vivi6 marginado de la .s.ócleaf~.~ff;;~~~~.f~~;fi~fj! ·· 

to de movimiento vertical de•.la• poblaci6ri/;::•.siri: 
, .. · · -,-:-~/--·;(--~ · ,:-,:·;,,;·-_:r2~:;_0:i.'.,,:;:··:~;;~~;~X(.\~::,\:~(~-~-; :i· ~ 

embargo, se considera como·'.unot.de{'sus;,grandes. apoE; 
. ._-::_, ' .. :~4_;:':_;;'9~~-;~:f\:;·_;~2.::~}-;;f~·-~:i_~j,1:,.:~:::~·:.i_i;~/_._,;fi'. :.' : ', ._ .. 

tes sociales, tanto.· en .1a 1•colonia: .. como•.en/el.; .. si-
, ,- _·:\: _···;·:· .;:~_:':<;~_{·~~{,..;~!;~·(.'~~:~·;:·._;~,~;:·-:>:j~-:t-.,:::::>:·:<·· -._.-.- . . 

glo XIX, el haber contribu1do•·con·:su mezcla· con ·el 
·, ·_ ,-\~:-: '.f:::_~:/,,_:_-fH:~¡¿_:·~/-~_,_: :?~ .'. ---<:/,::/·: _.- ,' _ ·:'.- · . . . 

peninsular al surgiÍniento''áei'ún\nÜevó;élemento --
- .-· ,.,,,,._ __ -·,,,.,~ .---.-' _:. ,,-; ,- -,- ~·· -_ ·' . . 

~tnico o sea el mestizo,. ~{:cii~l Íl~g6 a consti--

tuir dentro de la pirámide poblaciorial el grupo -

m!is numeroso del siglo. XIX. · (3) .. 
,·,,. -

. ,,_:·< .. --- >·-· -. :. ,--_, ' 
En el análisis de la sociedaddecinion6nfoa de Pa- · 

. , ·'· \ •' -" . . -"e, 
. ,,_-, ,• ,_,:, : ... -,'':i"'.-_- :._. -·-- . ' ·' .\.. .-> :' ''' . • . . 

namá y Colombia hay que mencionar':la pai:ticipaci6n 
. ·;:'···:::-;._·/_~'..-'.:~:-::·:-;:\:··· ··,,<.-- -::··: .. -::·:'-"·=::-->- ·_,. -... 

del elemento negro en el. desenvolvimiento de la's -

mismas. ( 4) Si enfocarnos.su:aporte en loecon6mi-. ~-- . ·- ·.-; ' --- -- -.- - - ; 

co, el, negro sometido al sistema de esclavitud, -

.(3) V~ase el atractivo estudio de Brading, David, 
Los origenes del nacionalismo mexicano, Cole~ 
ci6n Problemas de M~xico, Ediciones Era, M~xi 
co, 1980. -

(4) "Los negros que a Arn~rica vinieron procedian -
sobre todo de Guinea, Congo y Berber1a. Se -
calcula en unos diez millones el n6mero de los 
que en tiempos sucesivos pasaron a América. 
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tambiliin sirvió ~orno mano de obra ya sea corno peón;· 

labriego de minas o corno dorntiistico; El. sistema .;, 

esclavista lo margina en tal grado; que no. le por 

fue atra1do por el. bl~nbd-1'dcici'il1~~t~ '.para ingresar 
<--:--· . .-:'p' ... -:.'~t,:.,-¡';':;.:~·--':·.:,: ,- - . 

corno labriego en·el·des~rio1lo'de.las actividades 
:·: ::·,; 

económicas de la clase hegetilón:l.ca. Sin embargo,-
• 

en la segunda mitaddel siglo XIX al poder comprar 

su libertad y luego con la manumisión definitiva

l.lega a gozar, en Panamá, 'de estabilidad económi

ca, adquiere propiedades y en general'· puede rna--

nejarla independientemente. 

No podernos dejar de mencionar primeramente que el 

(5) 

"esclavo rural o africano-peón corno se 

le llam'ó antes, contribuyó anónimamente 

al afianzamiento de nuestra nacionalidad 

prestando brazos a su base agrl'.cola". (5) 

Los esclavos fueron la porci6n rnlis desgracia
da de nuestra sociedad. ERan cazados corno -
fieras en su patria; tra1dos corno fardos a los 
emporios de carne hurnu.na tales como la Españo
la, cartagena, Portobelo y Panam:it; se les ven
día corno animales; amos crueles les daban trato 
inhumano y les JT1arcaban con hierro candente: no 
brillaba para ellos esperanza de u.lcanzar jamás 
una acomodada condición económica". 
Granados, Rafael M. Op. Cit. P§.g. 44 
Porras, Hernán, Op. Cit. Pág. 25 
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Segundamente su competencia con la burguesía do-

·minante en el comercio al menudeo y como dueños -

de establecimientos comerciales formó en ~l con--

ciencia de grupo que lo indujo a combatir los 

marcados privilegios de la clase hegemónica. El

elemento negro en Colombia por la rigez de las -

clases no experimentó grandes cambios en la segu~ 

da mitad del siglo XIX a pesar de que su condición 

de esclavo había sido eliminada en 1820 en la prti~ 

tica se le siguió mirando como peón agrícola o -

peón de minas. 

En cuanto a su participación pol1tica, por ser -

la clase mtis baja.de la sociedad, estuvo alejado-. 

de esa actividad y no se le permitió participar -

en la administración y ejercicio del pcider. Por 

ello estuvo alejado tambi~n de las. ideologías po

líticas manejadas por. la clase dominante. 

Nos hemos referido de manera general al patrón . . . 
po.11tico ~el negro. en el siglo XIX, pero es de 

singular importancia. señalar que en el Istmo de -
.... : 

Panamá 

"en el tránsito del siglo XVIII al XIX-
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Portobelo ya era pr:icticamente del do-

. minio de los' pardos libres' siendo. su --

· proporci6n de ·~:is del; 8~%;. .Esto expli-
:·.,,.: .'{'··: . ' .. : 

ca el papel deói~ivó que les toc6 dese!!! 

peñar en la coyuntu~~ independentista de 

1821, recabándó pa'r.a s! la direcci6n del 
· .. :, .. • 

movimiento". (6)· 

.. ; «" . ·-

Tambil!n es necesario mencion.a~ ··qÚ_e. en la segunda 
, .. ·,- . 

mitad del siglo XIX ''.!?e. nota un'¿¡ mayor participa--
: ;.·. 

ci6n del mulato del arrabal.santanero quien for--

talece su conciencia de grupo y prontamente mani-

fiesta su antipat1a, al blanco capitalino por inte 

reses econ6micos y políticos y 

, "encuentra en la gesta.revolucionaria -

de ·Francia· la interpretaci6n de sus as

piraciones". , (7l • · '.. · 

·'/. 

As! bajo estas in9Üiet'l!des·arr~baleras se produce. 

el movimeinto.sepai-~i::ist~de 1030 dirigido.por --
. · .. ·._,,._.,. - ' . ' -. 

· Jos!! Domingo Espiii~l:/i~rddi.icto del arrabal. sus-

(6) 

{.7} 

·.··.:·· : .,,- ' 

Castillero Calvo/ ~if~~ao,····É;61Gbi'6btPolitica 
y Social de Panam:i,· 'Op/•Cit,1;··,:.;:Piíg, .16 .· .. ·•· 
Porras, Herniin, Op. Cit. ,··P~g·~ .• 91.. "· 

'. _"/·:.· ::::: " 

·: ,·. 

"· ,i'··. 
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aportaciones fueron en aumento hasta llegar a·la 

alta pol!tica en el siglo XX• 

En la regi6n,colornbiana,por el contrario,no obser . . - . ' ' . 
v6 participaci6n notoria. Su aparente inclina---

ci6n partidista dependía de la ideología pol!~ica 

del patr6n. 

Al considerar el negro en el marco de las socie-

dades de Panamá y Colombia, observamos que este -

grupo ~tnico carecía de educaci6n, y por lo tanto, 

desconocía el espíritu y dontenido de las corrie~ 

tes intelectuales de la !ipoca y aquellas que pro

pugnaban por la igualdad· entre los hombres. Den

tro de los renglones sociales, por su condici6n -
- ¡• -

de esclavos eran consÚlerados inferiores, negli.n-- .. 
·,-:71 ·.- - _. - .... 

doseles participaci6n activa en la sociedad. 
'.· '! ;·\;:· 

A -

pesar de ello hay que indicar .. ciertos aportes c;:ul 
-~ --, ,..,. 

turales del negro que• ~~.ntril:myeron a ·darle mati

ces peculiares a nuestra cultura.· (8) Una de sus 
. •,.,, 

contribuciones la obs~~~amos e~ el folklore: 

(8) ~'El negro ha dejado su sello en la literatura 
y el .folklore de los países del Nuevo Mundo. 
Los cuentos y leyendas populares del Brasil -
son en gran parte de origen africano, inspira 
dos por las leyendas,. mitos, proverbios, poe= 
sías, relatos heróicos y adivinanzas de trans 
misión oral de los pueblos sudaneses y bantlíes". 
Herring, H.ubert, Op. Cit., Pág. 126 
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"Algunos bailes nuestros actuales marcan 

la influencia africana corno el tamborito 

. y la cumbia; espec!ficarnente el vocablo 

se deriva de"curnbe" (baile de origen a-

fricano). El tamborito por ejemplo no 

deja de presentar el mismo sintorna-ernpleo 

del tambor-movimiento de la pelvis, un -

solista, un coro, situación cornGn en los 

bailes y ritos africanos". { 9) 

Otro aporte de este grupo se desprende de la con

junción inevitable de ~l con el elemento blanco -

dando como resultado una serie de subgrupos, lo -

que da un nuevo matiz a la relación social, de -

aquellos descendientes corno lo fueron .los mulatos, 

Adem!is su conjunción con el indio produjo él lia- · 

mado zambo. 

Entre los cambios sociales que se van produciendo 

gradualmente con respecto al.negro en Panarnti, te-

nemas que 

. . . 
{9} Fortune, Armando~ "El esclavo negro en el de

senvolvimiento .económico del Istmo C:e Panarnti
durante el descubrimiento y la conquista - -
(1501-1532)",.~evista Loter!a No. 228, febre
ro 1975, Ptig; 8 
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"es al principio del siglo XVII cuando 

los mulatos libres ocupan cargos los -

cuales eran reservados a los blancos, -

como las escribanías, receptorías y -

notarías; es):o se produce como consecue~ 

cia de un aumento en la población.de --

ascendencia africana y la relativa dis-

minución del hombre blanco, especialme~ 

te para las labores enunciadas anterio! 

mente, este fenómeno se vino a agudizar· 

a mediados del siglo XVII". (10) 

Estos cambios que se efectGan en la configuraci6n 

social de Panamá es válida Gnicamente para los -

descendientes blancos y negros de los centros ur-

banas de Panamá y Portobelo. En la segunda mitad 

del siglo XIX se aceleran los cambios en la con-

duccción del mulato que ya venía experimentando -

ascensos graduales en cuanto a su participación -

en la sociedad. Como se ha dicho anteriurmente -

la influencia cultural francesa es notoria en el-

arrabal santanero y le permite madurar la· espera~ 

za del logro de su reinvindicaci6n. El antagoni! 

(10) Garay, Vatrocinio E., y P~rez G, Sebastián, 
Interpretaci6n del papel de la burluesía en 
el periodo Pre-independentista y e separa
tismo de 1903, Trabajo de Graduaci5n, Univer 
sidad de Panamá, 1979, Págs. 31-32 -
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mo con la cultura anglo-sajona, es notoria en el 

incidente conocido como el de La Tajada de Sandia. 

Este hecho permite :fdrtalecer su conciencia de gr~ 

po. Se observa también un marcado antagonismo so 

cial entre el mulato libre y el burgués blanco ca 

pitalino debido a que 

"los prejuicios de raza y los privile-

gios que daban la sangre ten1an un peso 

espec!fico demasiado fuerte como para -

que el calllbio pol1tico, por profundo --

que fuese, hiciese desva~.ecer los anta

gonismos de casta". (11) 

Imbuidos del deseo de mejorar.su condici6n social 

y econ6mica los habitantes del arrabal. santa~ero . · · .. 

o mulatos libres hab1an iniciado su edúcaci6n.--. 

desde años anteriores aunque con carácter. indivi°"' 

dual¡ ya en el siglo XIX sus aportes culturales.-. 

son notorios en el. campo del derecho, en la :mili-

cia y en· la literatura • (12) 

Un grupo social considerado intermedio entre la -

{11} 

(12) 

Castillere> Calvo, Alfredo, Evoluci6n Social 
y PoHtica de Panamá, Op, Cit., Piíg. 16 
Ver castiiLero Calvo, Alfredo, Los negros y 
mulatos lLbres en la:historia social aname
~· Impresora Panam , S.A., Panam , 1969. 

,.; 
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"Entre estos dos estratos se situaban -

los grupos de mestizos, que por su loe~ 

lizaci6n geográfica (ciudades) y sus --

ocupaciones personales (pequeños comer-"· .. • 

ciantes y artesanos). se distinguen del 

. grupo inferior. No formaban elementos

de la clase media, sJ.no mlis bien una m~ 

sa intermedia, uni!\ndose por el nivel,

de vida y el analfabetismo del grupo i!!_ 

feriar. Podemos unir a listos ciertos -

grupos de "pequeños blancos" que ha co-

nocido un fen6meno de depauperaci~n y -

un proceso de régresión cultural". (13) 

En el siglo XIX, tanto en Panamá como en Colombia 

el elemento mestizo a pesar de constituir el. gru

po más numeroso de la poblaci6n, no tuvo una pos! 

ci6n destacada en la lilite econ6mica de las regi2_ 

nes, puesto que ellos se plegaron a las decisio--

nes de la clase domina11te, al igual que lo hizo -

(.131 Debuyst, ~'ederico, Las Clases Sociales en -
Arnllrica Latina, Oficina Internacional de 
Investigaciones Sociales de Feres, 1962, -
Pág. 17 

.. 
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el resto de la población. Dentro de la estructura 

económica su papel fue el de satisfacer mediante 

sus talleres artesanales, y pequeñas industrias -

los servicios que exigía la sociedad; es decir, -

sus servicios complementaban el engranaje econó-

mico existente. 

En lo político tuvieron alguna ingerencia inicia

da la conquista y la colonización, pero pronto los 

temores que inspiró por su participación, provo--
. 

caron una serie,de medidas restrictivas; asl'. pues, 

al llegar el siglo XIX estaban re.legados al segu~ 

do plano. No tuvieron una posición destacada en 

la administración pública lo que nos indica que -

los puestos políticos de importancia no estuvieron 

bajo su control; sin embargo, ocuparon puestos de 

menor jerarquía como oficinistas, escribanos, etc. 

Igualmente ingresaron a las filas del ejército·.,.·-

adquiriendo experiencia militar• que, .. posterior---.. · ..... 
mente, se pone de manifiesto. en:.sus luchas in ter-

.~ --+- ·;·;?.z:..,._.;.;,.,,, -;-... -·· 
nas en el seno. de Colombia;\ iPor2ser·un grupo so-

. .- ',_.'._'_;. -.. , .. ::::\~:_:·<):::, ,r·:- :,-'. ·.,' ;_ ·_,. - .. · . 
cial inferior se ajustaba:a;:1a·Id~ología política 

de la clase domin~n.te\./~i{'.·i~.~;~i~~~~~ participación 

inicial en.los asurito~ p~i1fi~6~ le permitió ir -

madurando ciertas inquietudes 'que, en la segunda-. . '-_. . ' . ' . . 
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mitad del siglo XIX, le lleva a identificarse -

con los problemas de la regi6n y a participar en 

las guerras civiles resultado de las luchas par-

tidistas colombianas. (14) 

De los. grupos sociales fue .el mestizo el que logró 

• aumentar su nGmero; fue el mestizaje el fenómeno -

social característico de la época transformando,--

aan más, la composici6n étnica de las regiones. 

Por su emblanquecimiento el mestizo estuvo más -

cerca de la burguesía blanca; adquiriendo de ella 

hábitos y costumbres que se combinan con sus heren 

cias indígenas. Al principio engrosaban las filas 

de la masa ignorante, pero por su misma condici6n 

de grupo intermedio va adquiriendo educaci6n paul~ 

tinamente y, en ocasiones, se cuestiona sobre las 

corrientes ideol6gicas del momento. Corno grupo -

marginado se identifica con las calses inferio---

res. (15) 

En el Istmo de Panamá el tipo étnico predominante, 

el mestizo que surge de la mezcla hispano-indíge-

na se encuentra en la regi6n de las sabanas: 

(.14) cabe añadir que, en los albores del perícxlo republi
cano, los trotines protagoniz.1dos ¡:or la gente de co
lor se radicalizan en Venezuela y en Cartagena. Ver, 
Restrepo José l·limuel, Diario Político ~ Militar, To-
11P I, Imprenta Nacional, Bogot&, 1954 P g. 222. 

(15) ºEl µ::!SO de esta conai·.i·"iUn de nYJstizo .i~n~JLlls5 a Gat:
silor>o a clcsü1:rol lnr .:i.n::wrr~nto!;; ctuu l1r..!:3lJUl!;J r:.1~ 11;l · • 
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"Es el irestizo el protagonista de la cul-

tura m!is típicamente panameña (Ver aguas, 

Herrera, Los Santos, Coclé), conservan-

do su folklore aportes de la cultura --

española e indígena de los tiempos col2 

niales", (16) 

En este grupo de mestizos 

"Se incluyen los industriosos campesinos 

quienes van pasando de una era agr!cola 

primitiva autosuficiente, a una econo-

ml'.a_ a base.de dinero; de una cultura P2 

pular aislada.a una cultura nacional con 

influencia urban~". (17) 

Es en la segunclll .mitad del: siglo .. XIX cuando se ope-

ran cambios en la socie.dad. istmeña como la preoc!! 

paci6n por mejorar. la in~trucci6n ptíbl,ica, las 

inmigraciones y los intentos por construir una 

(16) 

(17) 

llarían entre los principales temas de nacio
nalismo mexicano, pero que difícilmente pudie 
ron atraer a sus compatriotas peruanos. Sin= 
duda expresaba sus propios sentimientos en la 
queja que atribuía a sus hermanos, los mesti
zos de Cuzco". Véase a Bradi.ng, David, Op. Cit., 
P!igs. 20-21 
Brouwer I., Nélida M. y Pérez v. Beatriz o. -
El mestizaje en Panama, Trabajo de Graduaci6n 
de Panama, 1964-65, Pág. 129 
Idem, 
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v!a transístmica, el mestizo logra mejorar sus 

condiciones económicas al acumular capital produ.s_ 

to de la actividad transitista, y en lo social 11~ 

. ga a entablar nexos familiares con los miembros -

de la burguesía citadina, experimentando un movi-

miento vertical de ascenso, a pesar de que forma-

ba con el neg;o las masas populares de Panamá. su 

contrlbuc~óri. como grupo a la formación de la con

ciencia nacional se deja sentir en la postrimer!a 
/ 

del siglo XIX. 

De las clases sociales existentes en el siglo 

XIX la que más contribuyó al desenvolvimiento de 

la soc~dad tanto en Panamá como en Colombia fue 

la.·o'~;guesía. Esta no desarrolló una forma eco--, . 

·nómica única para toda la región; la actividad -

predominante en la actual Colombia fue la agricu!, 

tura que tiene íntima relación ccnla morfología -

de su relieve, también por sus riquezas del sub-

suelo se desarrolló la miner!a. En Panamá, reite 

ro,por su condición de istmo angosto y propicio -

para la comunicación interocéanica, produjo el -

desarrollo de una economía de servicios destacán-

dose la actividad comercial. Estos tipos de eco

nomías diferentes van determinando gradualmente -

• 
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la vida econ6mica de estas regiones permitiendo l<, 

.formaci6n de un mercado interno en cada una de - -
1 

·ellas, al cual se fueron ajustando los otros grupos 

que conformaban la sociedad., 

La burgues1a que al inicio del, siglo .XIX se. confi-; 

. guraba con restos de peninsulares. y .criollos, . y· a . 

mediados del siglo, de criollos y c~merciantés ex
tranjeros, es la que .establece la estructura oco

n6mica base de la regiGn. (18) Como .. grupo domina!!_ 

te implanta su ideolog1a en los grupos dependien

tes de sus actividades.econ6micas. (19) Desde el 

inicio del pa1s colombiano, la burguesía panameña, 

tl8) 

{19) 

"La victoria total de las ideas librecambis
tas señala en alguna forma, el final de la -
primera fase de· la Revolución Industrial, du 
rante la cual se creó y consolidó en Inglate 
rra el nGcleo propulsor que llevaría en la = 
segunda mitad del siglo XIX, la formación de 
un sistema de división internacional del tra
bajo 'basado en el mercado mundial". Ver Furta 
do, Celso, La Economía Latinoamericana desde
la Conquista Ib~rica hasta la Revoluci6n cu-
bana", Siglo XIX Editores, Buenos Aires,1974, 
Pág. 45 
"Históricamente a nuestras clases dirigentes 
de aquel momento les correspondió ser respon 
sables directas de la conformación de econo:'.' 
mías basadas en la extracción y comercializa 
ción de los productos del 3ector primario. ::
Así lo demandaba el movimiento inter11acional 
del capital y en ese sentido tendrían que des 
arrollar los instrumentos y mecanismos pol1ti 
ces y administrativos inlernos". Cf. Revista= 
de Historia No. 5, Vol. 1, Bogot~, noviembre 
de 1977. Berna! Pinilla, Luis Daría, "Siglo -
XIX: los .comerciantes vs. Colombia", P~g. 25 
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por su misma actividad comercial, rechazaba el -

. int~rvencionismo del Estado y estaba en contra---... ·· ' 

. dicci6n con los principios imperantes en 'Colombia; 

por intereses de clases luchaban.~ontra el merca!! 

tilismo proteccionista, de a.lll'.. que' recházara to

da disposici6n emanada de Bogotá,'en la cual, d!:!_ 

rante gran parte del siglo. XIX. iinp~~({'~~a ;;oll'.tica . 
. ~:· ' ' 

conservadora de tinte colonial; Mientras .. que en· 

Colombia, la burguesl'.a dominante·conideologl'.a 
··' •' . . . . '• .. ·,· .. ·· ·' 

conservadora impregnaba todas.las actividades, en 
. . ,. ' . ." . ·'·. ~· 

Panama el mismo espl'.ritu de la actividad comercial 

lo empujaba hacia una poll'.tica de<iib~~ carnbisrno. 

En Panarnii. la participaci6n de' la clase burguesa -

en diferentes movirnientos-'dé:independencia en 1821 

y separatistas a lo la~gÓ,del' siglo XIX, exceptu~ 

do el de 1830, deja entrever una clase dotada de

conciencia que comprendl'.a que la defensa de su 

economl'.a exigl'.a la defensa de su autonoml'.a; es 

decir, todas sus acciones corno gr.upo dominante que 

conllevan a asegurar su independencia del centra-

lisrno colombiano, involucraban la defensa de la -

independencia de la regi6n. (20) . 

(.20) "Es evidente la ligaz6n entre el desarrollo 
de la burguesl'.a comercial con las primeras-

. manifestaciones de los rasgos peculiares de 
la conciencia nacional. Son ellos, los co
merciantes, los que guiados· por sus' intereses . 

' 
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Al.considerar la participaci6n de.la burgues!a de 

Panamá y Colombia, en las actividades políticas 

en el siglo XIX, observamos que las diferencias 

ideol6gicas dieron como resultado el surgimiento

de los partidos libera1'Y, conservador, cuyos ant!!_ 

gonismos moldearon la vidapol1tica de esas regi!?_ 

nes. La burgues1a, como grupo dominante, es par-

t1cipe de esas luchas partidistas y logra el con

trol en la direcci6n'de las actividades pol1ticas 

del pa1s, Hay que indicar que la burguesía del 

siglo XIX hab1a heredado el dominio politice de -

la sociedad de la clase dominante en la época ca-

lonial, por lo tanto, para mantener su condici6n 

hegem6nico en todos los niveles tenía que asegurar 

para s1 el control da la administraci6n püblica y 

el ejercicio del poder. 

Los miembros de la burguesía optan por dividirse-

acogiéndose a uno u otro partido. De esta manera 

tanto la burguesía colombiana como la istmeña se

di viden entre los partidos conservador y liberal

manteniendo una posici6n destacada dentro de ellos. 

econ6micos empiezan a revelar las particula
ridades que nos hacen diferenciar de un pue
blo a otro'', Véase Navas, Luis, Op. Cit, 
Pág, 40 

' 
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Así corno surgieron.diferencias en cuanto a. la ac

tividad econ6rnica, también se observan en l:as po-

1:1'.ticas, imperante en la burgu~~ía' de ~atas regio 
• ¡·-· - ., ' -

.. _. '.·· ' .. ·_ .. · .. 
nes. (21) Colombia'apegada_alás·tradic.iones y -

· moldes coloniales y en donde .todo lo foráneo era 

rechazado o visto con recelo, en donde .las fuentes 

de riquezas no derivaban del comercio.exterior, -

la burguesía era, en su mayoría conservadora. 

Por .su parte en Panamá, la burguesía influida por el 

librecambismo se inclina por la ideología liberal 

que se ajustaba mejor a sus actividades tanto co

merciales como políticas. Esto no significa,. en 

modo alguno que no hubo partidarios de ambas id.e5?_ 
'. \ 

log!as políticas entre los burgueses colombianos . 

e istmeños • 

Hay que indicar que la vida política de.estas re

. giones contribuy6 a la formaci6n de la conciencia 

nacional entre los pobladores de estas regiones,-

(21) " ••• Por tanto, iniciada la Independencia -
existían también grupos sociales cuyo interés 
econ6mico no iba unido inmediatamente a la -
extinci6n de la economía colonial. Justamen
te era esa misma economía la que les había -
permitido prolongar y conservar su desespera
da hegemonía social". Ver Nieto Arteta, Luis 
Eduardo, Economía v Cultuia en l;c his'coria -
de Colombia, Ediciones libred:a siglo xx,. Bo- · 

. gota, 1942, Pág. 46 
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sentimiento que se tradujo, en una primero y en -

otra despu~s, en la constitución de la nación. En 

Colombia, las diferencias partidistas, las guerras 

civiles y la lucha por el poder, en donde la bur

gues!a jugó un papel importante, contribuyó, de -

manera contradictoria a la unificación de los di-

ferentes grupos de la sociedad, a superar sus di

ferencias ideológicas, para dar paso a ese senti

miento colectivo al que afectan los mismos probl~ 

mas, trajo como resultado el mantenimiento de la 

nación. (22) 

En los istmeños, la acción de la burgues!a fue --

factor 

y de la 

determinante 
1 

naci6n. 

1 

en la concepción de la patria 

"La patria es, en rigor, la ntierra na

tal" y la autonomía no constituye un de 

lito sino una "virtud". (23) 

. (22) "Durante el prilror siglo de vida indc¡oerrliente parece 
parad6gioo que fueran las guerras civiles el elarento 
rrás favorable a la unidad política de Colarbia, porque 
agrupando bajo toldas de la miswa denaninaci6n parti
distas a los liberales y conservadores de todo el país, 
lo hernanaron en una obra crnúln, guiados por el roiS!!O 
ideal, obl.igfuldolos a viajar de una a otra secci6n,,." 
%ase Gfuez, Eugenio J, , Problanas Colanbianos ¡ la uni 
dad política, Tallc..:es Grdficos MlI1do al D!a, Bogof!,-
1941, Pdg. 91 

(23) Aroserrena, Justo, Op. Cit., P1ig. 37 
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La vida poll'.tica del Istmo en el.siglo XIX ~e ca· 

.·, racterizó especl'.ficamente por una serie de movi-

mientos tendientes a asegurar la libertad de ac--

ción de los istmeños. Como se ha mencionado ante 

riormente, en la historia .del Panamá colombiano,

los istmeños lucharon desde un principio, por ob-

tener ya sea federalismo, autonomismo e indepen-

dencia, para superar la. contradicción de intereses 

económicos entre Panamá y Bogotá imponiendo los -

.. suyos,. · Es.· la burgue~fa urbana de Panamá la que -

va a dirigir la ·mayc¡:i;l'.a,de los. movimientos, pues -,.. 
: .-:<, -:'i_· ._--- _: ., . 

era ella .la más ·:capacitada. para comprender y ana-
-.··.· ... 

!izar aquellÓs.hebhos que afectaban y limitaban -

su . capacidad·. de acción. Todos esos movimientos ,.. .. 
segregacionistas fueron alimentando el sentimien-. . . . 

to de individualidad de los istmeños que, afecta

dos por el centralismo nuñista de finales del si

. glo XIX, ven como la independencia Unica salida

para conservar su libertad. 

La ·b.urgue~l'.a también hizo sus aportes en el desarro 

llo social de las regiones en estudio. Como grupo 

dominante implanta sus hábitos y costumbres, es --

decir, imprime la rigidez de sus normas sociales -

•, · · . a los demás. grupos integrantes de la sociedad. 

-;: ·' 
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· l24) El siglo XIX fue en P~.rt~ una pr()lon'gáci6n 

de las. prácticas y costumbres españb~as:y ~s.· al -
.. : ' .· ... ".· . '• . ·:. .: ,:· ~-·.:. ;.'.; l ' ·, ,, ·:.' ..• ' . ,.· 

rededor de la burguesía, icomo'.,'ari~t6C:l'.'ac:ia: '1oca1, .. 

donde gira el desen~olv:Í.m~{~t'J;c¿~~~~i{~;~ ·~stas 
: . : .· :'.:'·: ::.;:,:~;;·/:~~;: .. :·~t}~~-;~~;{~:-:k.;~\ :/:;:·_·., : :.: . ' . 

regiones •. Se deduce entoncesique.,la burguesía 
. ' - ·."."_;j.;~\i{;'·f(_::._ f:·~<~1:··;--: .. ·.?:;·· .~.' ·::· •, -... . 

ocupa, en la estratificacI6i1 · soé:ii!.F decimonona, . el 

primer lugar. Por su m¡~~~;C;~~:ál~i6n·de clase _:_ 
. ·'·' -- . t;~~ :·;:. 

cerrada, la burguesía va ·iñli?:t'illlient6 a sus miem-.-
. . . ' ... ::.-~·,t._:·:..:;\:,·~::._:." ' ·.' 

bros conciencia que· le hace,;,yer.· con claridad que 

el centralismo colombiano ri'~ 'se ajusta a sus inte 

reses y por lo tanto est1i·n·~hn.contradicci6n con -

los intereses del Istmo, qúe·desde la ~poca colo-. ' ·:· . ' 

nial había adquirido experiencia en cuanto a di-

rigir su propio destino. 

La educación cumple importante tarea de homogene! 

zar este mosaico multicolor. En consecuencia es-

necesario referirse al.aspecto educativo para coo-

nacer la realidad. panameña del siglo XIX. 

l24) ver, Castillero Calvo, Alfredo, "La inde-
pendencia de Panarn1i de España: · factores -
coyunturales y estructurales en la capital
y el Interior", en Revista Lotería No. 192; 
Panam~, noviembre, 1971, P1ig. 10 
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A inicios del siglo XIX el panorama cultural pa1· :·· 

meño no hab1a experimentado grandes cambios en lo 

referente a la instrucci6n.pliblica. As1 en el 

año de 1805 

"privado el Istmode establecimientos -

de instrucci6n.científica para la juve.!!_ 

tud, · ... pue~. d~ la ·segunda·.· enseñanza s6lo-. -- - - -- . . .. , . -~ . ' : - . . . 

. . existía \ina cátedra de latinidad, prec.!:_ 

s;se h~cía bus~~resa.clase de educa-

ci6n iit~~a~ia, ·fuera del país.. Así -:-
, .. _, . 

. que .io~ j6venes ·d'e f~milias .acomodadas-
,._-·_.-:·" -~'< '. :-

eran énviádos por.sus padres a los ca--... - ' '-.:- .. ' - - ~-: . _ _,.- - ' . 

·• ... ·1~·g1,os d~Ao9~'tá{):.ilná y)uito". c25¡· . 
.... ·--.:--: .•. ' _,:._'.. ·::_'.;- .. .,-,,. 

• r - ' ... ~" .· .. _ .: ._ 
.;::: .-, :/'· - :~-- "" ---

Durante la. uni6n volúntariá. CI~. P<Ína~~. a .la Gran e~ 
· / :i : . ,:::·\-" - _. ·'· .. -·:;" _. . ,,-;"" 

lombia; ia·~a~~~~i6n~no p~c¡biciis ª'{.anees d.e gran--

consideraci6n . ; i 

·."Poco.hizo el gobierno granadino para -

·desarro::.lar la educaci6n del Istmo• La 

· ins~rucci6n en general era deficiente • 

(.25! Aresemena, Mariano, Apuntamientos Hist6rico•· 
ClBOl-1840} , Publicaciones del Ministerio de 
Educaci6n, Panamá, 1949 1 Pág. 20 . 

: ,;. 

•.- -

.. , . 
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Existl'.an muy pocos planteles oficialeu, 

tanto de enseñanza secundaria como pri-

maria •. · varios particulares, religiosos 
' ' ' 

lo más tenl'.an escuelas donde enseñaban 
. , . 

a 'leer y a escribir' ciei·tas profesio---

. nes". (26) -· ·. -

. ·.; _·· • -o'--. 

,. _:~--: :·. ' - -·· -' '.. : 

El atraso que imper~ba en·. e~; ~stmo ~otiv~ la 

quietud de un grupo:de ilustrados'panamenos, 

in--

qui e 
' -. 

nes sentl'.an preocupación pó.I' el estancamiento cu•. 

tural de Panamá y se incubi5 :.~n ellos la idea de ·· 

difUndir la enseñanza.· .Apar~ce el ~rÍ~er periód_; 

ca del Istmo, ll~mado "Miscelánea",·. que áirvi~ --: 

corno medio de difusi6n de la· cultur<i y.~ ext~nd~~ .·· ... 

los beneficios de la enseñanza a las. diferentes · · · 

clases sociales del pal'.s'. surgi6 un deseo serio- · 

de erradicar la ignorancia y mejorar las condici" 

nes intelectuales del Istmo con el propósito de · 

que a través del cultivo del arte y las let· ' : de 

los istmeños puedan luchar por el mejoramieuc" ele 

sus condiciones e identificarse con los probl .. .-1as 

que le afectan. 

(.26) Cañizales, Berta G. de y Clausf' ;,:i.ri<,1'eta de, 

Nuestro País, s.e., Panamá, 1957··~0, Pág. 183 
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Para el año de 1824 se crea ei colegio del Istmo, 

o de Panamá, bajo la regencia ae los jesuitas, el 

cual se erige en universidad a pri.ncipio de los -

años 40. Posteriormente esta uni~ersidad adquie

re una orientación alejada dei molde religioso, -

propio de la ~poca y una mayor libertad en cuanto 

al enfoque de sus enseñanzas, En la Gltima etapa 

puede observarse una inquietud por brindar una 

educación que permita enfocar al i.ndividuo las 

inquietudes revolucionarias o ~ntelectuales del -

momento. 

Para fines de la primera mitad del siglo XIX el -

sistema educativo en el Departamento de Panamá -

contaba con escuelas pGblicas ~privadas. Se 

permit!a la participación de niñas, superando en 

cierto modo la mentalidad colo~iaL que privaba 

a la mujer de los privilegios ~e La educación. 

La situación educativa del Dep~rtamento de Panamá 

durante la segunda mitad del siglo XIX era la si

. guiente: 

"Población escolar y nlimeros de escue-

las en el Departamento a.e Panamá. 

• 



.. 

.. , .. .. ' 

,,', 

. :.' :.: ; .. 

ANO 

1874 

1875 

1876 

1877 

1888 

1890 

' 1897 

1899 

Número de Escuelas 
(Primai;ias) 

17 

31 

35 

40 

49 

64 

100 

126 

177 

Número de Alumnos 

1,065 

1,857 

2,155 

2,543 

2,727 

1;326 

4,200 

·con.una.asistencia 
mayor que la ante-
rior";(27) 

' ' 

De estos datos.sepuede deri~er.qúé endos;per1~-· 
., ."-,, . ·.,' ·. ···.·• 

dos de la segunda mitad d~l:s:lgfCl.x:Ix hay.un.ere-
• ', : -, • • 'L ,_"·, ''.--'' ''.:,~:-~~_;: •• ::·.::.:".~·-··~-.''.~-:-~;'!:~.\·'::~:\:" j:: .. \:: :')_··z. ·! .. ;~·;.:.··.· ~·-.·: ·~ ·.. • ·, ' 

cimiento gradual ·en cuant'o: a. ntlnieró ,, dé /escméla •se· 
. - - : --·. ,··:_; ~::,.:·i··::·)~J-:.~::d ~~:;i; ·:\'::~.i~~'.!--:::·.-.,:·-.;·1:·; :; )~~\·<~ ... ~ -~J_:·>·--· <·· _: 

· refiere. Igualmente se• obs·erva·•.un·,·aumento:·:.propor 
. .- . · .. :_: ;;_;_~:.::'.- :,:}~t,'\_~'°;:i/::/\5~-~::-::~':·~:~:-.~;:/~:'.(t~; :/:::.· 1x.:.:~;_> .. -_ -

cional en la cantidadde;la.poblaci6nteséolai:; 
~ .,-- ' ·.·<· _>;:./)_?.':;". ::\~:\~f;:¡~~{:.~t~i/:(/:-_!_::.:.~;:_-/}::_~:>·:·: :·~:·.'_,-~ 

Sin embargo, esta primera·dniagen,,•que. 'pareciera de . :· __ .. _,_ -· .. -;.• .. ·. :, ... ,,_, ,_ ,, "'\f.' ·.' _->', : "ft'• • : -.-. 

· notar un avance co11s Úte~able ~~ l~ ~cluc~c:l.6n, que 
- _, .. - "••' -

da reducida notablemente cu~ndo.Observiinlbs,qu~ la· 

cantidad total de ·la poblaci6n asciende a ~· 
311.054 en 1896 y el nürnero de alumnos para 1897 

correspond1a s6lo a 4 1 200 alumnos. Esta compara-

(_27] ' M~ndez Pereira, Octavio, El Desarrollo de la 
Instrucci6n Pública en Panamfi, Imprenta Uni
versitaria, Santiago de Chile, 1912, Págs. -
30-44 
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ción nos demuestra que los beneficios de la edu-

cación eran para un.nfunero reducido de los istme

ños y, por consiguiente, la mayoría de los habi-

tantes estaban sumidos en más completa ignorancia. 

A pesar de la deficiencia general en la instrucción 

püblica hay que resaltar que de 1969 a 1878, se n2 

tó un gran adelanto en la educación del Istmo, gra

cias a la labor del "Padre de.la Escuela Panameña, 

Manuel José Hurtado". A su iniciativa•. se deben los 

Colegios de Santa Ana Y,San Felipe, la Escuela 
- .· . 

Normal de Varones en 1872, la primera Escuela Nor-

mal de Señoritas, en 1878, que fue clausurada en 

1884. 

En 1096 la educac:Í.ón,popÜl'ar .adquiere un nuevo -

impµlso con la participacióll de figuras ilustres 

y de reconocidos méritos en las disciplinas peda-

" .·g()gicas como NicoHis Vicito~i~ Jaén, Salomón Ponce 

Aguilera, Melchor Lasso de. la Vega, Abel Bravo y 
.. ·: .. 
'; ' 

otros. 

Este pr~greso de' la educación, se.paralizó con La

Guerra de los Mil D:tas,, que ~umió a la población 

· del Istmo en las mlis oscuras miserias, Debido a 

las inquietudes revolucionarias las actividades -
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educativas quedaron casi paralizadas al punto que 

"las escuelas pGblicas eran escasas y -

Gnicamente adquirían s6lida preparaci6n 

los hijos de algunas familias pudientes 

que enviaban a los colegios y universi

dades de Colombia. La ignorancia, el -

analfabetismo era corriente en la gran-
¡ 

mayoría de las masas populares". (28) 

Durante el período colonial y en gran 'parte del -

siglo XIX la educaci6n y el cultivo de las corrien 

tes intelectuales fue un privilegio para el ele-

mento blanco de la sociedad¡ entendiendo por 6ste 

a los peninsulares, criollos e inmigrantes extra~ 

jeras que ingresaban a la fila de la burguesía. -

(29) Los dem!is sectores de la poblaci6q mestizos, 

negros e indios permanecían al margen de la edu-

caci6n. 

·c20) Ja!3n Hijo, Ricardo, Op. Cit., P!ig. 47 
(29) "Los hijos de las clases superiores deben y 

pueden comenzar temprano su instrucci6n, y 
como deben ir más lejos que los otros est!in 
obligados a estudiar m!is". Ver, Ponce An:i.bal, 
Educaci6n y Luchas de Clases, Editorial Car
tago, Buenos Aires, Argentina, 1974, P!ig. 147 

• 
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Durante la segunda mitad del siglo XIX, con el -

aumento de las escuelas públicas y con la parti-

cipación de intelectuales panameños, la educación 

alcanza a los sectores populares. Además, con el 

arribo al pa!s de inmigrantes portadores de patr~ 

nes culturales diferentes tales corno los france-

ses, las masas populares, espec~ficarnente el mula 

to del arrabal santanero va despertando e inte--

resándose por las ideas revolucionarias foráneas 

y muchos logran educarse, circunstancia que les -

permite desarrollar sus potencialidades intelec

tuales. 

Por lo d~bil del esfuerzo educativo no puede atri 

bu!rsele el proceso diferenciador de la naciona-

lidad panameña. Por el contrario, es en la base 

económica, en.la diferencia de intereses entre la 

oligarquía colombiana y·panameña donde encontra-

rnos el núcleo del conflicto • .'ºLos reiterados es

fuerzos panameños de hacer oír .su voz, no son es

cuchadas debido al intenso conflicto que desgarr~ 

ha a la ·,sociedad colombiana; : 

Una vez hecha la presentación de las diferentes -

clases sociales y sus aportes, que convivieron en 
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· Panamli y Colombia del siglo XIX, concluimos que -

la sociedad decimop6nica debe su existencia e - -

idiosincrasia a la conjugación de los intereses -

de los diferentes estratos sociales y que el mo-

dus vivendi de cada una de ellas y el vivir una 

al lado de la otra permiti6 configurar las carac-
•.. 

ter1sticas de la sociedad colombiana y del Istmo

que las hace diferenciarse n1tidamente. 

Para finalizar, se deduce de esta presentaci6n, -

que la clase que mlis contribuy6 a forjar los mol

des de la sociedad de estas regiones fue la bur--

. gues1a, por ser la mlis capacitada culturalmente -

para controlar el dominio pol1tico, econ6mico y-

social de estas regiones. Las demlis clases esta-

ban subordinadas a los dictámenes de la clase do-

minante. 

B. LA BURGUESIA COMERCIAL COMO GRUPO 
DOMINANTE EN PANAMA Y SU APORTE A 

LA FORMACION DE LA CONCIENCIA NACIONAL 

Es algo aceptado que Panamli no fue durante la co

. lonia un lugar de poblaci6n numerosa, muchos au--
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torea califican esta población con el adjetivo de 

"flotante" por el hecho de que no arraigaba. su 

ntimero crecía y decrecía de acuerdo con las Ferias 

Mercantiles que se celebraban periódicamente en -

Nombre de Dios y Portobelo. Panamá vivía casi -

exclusivamente de la ruta, sin que ello signific! 

ra ausencia de una agricultura de manutención de

pequeñas explotaciones ganaderas, y una d~bil ex

plotación minera. Los constantes ataques de cor

sarios y piratas, con el propósito aparente de -

hacer depredaciones en las ciudades y el encubier 

to de establecer en el Istmo definitivamente, para 

aprovechar en beneficio de sus metrópolis sus con 

diciones de ruta reconocida universalmente, deci

dieron a la Corona Española a cambiar la Ruta Pa

namá por la del Cabo de Hornos. Con esta medida

decayó la actividad comercial en el Istmo y gran 

cantidad de pobladores emigraron buscando regio-

nes más productivas para el desarrollo de sus ac

tividades. 

Pero quedó en Panamá un resto de población que se 

afirmó sobre el suelo y logró establecer esa rela

ción tan necesaria entre la tierra y el hombre, -

para la formación de una nación. De esa población 

.-:.'· 
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un. grupo estaba formado por criollos, descendien

tes de.los peninsulares, quienes se desplazaron -

hacia el interior para dedicarse a las activida-

des agropecuarias, pero sin olvidar la flicil en-

trada pecunaria que significaba la prestaci6n de

servicios en la ruta. (30) Por eso al comenzar

las luchas de emancipaci6n aprovecharon la coyun

tura del paso de·los ej~rcitos españoles hacia el 

sur y viceversa para reactivar la actividad mer--... 
cantil.·· 

Ademli.s por la escasez de industrias se estableci6 

un comercio con los pal'.ses del Caribe; comercio -

de contrabando activo y organizado con cuyos ren

dimientos nace y surge, en forma mas definida y -

con mayor fuerza, una burguesl'.a mercantil que va 

a jugar un papel preponderante en el futuro del -

Istmo. Est¡¡ burguesía criolla comerciante necesi 

taba de cierta libertad para ejercer sus activid!_ 

des mercantiles y por eso se imbuy6 de las ideas 

librecambiatas propl¡w ele comienzo de siglo. 

Cuando la corona Española, ¡mte la presi6ri de las 

(30) Ver, Navas, Luis, Op; Cit. 1 Pligs. 33-34 · 
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luchas emancipadoras, opt6 por una pol1tica más -
' liberal en las actividades económicas y entre - -

ellas el comercio esa burgues1a optó en su mayor1a 

por permanecer tranquila bajo la autoridad de la -

Corona, sin que ello disminuyera la simpat1a de -

la bu~gues1a comerciante por la corriente liberal 

en cuanto a su pensamiento politice y económico. 

Por su poder económico creciente logr6 constitui~ 

se en la clase superior no s6lo en este campo, s! 

no en la dirección de los asuntos políticos y so

ciales era la clase hegem6nica en los inicios del 

siglo decimon6nico. 

Las presiones de los comerciantes peninsulares 

provocaron un viraje en las nuevas directrices 

que la corona había imprimido a las actividades -

económicas y estas volvieron a la situación res-

trictiva de tiempos anteriores. Esta circunstan

cia abri6 el cauce a las ideas libertarias que ya 

se_ gestaban en el Istmo, hecho que culminó con 

los mivimientos separatistas de 1821. El primero 

tuvo lugar en Los Santos dirigido por los criollos 

radicados en el Pa!s Profundo, quienes declararon 

la separación _de España el 10 de noviembre de ese 

año e hicieron presión sobre los restos del poder 



185 

español establecido en la c.l udad de Panamá. Pron 

to se produjo la declaración de independencia por 

parte del Cabildo de la Ci.udad de Panamá bajo la 

direcci6n de los criollos del País Pasaje, el 28 

de noviembre de 1821, Si observamos la declara--

ci6n de emancipaci6n del Cabildo de Los Santos y 

las de los otros Cabildos del País Profundo que lo 

acompañaron, vemos que cada uno habl6 por sí mis-

mo y para su circulaci6n. En cambio el Cabildo -

de Panamá al declarar la independencia lo hizo.-

"en nombre de todos los pueblos del Istmo" defi-

niendo as1 el espacio territorial y elemento po

blacional a lo que ya se perfilaba como escenario 

de la naci6n panameña. 

Al mismo tiempo que se declaraba independiente el 

Istmo, por su propia voluntad, sin presi6n de ni~_ 

guna clase, se adhería a la Gran Colombia creada~. 

por Bolívar. Es conveniente destacar el hecho --

de que no lo hizo inr.ondicionalmente. El artícu-

lo 9 de la parte resolutiva del Acta de 1821, dice 

así: 

"Serán los representantes istmeños qui~ 

nes habrán de elaborar los "reglamentos 

.. 
,•·''-: 
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';. '·. ,·. ::' .. . ,;· ... 

., 
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econc5micos propios a su gobierno int:!-

rior". (31) 

Con esto se pone de evidencia, la autonomía econ~ 

mica y poU.tica del Istmo dentro de la Gran Colo!!! · 

bia. 

En esa declaracic5n dejan establecido.el derecho~ 

de Panarn:i. a organizar su vida interna y a partic!, 

par en las deliberaciones de la.Repdblica por me-

dio de su representante. Esto nos demuestra que 

ese mismo instante I'anam:i. dernostrc5 en forma cla--

ra, que no renunciaba a su condicic5n de regic5n --

soberana que se unía a la Gran Colombia pero con-

servando su identidad. En todas estas activida--

des estuvo presente la burguesía comercial que d.!:_ 

fendía dos cosas: la autonomía del Istmo como en-

tidad política autc5noma y los intereses econc5micos 

de clase que consideraba estrechamente vinculados 

y que fueron constantes en la circunstancia hiato 

rica del siglo XIX.' Pero otra fue la idea del g2 

l31) Fuentes escritas ~c)br~ la independencia do-· ·. 
· Pana:m:i. de España,·' cr. Aniversario (1821;..1971), 
Instituto Nacional.de~Culti.fra.y Deporte; Di-.·· 
reccic5n de I'atrimonio'iHistc5r.ico·, .Editora. de· 
la Nacic5n, Panam:i., no~ieinJ:¡re; 1971¡ 'Pág; ;63 · 

. . .. : ~ : : 

·.·· . 

'· 

. '·;:: 
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bierno central; por razones obvias no quiso acep-

• tara Panamll como nacionalidad, negándole as! un 

derecho que concedió mlls tarde a Venezuela y a -

Ecuador. 

Cuando la clase dominante comprobó que la unión 

la Gran Colombia no rindió los resultados espera

dos sino mlls bien constitu!a una p6rdida de los -

privil~gios que ellos venían gozando comenzó a l~ 

char para lograr respecto para los derechos del -

Istmo, y la vemos oponerse a la existencia de la 

constituci6n centralista que Bolívar elaboró para 

la Gran Colombia. Los grandes momentos de la fo! 

maci6n histórica de la nacionalidad panameña son: 

La Repliblica hanselltica de 1826; el movimiento -

secesionista de Espinar quien separó al Istmo de 

la Gran Colombia. Este movimiento tiene un gran 

valor que no se debe pasar por alto; por primera 

vez las clases inferiores participan en una acción 

de esta naturaleza. El general Espinar era del -

arrabal santanero y por lo tanto tenía si~patías 

en el arrabal de Santa Ana, quien lo acompañó. 

La clase dirigente se le opuso no porque en su ma 

yor:í.a fuera partidaria del centralismo sino por l, 

amenaza que significaba para su. condición de clase-. 

- 1, ' 
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· hegem6nica el estrato social a donde se había c.;i

. ginado la secesi6n (32) 

Este movimiento en lo relativo ala participaci6n -. . . . 
.- • ' ' - :.~·-.- :·: • . • -:-·-· · •. _ f._ . 

de las clases populares en·i•r'~idél: di) los istmeños-

tiene un tinte doloroso, eil' n~~Jt::o 66hcepto, ~o fue. 
!".. . . : ' ·' 

aprovechado por su jefet:el General:Espinar, quien -

por razones de orden per~~nal.nopodía romper los --
. . . 

lazos con Bolivar y al deciar~r .·la ~mancipaci6n dej ·, 

asentado que si el Libertador asum1a nuevamente el .. 

poder, Panamá volver1a a ser parte de la Gran Colom

bia. Esta pol1tica no propici6 la radicalizaci6n d<. 

la lucha independentista. 

A este movimiento sigue el de Alzuru que fue compar · 

tido por la burguesía .liberal y ·que tampoco pudo cri·:. 

talizar en algo más efectivo 'porque su jefe se tran. · 

form6 en Dictador. ·;r,J~~b; ~Ú~gi6· el movimiento de - · · 
_.. ------~-.<<~~-~--_:.}(~~·::-~·.fc:-v(.-/;-;,0: :::·.:·· --. -- - • - : • 

1840. que dio corno resu'ltadcf'la·'creaci6n del Estado l' 
. ' -,_: ,::.-::::_'.:\;_::·2:<:'.}_/':t":.:-..:-:::>:.:(·_~~-.. _-.:;·.:.::···.,::-.. :: ._ -:,. . -· .. 

bre del Istmo dirigido>.'por·:el·.:General .,Torn!is Herrera -
' •-o.·.·•;;• :~-.:.";'¡,°;;·;<}:'::<-'.-.•-/-\;~·;"··:::.e¡ .. 

que logr6 organizar,a.Pariaml.éómo un Estado que tuvo-
. '- - ' -. -· - ' .. -.. _ . . , . ,. -- . 

_,_ ' :. . - :.: , " -
v:i.da suficientepara:probar a los panameños que eran-

capaces de dirigir su propio destino. 

(32} ver Castillero Calvo, Alfredo, Lo:; negros y m•. 
tos libres en la historia social panameña, 11 . 
sora Panamii, S.A., Panamii 1969. Consultar E"c . n 
te, Aquiles, El Negro en Colombia, rnonogr; ·:_.as ''' ,. 
ciol6gicas, No. 1, Universidad Nacional <k C<:lom
bia, Facultad de Sociología, Imprenta Nac:. ,nal de 
Colombia, Bogot!i, 1964,Pág. 141. 

-; .. ·- . . -•: . : '·. 

. :;:/;:~'(' 
,' ;.; 

··'·, 



.. · . '·' 

·.1·. 

'· : ·:. 
-·. ··~ 

199 

Acerc&ndose ya la mitad del siglo XIX, la burguesía 

conservaba su situaci6n.corno clase dominante en el 

Istmo y continuaba tainbit\in la' luc~a e.en el gobierno 

central que insistenter.!ante negaba ar.·Iiitmo su candi . . ' 
"' :\-:• ;"/•-_;·,- ;,:·· 

ciOn de nacionalidad Cori rasgcis{:müy ;éspécl'.ficos que

.. la. hacían diferente al' r~~tbi~~·l:~?if~~O~l.Í..;a.. En --
. · . -_-,. ,';·;:.,,,,_.:,.:;_f.-'. .. \.i-/:i~{{~:;;_;'.~Y~t;·~-;·:::r;,,:-~~~~-:\~.,~-:: ~,~_: ·: · 

1846 Nueva Granada, •conociendo>los sentimientos de -

los istmeños y. tratáii~b:~~\;~~f~~~i:~~íf~zmente al Ist 

mo diO un paso trascmfa~~t~¡·~~.·J~JY.p~l¡~ica interna--
. . _ ·; -.--- -, --~_:.~~~;:.r~:1_;\_¡~\t~:~':r:;)~:;<_~/::_~ ~:~_;-.\:.·: . -::_ · . ,, ~ ·. · 

cional 1 celebr6 con· 1c:;s/Estados" ÚrÍidos el Tratado 
.·-_,: :'' ::' :·.~·.·_.; -:~,, . 

Mallarino.:Bidlack, qu~ Jti'aid~;·l~~ relaciones direct,· · 
. \\\ "' •' ·,_.. ·,-· .-.···,.> - . 

entre estos dos pal'.~e~ ,'\ii~ho tratado se firm6 en 

Bogot!i, el 12 de diciembre del año ya.mencionado, por 

el Ministro de Relaciones Exteriores de la Nueva G. -

nada, Manuel Marl'.a Mallar ino, y Benj'amín A. Bidlack, 

encargado de negocios de los Estados Unidos. Lleva

ba por tl'.tulo Tratado de Paz, Amistad,' Navegaci6n y 

Comercio. Era un pacto para hacer firme y duradera

la amistad y buena inteligencia que felizmente exi 

tl'.an entre la Nueva Granada y los Estados Unidos du 

Am~rica, cuyas estipulaciones debían de. ser religio 

samente observadas; un tratado que provee el est<· · .• 

cimiento de una paz perpetua, firme e inviol:ible y .. 
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de una sincera amistad ent~ .3 dos naciones. 

·según el artículo 35 del tratado, q. ~ue iati--. - : . . 

:Cicado el 10 de junio de 1848, la ~ .. c. a G _, .. 1L1~1 -
' . - - . 

oto~ga, a los Estados _Unidos, el derecho : 

tránsito por ei Istino. · 

A. su. turno, .. como con1pensación de tan _f:'.speciales 

. •: v~ntaj~~ ~- fa~ores¡" los ~st~dos unidÓs gar~ntiza- .· · 

.. ·ron a ¡~. Nu~~; Granada, ide u;,¡¡ m~hera positiva --
::-,:, · '.;' .. "'' .-.~;:,-:-,). ,. __ ,. 1\:,· .<_'··.,;, . - --

·-y .eficaz, 1~-:.,~rfedta'ne'utralidad c1e1• istm6~(3,3) oe·. 
·la mfama, m)n,~~~f'1,~~-;a;~e6~6~.~~\s~b;E~a!a ~de -

propieclaa:rie .. la Nu~:-:a .. Granadá _í:espeCt:o de· .. Panarnl\ • 
..:; .. -- ...... ' ... - '· 

-~:¡'.. ·-. ·; ·.: -~"-'i - ,_. .. 

Por razones'e¿tr~tligicas los Estados Unidos, ne-

cesit;aban's~m~jant~ acuerdo por cuanto deseaban 

frenar las apetencias expansionistas de la Gran 

Bretaña en l'a Am13rica Central. Por lo demás, ya 

eran. conoced,ores de las riquezas minerales cali--

fornianas. 

Por· su parte. la Nueva Granada, ansiaba conservar 

para·sl'. la.garganta l'.stmica. Además, sus reiacio

nes con Inglaterra no eran del todo cordiales. 

En efecto, Londres había reconocido el reino in o 

( 33) . Véase Rebolledo, Alvaro, 11Cocña llist6rico-)Xll1t.:ic.1 d¡_ 
la carunicaci6n interocéanica, con esr-ecial refercnc 
a la separa~de Pananíií y a los arreglos entre los · 
Estados Unidos y Colanbia, illitorial, Hisp;mo-Alí'érica, 
San Francisco, California, 1930, Pl\gs. 101-102. 
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ele Mosqui tia (en Nicaragua) ;i. guisa de est ·''º sobe· 
. ._. ' .~ .... 

rano. Este . tratado estableci6 una re l::acieln entre: 

los Estados unidos Y·Col~n1bia, segun<La cual, la 
,·_ ' 

.. ~ 

ayuda r.1utua vino a existir nO solamen.té cerno· .iere •· . . - ' . -· 
cho sin~. también col110 ~~ligaci6n · asagu:rada. De -

ahí en• ~~e.lallt~;:~~~~aba implícitamente e~tableci-
do que si• la .ti'aci6n m:is débil era te11tp-oralrn!mte -

incapaz d~ un 'cumplimiento perfecto de sus garan

tías, 1~ Nac,:L611' m~s fuert'e debería mediante soli

citud pre~tar ayuda. 

·Este tratado fue un paso funesto tanto para Pana

m5 como para la Nueva Granada que ulle:riorrncnte· -
' . 

tuvo consecuencias que afectaron 'negnt.:lyamente la . 

vida de' los dos países .. Este. fue un f:reno para -
/ 

los .movimientos separatistas de los pa111amef.os - -

quienes fueron conscientes de que no solamente -

tenían que h·acer frente al gobierno cerilra1 sino 

a la fuerza de los Estados Unidos. !?ero 1a lu--

cha de los burgueses continuaba pronur:>ciándose -

por el autonomismo, defendiendo sus derechos de .:. 

organizar y de dirigir sus asuntos loC'ales sin que 

por ello se rompiera la unidad con la Nueva Gra--

·nada. La figura cumbre de h burguesía y del Is"· ... . 
• '· 

mo .en esta .etapa fue ;rusto Aros eme na, . una de .. '"" 

. . . ·'· .. •. . . . .. --- . 

.. 

-· 

··' ¡ 
1 
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mentalidades m4s connotadas de Colombia y del coE · ~. 

tinente en el s~glo pasado. 

Representante de Panam4 ante el Congreso Colombi! 

no y ferviente partidario del federalismo, ~usto 

Arosemena, present6 en 1852 al Congreso un proye~ 

to de ley por medio del cual se erigía al Istmo -

en Estado Soberano. No tuvo 6xito debido a la -

. guerra civil que interrumpi6 la vida normal del -

país, pero al cesar la lucha y reanudar el Congr! 

so sus sesiones present6 un Acta Adicional a la ·~ 

constituci6n de Nueva Granada, por medio de la cual 

se creaba el Estado Federal de ~anam4 lo que fue 

aprobado en febrero de 1855, Su alegato en favor 

de la creaci6n del Estado Federal ha sido consid!. 

rado como la mejor justificaci6n de la existencia. 

de la nacionalidard panameña. Adem4s las conqui! 

tas econ6micas logradas segfin palabras de Ricaur

te Soler 

"son el triunfo m4s espe.ctacular de lo$ 

librecambistas panameños". (341 

y por lo tanto de la burguesía nacional. 

\(34) Soler, Ricaurte, Femas Ideol~cas de la Naci&l Piina
neña, 4a. edici6ri, WitOriai versitaria OilitrOiííi= 
dcana (EOOCA), San J~, 1972, P4g •. 56 

· ... 

' 

... 

' ' 

., 

. ;. 
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Justo Arosemena consideraba, ·igual que la. grán rna-. 

yoría de la burguesía dominante, que s6lo· el fe--
1. ' 

deralisrno podía darle a ·panamá 

"una administraci6n de sus:negoC:ios que 

. correspondiera a sus ii1tereses 'de pue- · 
' .·•.e ' 

blo sobe.rano, a más de la satisfacc.i.6n . 

patri6tica de saberse gobern~da'por sí . 
.. . - -· ;-:_-- ,-._ ·:- ·~ . ' . -

mismo". ( 3 S) 
·-:: .~ ~· :·,: '·· 

El gobierno s6~~5ªD,~;,.~~J.]#?:~T~/fof,~~J~~~~i:~~g con -~ · 
entusiasmo.por: la .. gran .mayoríá''de.'los'•bui:'gueses -

· --- . -· ___ --·-· . .-.<~<--~:,:;;~:>1;·- .. \:-/~~;; .. ~;L::,':ft~~-:~~~{/;f~::::~~i'.-':X::f~,-:·:J/>i~f-~~-~//;-:_:_\',-_::(-'" ._ , .. _.:; 
panameños ;que<como)s.abemos'• é.i:'an ,c·omérciántes · li-: 

--- ·; -~-:-,,.- ::,_.~·:_~-·:'~::iy,)~;~~-'.:},;L·:,;\·{~{;;)ii~;~\~?:{\~_;~ ?<;t~·:!~ /:\'-~ <'.·:· .. ·;_ -
berales en su ·ideología:;.pi:ilítica<~licOn'stitúían la 

,_,- .. --'.''~~: -~:},:···i~·-~~:·>?;~ ,·,~:;~:.~:1~~\:¡:z~:;~;;x¡·;::'./.;t;\i{~J {>'.~ \:x,,;~-;~---~:~·?·---:·;_ .-: _:-_ -· 
clase hegem6nica •en el aspecto' social: . · ... , 

. . >·.~;/{~;"~'fi~r;r,;j'!1fiJ~B,'/,;-i'._:'· :.:· .. . 
"precisa .:,reconoce.rEque_¡ lac.onciencia 

. . . .. : :~:' ;- ' ·;\<::>~:~·: :/ ;;,~·:;.·:-:_;~_}:::;'.: __ ~~;~/>1.{:;·:~::_.,-;;_,_ .. '.~'.:.~_:; .. --;?;_ ::··;·.;-.-·:. -_; .. _: '. . ... . - • 

·. soc1al1,:la:•;concien:ci.a"·,1iberal· y" la con 

ciendia ri~hfg;;~'Í\ie: ~sta'b~rguesía' 
forma de. u~ todo' .i.~d~v{sc)i1 ., (3.6) 

nos diccj.Ricaurte Soler. 

(35) Soler, Ricaurte, Pensamiento Panameño y Con
cepci6n de la Hacionalidad durante el siglo 
XIX (Para la historia· de las ideas en el Ist
mo) , Pr6lo<JO de Rodrigo Nir6, Imprenta Nacio
nal, Panamá, 1954, Pág. 117 

(36i Ibid., Pág. 53 
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La administración bajo el Estado Soberano no se 

darli en uná s¡tu~ci6n de completa normalidad; - -
.. ·- ' ,_ ·- . 

no fue aceptada,<~or ~l. gobierno central de la Nue 
. : -.. --·- .. ,. ·- '' 

va .Granada,·, .quien .frecuentemente hacl:a incursio;_-

nes que violaban los ._derechos .concedidos. Los mis 

mos istmefios protagoniz~ban luchas internas que -

afectaban.la paz del Estado •. Pero no todo.fue.n~ 

" gativo, también se lucho por rnedid<ui eéon6;,;i~as -

que beneficiaran al país y desarrollaran la ins-

trucci6n pública, aspecto de la vida·panameña que 
' . . . 

siempre ha merecido int.:ir!3s de los gobernantes. 

La Nueva Granada era teatro cont!nuo de luchas -

civiles, golpes de estado que mantenían un estado 

de inestabilidad del cual el Estado de Panamá lu-

ch6 siempre por mantenc'rsc alejada. Pero muchas 

veces las guerras llegaron a su suelo sin que --

pu,diera impedirlo y así sucedió con el levanta--

miento del General. •romils Cipriano de ~iosqucra - -

contra el_ gobierno legal que· trajo como resultado 

la orgahización del estado nacional bajo un ré-

gimen federal con el nombre de los Estados Uni-

dos de Colombia. Panamá su adhirió mediante al -

Convenio de Colón por medio del cual se reservaba 

el. derecho de no aprobar la constitución si iba -

'j 

'! 

•¡ l .¡ 
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en aontra de su autonom!'.a. (37) 

- . ' - . 

Para esta época Santiago de la Guardia tenía a su 

cargo el gob¡~~no del Estad.o Soberano de 
. ' - > ,~_;\:-: ... -_-_'':':--_· . ~ -

Panamá 

. e igual q~e sri·a¡Ítecesor José de Obaldl'.a fue ce

. loso defellsor' de la autonomía del Istmo. Esta -

actitud de los istmeños les acarre6 la animadver-

.. sión del Gene¡:al Hosquera que en forma flagrante 
' 

violó la autonomía tlel Estado y desconoció la - -

legitimidad del gobierno de Santiago de la Guar-

dia. Para defender amb,\S cosas Santiago de la -

Guardia recurri6 a lils armas, retirándose al in

terfor de país en busca del respaldo que la pobli 

·ción de la capital tle la zona de tránsito negaba, 

nuevamente el arrabal de Santa Ana, por su.oposi

ciGn a la burguesía dominante se manifestó parti

dario del centralismo y en lugar de respal,dar al 

. gobernador La Guardia y· sus ideas lo hizo con el 

.. gobierno central. Santiago de la Guardia murió 

en el combate de Río Chico y se constituyó así -, 
e uno de los mártires de las luchas en defensa del 

derecho de los panameños a gobernarse por sl'. mis 

moa. 

( 37) Véase Justo i\rmiemena y Gil Colunje, "Teor 
de' la Nacionalidad", Edición e Introduce· ó . 
de Ricaurte Soler, Prólogo de Rodrigo li. , 
Ediciones de la Revista "Tareas", Panamtl, -
1968. 
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Para esta misma década de 1860, se produj._. on otros 

dos rnivirnientos de carácter secesionista, .uno en -

Santiago de Veraguas en 1861 en· .donde Ún grupó de. -

"notables pidi6 la separaci6n de Panamá de la Confe

deración Granadina para evitar sus compiicaciones -

en las contínuas guerras que la asolaban. Ese mis-

mo año en la Ciudad de David, se produce otro pro

nunciamiento en el mismo sentido consid'erando qu0 -

todas. esas luchas perjudicaban el progreso económ.: 

ca de Panamá, Todos estos pronunciamientos tien· 

importancia porque en ellos se observa la madura--. 

ción de un espíritu colectivo y la génesis de la -

conciencia nacional de los panameños •. ( 30) 

Panama continúa atada a todas las peripecias a que 

la convulsa situaci6n colombiana la arrastraba. 

Pero a pesar de todas estas inquietudes que repe · 

cut!an en la vida del Istmo siempre hubo algún p 

greso especialmente en el campo educativo. No p 

de calificarse éste como brillante, pero se pue 

observar una mayor participación de la clase p 

taria, el arrabal de Santa Ana en la vida ccon 

social, política•y cultural., el crecimiento ve1 .. -

cal, si no acentuado por lo menos notable, en re-· 

laci6n con los afios anteriores. 

Ver Arrocha Graell, Catalina, Op. Cit. Pág ... J 
Véase Soler, Ricaurte, Formas Ideol6g1ca~~ 
la Nación Panameña, Op. Cit., Pág. 56 
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Pero en las relaciones con el gobierno centra n 

tinuaba la incomprensi6n y la injusticia, sit' ci6n . . _,, 

que agrav6 con el ascenso al poder de Rafael Núñez, 

el Regenerador. su primer;. acto fue·· abolir. la. - - · 
-.'.'.; 

Constituci6n de Rl'.o .N~g;o '~~}/corte. federa lis.ta. 

·--;_,,-,., -

reasumir la soberanía conculcada: ··r~;-~épáraci6n -
·- '· 

absoluta y hacia esa meta se enfilaron todos los 

esfuerzos de la buFguesl'.a comercial: 

Ante la imposibilidad de organizar movimientos 

subversivos, por la represi6n a la que el Istmo -

estaba sometido, el pensamiento de sus grandes - -

mentalidades pertenecientes a la burguesl'.a y tam

bién el arrabal se vúelcan sobre las reaciones li 

terarias. Asl'. las: palabras de Angel Rubio: al re--

ferirse a . épocas. anteriores 

(39) . 

"se pié,rde la Ruta pero vive el esp1-

' ritu" 

"señores, ·la constituci6n de 1863 ha dejado 
de existir.• (agosto 10 del.188~~ Este hecho · 
inaugur6 un nuevo periodo. en la historia d.· 
nuestra Patria: el de la Rep.liblica de Colo lbia • 
Ver,· Granados, Rafael l·I., Op.l:i:!ó.•.J Pág .. 411 · 

. ' 
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cobran viguicia en esta época; en ld últ::iiu .. .: •;1 d1. • -

siglo XIX se adormece la efervesc.;aeia de· la lucha 

pero plasma su espíritu en las creaciones li t,~,.;i·· ) 

rias. La reacci6n. es l6gica ~· dentro·· de l.::i tóni-

ca del período constituye 

"la respuesta de la· naáionalidad so--

juzgada" ( 40) 

En e!lta lucha con la pluma y lmi l.E!tras ·por armas 
. . . 

tenemos dos figuras relevan-~císy:Fráncisco Ardila 

y Le6n A. Soto, quienes aetua'r(,n'ya en los finale • 
- .· .,-,: 

' - '· del siglo, cuando estall6 la Guerra de los Nil - -

Días cuyas consecuencias de r~inas ,· miseria y do

lor abonaron el terreno para .ia ·5_eparac16n abso

luta. 

Las actividades desarrolladas durante el siglo XIX 

en favor del individualismo pana¡ooño se lo debo a 

la burguesía. 

( 110) 

"La responsabilida~ hist6rica de la ·.-.· 

mación de la conciencia nacional '" , .. 

tarde la creación de la república 

Soler, Ricaurte, Pemmmiento Panameño , .. :01, · 

cepci6n de la Nacloiíaj"újíla durante cC s: · 1 O-
XIX, O¿. Cit., Pág. 117 

.. · ...... .. 
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1903 com~ete, pues, casi exclusivamente 

a la burguesía liberal del siglo XIX". 

(41) 
,' 

( 41). Ibid. P~g. 53 
', 1,' 
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CONCLUSIONES· 

El desarrollo del Plan elaborado.para el estudio 

de la gl!nesis de la conciencian~~Ional én P~na-. ' "'. 

má durante el siglo XIX, ~~~.p~r~Ít~ lleg~r a --

las siguientes cónclusione~: , . ·. 

El Estado Nacional es un fenómeno político de la 

lipoca moderna res~ltado de un proceso que se in! 

ció en Europa y cuyas etapas anteriores la cons-

tituyen el Estado Tradicional y el Estado Libe-

ral. 

Los distintos momentos del Estado responden al -

. grado de participación de los gobernados en su -

dirección y administración, y sus luchas por con 

quistar el poder, 

La expansión de Europa trajo al continente ame-

ricano junto con los conquistadores.y colonizad~· 

res las formas pol1ticas imperantes en Europa. -

Aparece as:t en el contexto americano el Es,tado -

Tradicional con el nombre de Estado Colonial y -

que va evolucionando de acuerdo con los cambios:-. 

de las ideas hasta llegar al Estado Nacional por 

cuyo imperio absoluto se lucha todavfa. 

i 
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J;>uede afirmar101e 1 sin te1n~r a equi~ocarllos,· que. -

la formu política que ddm~1\a ;;;,!~:n~;ica os ~¡ Es;.: 

tudo Nacional •.. En .J.a regiri1\ geogra:fÍi:ri. que 'nos - ·· · 
• .,.-. :: - < ._,. '\>:"·':·_·:(::.:~~}~' <~·~<;;'..:'.-::;·;. ;'::'.:::;:·::_:;-;;-::_\~:,. ,::>.~:':··:/.' ·<~-':-'_ ·' :'.· ;·' ;' 

ocupa existen dos' Est'ados;riacfonali?s:).'Panamá; y ce ,, . . 
:· _ ~:<; ·~~ .... " ~>-: .. -·· ;:o.:: 1/>ir~r··-~;-JL<;: \iir.:~;':t):;.!_~;.-~·::\'-:~I•;:<:~(" -... ,: ... ·. , . · "· · · 

lombin que eh un'comienzo.í,formaronú.ma"e11;tidad. p.e_ 
::-: : .. ·. ·-._: _;;t?: :~ff.;'.::·1;:\~t{;~,--6Y:t1·;~-::~~':::.'i\'.i,:~\~?f;;_:qt?¿,;;:l¡~·/::.:'.. :i?·~)/--~: :· <~~:::, ~ .. 

ll'. tioa . .,en ·cuya 'relaci6n; podemos',,observar;nueva::-'.". 

m~~ te .. i:Cl-~ :. ~~~-·~l~~~~;'.~~~~!~.:<_:g~-w~~~:-~~;:~~~f ~~d;f d~~~~·{ ~;;~:~~~~~-:~, , 
_ . _ ... __ .:_-:,_·-:;7:· ::~-.- 5:·:--,:~·~::iit~'.i~Kr}, '.~f\\;tJf,'~{:.JifAf:~~~s~~'.t)~'./~J~:~,~~:~~;~j~-~~~'~'. f:·f.,:~;;'.-.'.?,~ ;'.'~-_:;;- {:~··~\_._ ._ :,'·: -.-

so dol Estado::::coloinl:ilii:'i':fuo.'ipaiai'Pfüüimli..'!er Esta- .. : ·.· 

do·.·. T~a~16i~,1;~1·:f ii~~,~~~;k~~~~t~:t1t~~~;.t~~~~,{~:~i~l'a/0·· ..... 
otapu doi' Estádo .. Liboral'<pür<blog:rur;:ya':lln',el si-
, ·:. ·, ~--. -' ::. '.<:.:.::~;?; -~:;·_;'.>:;-:-.~--:~;~;·:~~-;~!,;1t~~-~~i~::\~~:\<'~/:;~:;.~;,f~~~::'·-'_::;·, ,',:_ -~.-:~_:._·-. ·<·'·:.--. -•;' : . ' -· 
glo XX su' condición:;'de\,lfatadotNacional>¡'por cuya -. ,,,,,li~,~;ri;i~f llli~l~~tl,~•····· .······ 
/\l Estado: Colonial ;,jlc~'corros1)01\dió ;: una' arnn ·J.~b'ür . 

. -. ·._ .. ·:·:- _ .. :. __ ./-:-~ :·_,::-:_:: : __ :,·_:;t_.::~;_i-; ?~;j/'~i>/::~-i .:~-~~.':~:-:';;_~;~~~~:>::/:{.;-:;:'{¡}'.>\;:~'.>--·~--- ,~·_,_::::· .;_\' _. ~;:. _:--_·' . . ;'. . 
en .la formáci1ln:,aor1á'-concid11u'1il.'uo ros" i>Ucl:ilos -

. -· _. ,. _.::·:: _:~,:-: \~~~~:t)_\·:;T:;-::~,~:'.<:·:'.;~~;-,:\,~\::_:~',{-~_~:-;~ ~;_;·:/:;~:~_\·~:\·:,~:-'./~~t-~~;~_::-~:_;\.'.!f.\;é;,_;~.:--: :.:::·t:, ·:;, " . . · __ ,. 
umÉ!riclitios ¿iúe: los':éllevúfdlll1i10 .'ul::; sentir ue'lú Na 

• ' l,,:.. .~,.,.,: :'', ~·:;'><-::·:_:'~:-~·:?.·'.fr ::~J{~:~:·?;'_'.~,: __ i~;¿;~~~;::g!y:'.:.-t'i;~:.¡ii ~\' ·\'..'~-·· ':_:: :~ . '.-'-, --
ción¡ les dio»u11·aenti<lo:do»uii'.iuu"d:a1 vivir por-," 

-Y'-'>··--'.: .. : _:_i_.~~;>_-:· ¡::::::,:-_::._~·-'.?:\;::·)\;_!:: ;·:~-~:~;_':1 \·i·.::;}}Si·;'?;~:'. é~~_;)¡'.r:::>:i_i; .~:~·~:-_.> ·:-. >'.:: .:--·'..: '.-::·'_ -::·::,,. -·. -- -.... 
·varioo · oigloil. bujoi\u1i'.i u6lo.,:gtil.>ilit'úo ¡ y»u•:lu :.ve~ i·»-. · 

ul di vi~~r GU to~~~ifG~'f~',!;~·J:"18~1~~'~;¡;'~~~i~;rri~s·· 
- : . -;-.. : ... ·--_·<··:: _'.:<~·'.:_,_·:~!;;\\~--'_~~::~~'-~h~:-;;·'..:,~;;~:-/:~~-~;-~:l,~~~;;~~;.~?];::"2.~:~;~- ~::/~·:::::\~ ~~ ~~>--:: ,·. : . 

para 'GU mejor:'ádmin:iiltració'n<:r'éirmi t{ú ".'toÍÍIÍ>ÍGn un
., · · ·_ · · ,-.. _-, ·t,:. ~":_;:/!_--:~·,,'~;:_:·:·1it~/<.r~,Zc",{i/~ :-:-''. ;'.;~:::~;:;itr;~<~~:i,ifk·i,~ ?;;::- ,;:.¡_'_ · . .-:::; ·-·::::::_;.: .. .__,_-' · · 

acercamiento m:is profundo entre'' lu~ tierra l'· el --. 
. . . -. -. ~ : ·•. · -:;·~ ,-L~;-._{,_;\::it;!_:/'f_I<·::~~:~:.:'.~i_L-':;~~/;(;~:;¡:;~:·:·;t-_,~\:·:"·~:'.,:~'._,i·:;_~::_'.;·:'\,: :,:: 

1 

.- , - •· 

hombre, circunscril:riendo .,:sus".:inte.reses.,,humanos :a,-,, , 

la circunscrt.p~i6n que ~u 66r6ifo ;1i:~~~;;e~~·tb1~bi/., 
;,'·: _:_.:· ::-: ' 

:t:::~·>·: -~·. ;·:-:: 
: -:. ,_ 1 ~ ' • :'"· • do. 

En sus postril'lerias el Estado Colól1ial .rec.ibi6 ·la 

'. 
·_, ... -' 

j 
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influencia' de latl icleus. dt• J::uropu y rlo Nori:l!mntiri . 
. '·.' . ,. ,.· .·. ,. ~ -, :-'. . ' ' . ~ -

ca, y modificó su admi~t;l:J.,ucio~; sus rtispó,nicio·· 

nes legal~s.·y la~· ih~ti~~cicinesy df~ im~~Új¡, .ª .-
,, --- .·. c. ·.-··' .. ' .. " ' ' ' 

la investigáción cientif ic~ y ·;;,7~~,.~1~~~tc:i:~'~~ · .. 
. - ·>.: ',.-

. ,· -.:_,;·.;.'. :.: .. · 
Estos movimientos que podemos ubicarlos en el si-

. glo XVIII con el ascenso a la Corona Española de

los Barbones, aceleró la formación de la'concie~ 

cia nacional en los pueblos americanos y al fina

lizar el siglo XVIlI podr1amos decir que estaba -

madura en tal. grado que la primera década del si-

. glo XIX fue testigo de los inicios de la lucha de 

emancipación, 

El ¡¡>r;ln¡er :Proyecto Nacional.de la región del cual 

formamos parte fue la Gran Colombia, concepción -

de Bolívar sobre la cual venía pronunciándose ~ -

desde 1815 en la famosa Carta de Jamaica; su ide ... 

cristalizó en 1819 con la creación de la Gran - ·· 

Colombia en el Congreso de Angostura, integrada -

por la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Pana

má se adhirió a ella voluntariamente al lograr su 

emancipación de España el 28 de noviembre de 1821. 

La unión voluntaria de Panamá a .Colombia no fue -



203 

i11uondic<oni.1 l. En el A.eta d<.! Ind,•pcndencia de -
. . 

1821 Panan¡á, dejó establecida u:i: ,,¡\·~uJ1L)ffiÍU paru- . 

· dir~gir sus asuntos económicus, y'·"\1. ~qri;·cho .-i thlr · ' 
·-~·/'·'. ···:.. " ..... · .. 

representada en el Congres1) ,de la".'Gran: Colombia-· 
·;' ·, -·'. . •' '.·; . 

por sus propios elementos. ' .... ,. ' ' 
- • ... :· .. :··~·' <> ·~· '- , ' l \ . 

·"·;.'.: 

'·:·4 ... ,. . : .. ,''i 

Por razones especiales de s.u gebg~~~-~-i~]."tst~o
:-_·_:\·· .. ~·,;:/i:·/).\?:L?~:',~~::F-.-;:y~<:;,: ::.". , · .. 

de Panamá fue para el. Estad_oColonial•·•Una·enti--
.•• ·~:· j ''.; ·-:- . 

dad especial tambilln y a pésilr de~6iíticamente-
formó parte de 1 Virruinato' del l?eiti. y de llueva -

Granada, fue gobernada directamente por la Coro

na Española, es decir aún dentro del Estado Colo 

nial Panamá. gozó de autonomía. 

Esa autonomía fue defendida tenazmente por los -

panameños durante los 82 años de su unión a Co--

lombia. Esta lucha fue acentuando cada vez más-

los contrastes que en el aspecto:natural' y huma..; 

no existían entre los pueblos de Pan~m·á. y 'coli..;tn-

bia y fue desarrollando la. concie~~~a.. n°acional. -
_.,_.. ~ ·: . .. /-

de los panameños que quedó concretizada-en.la Re-
, 

pública de Panamá en los primeros ,1años-.'del siglo · 

XX. 

El sontimieu~o nacional ¡mnameño qm!·~o ·de nmni--
~. ;. 

fiesto a través de los movimientos regi-strados ..: 

'.. ,_< 
'. ,. 

.·.·.· .. 

:• 
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durante lo~ aftas 1826 1 1830 1 1831,. 1840, 1855 1 
J 

y 1862; donde se ·pone de manifiesto el .autonoé

mismo, federalismo e. ind~p~i~~~~i~ ·que s~n .·tres 
:'·! ·.·,--: . 

momentos dialécticos con :un·a':nii~llla,, intenci6n •.. 

· por el. caráct~r centralÚad() de. su· gobierno, co 
'•,':\-: 

un ejecutivo fuerte de corte dictatorial que -

· acarre6 serios· problemas •.. • Despert6 una gran o,' 

sici6n, pero el prest;tgio del Libertador prim6 

para que fuera aceptado, Esta primera organiza

ci6n y .la Carta Magna que la sustentaba dur6 hi 

ta 1830, año en que se disolvi6 la Gran Colombia. 

En Panamá durante el siglo XIX, las.clases soci! 

les altas siempre la constituyeron los blancos · 

urbanos, El poder de estas· a todos los niveles-

es consecuencia de la actividad merc,:ntil que 

caracteriza a la Zona de Tránsito. Debido al 

transcursos de los hechos, la clase dominante ad-

quiri6 una rica experiencia que le permit16 adap 

tarse con toda facilidad a las circunstancias -

filtrándose de esta manera para influir en los 

cambios y convertirse as1 en el eje central de 

sociedad panameña. 
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•. 
- '·' ¡_-

Desde el pm~to de vista económico. la insistente-' .. 
',"' 

contienda d..i llis parlamcnta:i:'ios :.Y ia. prensa ~e.:.':... 
' '.,, -. ' 

}:Jresentativa del grupo . donii~a1~tt;·,I'.ª~ ~ncal1¡i~~dos 
:.~ _;·-i ·>; ,:~·:>>.'·i'·.~·->·.:-: -.·.: .. 

a favorecer el d·esarl:ol. lo del· libre. comerdo; 
'·, -'---~---·:':-~·:- ;·_:<\'.;~~--'._::\{-- _: ·' -:··,'' .··. 

A medida que avanzaba éi;'si~¡o\:~rJé1~}f p~sar ·de · 
. _.- :_:·'. \: :'_~ :·:::~---_:::';!¡ ::,~'0 >'.~ : . .,.:;~::~:-·,·\~·:::~:~;::_.:~::_ ---~·' -' --:: 

las distancias y dificul.tád·,'deVlas:.vías de comu · 
-· -_:_-: ___ ,.:· -_ <\'.-:-~·;_·'.~:;3~~~x~~~:;-_'.:-~i-:i~~\'.·~-:-:f-.\) ;.-:.::_<,· -. -

nicaci6n tanto· por ··1a·•escasez:;:de.:.caminos y medi 
· · ~ --·: __ <,'_::'.·.~·:::..·:;- :r!¡~~=~Á~~-:¡~~=::r:~~i'_:~;i~~:-,.:-.:~~-~: ... :_i.~::, ·-.,--, __ : _ · -· 

de transportes; .el'·sentímfonto• de'.unidad y la c 

.. ,,~. ~(~~·iiYB~1~~~~IE~,:·""'· . 
: La burguesía que· conservaba ::su•· preeminencia polf · 

. ,·:. . -, . . ·. , ·.. .. ., .'1_:~ .. :.''.~·:~·'~'-':-;<:_;~:>):JL;'.:'-:~-,' -":., .--_'._ . , . ·-.. 
· ti ca, económica y social ·influía 'en· este 'sen1:id..J. 

·;:, ,. 

La bu!'l¡¡uesía panameña no se limit6 a re~lamár 

ante el. gobierno central., sino que se dedicó ~ -

también a or¡¡anizar sociedades para difundir en·· 

toda la población el conocimiento de los derecl 

autonomistas y en este sentido desarrollo una 1,: 

bor proselitista, 

En las postrimer!as del siglo XIX Panamá most · í: 

1, Un pueblo ·convencido· de que· la Gnica sulJ. .. <1-

para el. goce ·de :la au#onom!a deseada era la sep;1 
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raci6n total de Colo)l)b~a, en otras palabras, el 

. gobterno prop;!.o • 

2. Que toda, na.c~6n tiene el derecho inalien bl 

de aprovechar en su propio beneficio los recur· 

sos naturales y humanos de su espacio geogr1ific1. 

3. Una clase, en el caso de l'anam§, la hurgue--

s!a mercantil, para consolidar un proyecto n ' 

nal no puede actuar con exclusi6n del resto de -

la poblaci6n, como clase hegem6nica, requiere 

del concurso constante de todos los elementos d 

. la sociedad. 
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