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El presente trabajo intenta sistematizar las 
conclusiones ma seitaladas a que nos condujo la 
docencia temporal de la catedra de Historia de 
Panama en la Facultad de Filosofia, Letras y 
Educacion. Intenta, por otra parte, actualizar 
muchas de las perspectivas y nbateriales expuestos 
hace diez altos en nuestro estudio de analoga 

bien que limitado a la pasada centuria: Pen-
samiento Panametio y Concepcion de la Naciona-
lidad durante el siglo XIX (presentado a la Fa-
cultad en 1953 y publicado en 1354). 

En el decurso de lot iltimos altos la imperati-
vidad de una promocion de la historiografia nacio-
nal se hace sentir cada uez mils con mayor Mien-
sidad. La actualizacian de las perspectivas a que 
not ref erimos obedece, precisamente, al deseo de 
aportar planteamientos que en el campo especifico 
de hi Historia de las Ideas coadyuven a la tarea 
renovadora. Renovacian, claro estd, que no puede 
ago tar su impulso en la hipostasacion de ideas, en 
la discusion metodoldgica o en la fetichisacion de 
las fuentes. 



Los problemas histdrico-culturales a que nos 
abocamos en este estudio no exceden las posibilida-
des reales de un enfoque cientifico cuando 
se haya pretendido lo contrario—. La mayor o 
menor apropiacion conceptual de la riqueza de 
nuestro contelido historico-cultural podrci ser dis-
cutida, pero permanecemos seguros en todo caso 
de que nuestro alineamiento ideologic° y metodo-
ltigico nos ha permitido una comprensidn ,mcis cer-
tera que la de los desalineados pero alienados ideo-
puristas y filosofopuristas de nuestro hacer histo-
riogrtifico. 

Perntitasenos observar, finalmente, que las 
conclusiones alcanzadas plantean como tarea im-
postergable el desenmascaramiento ideologic° de 
las corrientes politica: y filosOficas que en el pre-
sente intentan imponer los climes acadenticos com-
prometidos y solidarios con la crisis de la oligar-
mita vacional. Ese comprometimiento regresiv° 
conduce hoy. particularmente en nuestra Unive1- 
sidad a la negacion no dzsimulada de toda "moral 
para intelectuales". Estas lineas intent an una 
btisqueda en nuestro pasado histdrico-cultural que 
explique la crisis actual. En este seiztido la visiou 
retrospectiva sugiere el esquema de Las tareas y 
pros pectos del presente. 

Panamd, Agosto de 1963. 
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Formas IdeolOgicas de 
la Culture Colonial. 

Sin constituir excepcion dentro del cuadro general 
escoltistico y aristotelico-tomista imperante en la cultu-
ra hispanoomericana de la CoIonia, en Panama, en ra-
ion de factores geograficos e historicos claramente dis-
cernibles, aquella mentalidad parecio revelar caracte-
res menos acentuados y modalidades que le son, cierta-
mente, propias. Tales particularidades dicen relocion di-
recta con un hecho que importa sobremanera destacar: 
las relaciones econernicas y socioles tipicamente feuda-
les, tan caracteristicas del resto de poises hispanoome-
ricanos, no arraigaron con intensidad en el Istmo. No 
es de extrariar por ello que, en tales condiciones, la con-
cepcion del mundo del feudalism° colonial hispanoame-
ricano ofreciera, en el caso particular del Istmo, un no-
table desdibujamiento. Estas afirmaciones requieren me-
jar fundamentacion y mayores precisiones. 

Entre los factores de reconocida importancia que di-
rectamente condicionaron la formacion de relaciones 
feudales en la colonia hispanoomericana cabe mencio-
nor el sistema de descubrimiento y conquista a base de 
"capitulaciones", los repartimientos y encomiendas, los 
mayorozgos y "vinculaciones", el agro amortizado de 
Jo lglesio. En Panama estas instituciones ofrecen una 
eficacia relativa. Su descubrimiento y conquista es fun-
damentalmente obra, no de las "capitulaciones" o con-

tratos otorgados par la Corona, sino de la Corona misma 
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que a troves de Pedrarias Davila intenta afirmarse como 
Estado nacional moderno. (1) Los repartimientos y en-
comiendas, o no tuvieron importancia, o no se produje-

ron en el Istmo. El erudito norteamericano Irving Leo-
nard °firma taxativamente que "el sistema de la "en 

comienda", caracteristico de la organizacion social es-
paiiola en casi toda America, no existiO en el lstmo de 

Panama". (2) Finalmente, sabre la escasa importancio 

del agro perteneciente a to Iglesia nos of rece informa-

clan indirect° la relativamente debit reaccion del clero 

al momenta de desamortizarse sus bienes, asi coma la 

poca significacien del conservatismo panameiio decimo-

nen ico. 

En la colonia Danameria no logroron, pues, prosoe-
rar formas econernico-sociales acentuadamente feuda-
les. Como centro obliged° de to politico mercantilist° de 
to Metropoli, sus ciudades terminales de la epoca —Pa-
nama y Portobelo-- presenciaron una activided corner-
cial esporedicamente convertida en verdadera "orgia 
mercantil". En tales circunstancias, "las necesidades del 
trefico marino y las urgencias de la guerra contra los 
piratas hicieron de los ciudades-puerto de Panama per-
manente conclave de pilotos, cosmegrafos y expertos 
militares. Todo ello proclama la existencia de un clima 
intelectual orientado hacia el conocimiento positivo v 
poco propenso a los escarceos de la Escolostica". (3) 
Las obras de Suarez, las Semmes de Santo Tomos y los 

GASTEAZORO, Carlos Manuel: "Aproximacide a Pedrarias Da-
vila". En Revista Loteria, N9  27, 29 Epoca, Panama, Febre-
re de 1958. 

(2). LEONARD, Irving A.: Los Libras del Conquistador. Fondo de 
Culture Economia Mexico-Buenos Aires, 1953, p. 231. 

(3). MIRO, Rodrigo: "Prelogo"
' 	

SOLER, Ricourte: Penumbrae 

	

Penmen° Concepcion de 	Necionelidod donate el trek 
XIX. Imprenta Nocional, Panora 1954. P. XIII-XIV. 
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Flos Sanctorum interesaron menos por su contenido teo-
logico-religioso que par el hecho de constituir, coma Ii-
bras, mercancias reexportables a los centros cultos de 
Suramarica. 

Lo expresado en manera alguna pretende sugerir 
que la educacion y la cultura colonial panomefia pudo 
revestir caracteres especificamente modernos. Muy par el 
controrio, en una u otra forma se encontraron ligados al 
Istmo una serie de outores representativos de la ortodoxio 
mos intronsigente. Avanzada la colonia, durante el de-
curso mismo del siglo XVII I, Francisco Palanco, quien fud 
obispo de Panama, publica en Madrid, entre otras obras, 
un Curso de Filosofia cuyo tomo IV Ileva el significativo 
titulo de Dialogo fisico-teologico contra los innovadores 
de la filosofia, o sea tomistas contra atomistas (1714). (4) 
En este diologo Patont° intenta mostrar los ocultos ve-
nenos y tenebrosos errores contenidos en la filosofia 
cartesiona y en la fisica moderna, extrariandose de que 
"simples loicos se otrevon a trator no solo del alma y 
de la mente, sino tambian de Dias y los ongeler. (5) 
En 1785 Fr. Juan Prudencio de Osorio, dominico pana-
men° residente en Limo, public° otra obra de titulo igual-
mente significotivo: Triunfos de Is verdad en obsequio 
y debido culto de la Concepcion de Maria en Gracia. (6) 

(4). V. QUIROZ-MARTINEZ, Olga Victoria: La Introduccidn de Is 
Filosofia Moderns en Espana. Colegio de Mexico, Mexico, 
1949. Lo referencia bibliografica que nos suministro es la si-
guiente: Palanco, Francisco: "Dia!opus physico-theologicus con-
tra philosophiae novatores, sive thomista contra atomistas". 
Cursus philosophici tomus quartus.. Matriti. Ex Typis Blasii de 
Villa Nueva. 1714. 30 s.p., 456 pp. 

(5). Ibid. P. 129. 

(6). V. MESANZA, Fray A.: "Un Panametio !lustre. P. Mtro. Fr. 
Juan Prudencio Osorio". En La Estrella de Panama, 14 de 
Abril de 1946. 

15 



Se intent° demostrar aqui to inmaculada concepciat 
de Marfa, tema polemic° en aquel entonces dirimido 
despues, en 1854, par to autoridad pontifical de Pio 
IX. Agreguese a todo ello, por otra parte, que la edu-
ced& colonial, principolmente en manos de los je-
suites, seguia puntualmente los lineamientos generale& 
de las "scholas", lineamientos solo modificados por los 
requerimientos especificos de la catequizacion. Nada 
autoriza creer, finolmente, que en la efimera Universi-
dad de San Javier (1744,49-1767) la filosofia imparti-
do no fuese la escolostica, y la fisica enseriada la aris-
totelica. La "animostice", titule de uno de los cursos 
comprendido en el trienio de filosof fa, es revelador de la 
oriented& general del curriculum universitario. 

La educed& escolthstica y el antagonism° a la cul-
ture moderna constituy6 en el Istmo la natural proyec-
cien de la politico cultural anti-moderna que a Esparta 
y sus colonies imprimieron los Habsburgos. Panama, evi-
dentemente, no podia constituir una excepcion. Diversos 
factores historicos — algunos de los cuales determine-
ron la transicion gradual, sin ruptures ni desgarramien-
tos, hacia la culture moderna — hicieron posible, sin 
embargo, que dentro del mismo morco hist6rico de la 

colonia Panama fuese objeto, si no el sujeto, de una 
actividad cultural caracterizada por su vocacien hacia 

lo concreto. Este fent:men° precise comprenderlo direc-
ta o indirectamente vinculado at proceso historico que 

condujo al mercantilismo de la Metrepoli, que col co-
me exida una economia centralized°, propiciaba una 
actividad cultural aue favoreciera la fund& de control 
social v oolitic° del Estado. Panama, por su posicion 

geogrofica y la consecuente fund& economic° desem-
neriada en el Inverio Colonial, ofrecia un inter& parti- 
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calor. De ahi la proliferaciOn de una "literotura bum. 
erotica" y de estudios de caracter historic°, geografico 
y antropolagico. Cabe mencionar, dentro de esta direc-
clan, estudios tales como la Sum° de Geografia (1519) 
de Martin Fern6ndez de Enciso, la Sumaria Description 
del Reino de Tierra Firme (1575) de Alonso Criado de 
Castilla, la Defense de las Indices Occidentales de Ber-

nardo Vargas Machuca, y to Relation Historic° y Geo-
grafica de la Province.° de Panama (1640), de Juan Re-
quejo SaIced°. Estos estudios — son ejemplos relevan-
tes— don f6 de una actividod cultural —Panama es 
su objeto— orientada hacia la descripcian de una rea-
lidad que a su vez delimit° la indole de temas y pro-
blemas. Frente a estos, la cosmovision trascendentisto 
comienza a aparecer, coda vez m6s, como un sobreagre-
gado impuesto. Mn el criollo no es sujeto en nuestra 
historic, pero cuando a principios del XIX adquiere con-
ciencio de su eficiacio aguel sobreogregado, y par tanto 
aquella cosmovision, pierden toda justificacian social 
porn dar paso a una concepcian del mundo profunda-

mente impregnada de inmanentismo y modernidad. 
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2 

La Ideologia del Criollo 

y  la Modernidad. 

Durante lo epoca colonial no es dable observar en 

Panama una unidad cultural e ideologic° que pudiero 
ser considerada expresion de grupos econ6micos so-
cialmente cohesionados. Si en el resto de poises hispo-

i.oamericanos cabe senator la correspondencia que efec-
tivamente existi6 entre las formos del pensamiento y 
de la ideologic medievales con los estructuras econ6mi-
cas y sociales de caracter feudal y semifeudol, en Pana-

ma la mas exigente investigacion historic° habr6 de sa-
tisfacerse con la elemental comprobacian de que ague-

llas formos de nuestra ideologic colonial constituyeron 
proyecciones, sin propia definicion social, de las formas 

culturales imperantes en la Metrapoli. Precis° recordor 
a este respecto que nuestra poblacion —ya to habia se-
rialado Cieza de Leon— reveloba acentuadamente el 
carecter de poblacion flotante. (De ello do fe la crecida 
cantidad de juristas y cientificos que, nacidos en Pa-
nama, desplegaron su actividad cultural en el extran-
jero. El mes notable ejemplo es el de Manuel Joseph de 
Ayala, el m6s grande jurista indiano del siglo XVIII se-
gun una apresurada calificacion de Ricardo Levene, que 
olvido asi la notable contribucion al Derecho Penal del 
mexicana Lardizabal). En tal circunstancia, no arries- 
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gamos demasiado si afirmaramos que nuestra culturo 
colonial fue tombien una cultura flotante. Los germe-
nes de cohesi6n social —e ideologica— no aparecen si-
no recien a principios del siglo XIX. Pero este feria-
meno es solo comprensible en razon de la especifica 
peripecio del criollo panamerio del dieciocho. 

En 1739, al cambiarse la ruta del comercio metro-
.politano con la consiguiente supresion de las ferias de 
Portobelo, el Istmo pierde, por muchas decadas, el ca-
racter de pais-transito que habia revestido durante todo 
el decurso anterior de la epoca colonial. La profunda 
decadencia economic° subsecuente no pudo impedir que 

relativa sedimentation de la poblacion suministra-
ra lo base demografica que haria posible el posterior 
despliegue historico-social del criollo istmefio. (7) Desde 
-este punto de vista el cambia de ruta parece propiciar 
la formacian de nucleos sociales propiamente criollos, 
forrnacion que permitiria la superaci6n de las caracte-
risticos flotantes de nuestra poblacion y de nuestra cul-
tura colonial. En Panama, como en el resto de poises 
hispanoamericanos, est° irrupci6n del criollo en el esce-
nario histOrico-social va acompafiada de un compromiso 
creciente con las formas del pensamiento y de la cultu-
ra moderna, en explicit° oposici6n a las formos del pen-
samiento y de la cultura medieval y feudal. Y osi en 
Hispanoamerica, como en Panama, esta modernizacion 
de la culture es directamente el resultado•de la moder-
nization de sus formaciones econernico-socioles. 

(7). En su articulo "Fundamentos Econamicos y Sociales de la In-
dependencia de 1821" (Tareas, 1‘19  1, Panama, Octubre de 
1960) Alfredo Castillero CaIvo seFtala urn probable decreci-
miento demogrgfico durante el siglo XVIII. No nos parece 
que tal decrecimiento— de confirmarse —sea incompatible 
con la sedimentacian a que nos referimos. 
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A principios del siglo XIX la realidad economic° 
del lstmo se estructura en funcion de una coyuntura 

historic° simultoneamente vieja y nueva. Las guerras 
de independencia y un intenso contrabando con Ins on-

tubs inglesas suscitan en el pais-transito una actividad 
comercial que recuerda el trafago mercontil de los si-

glos XVI y XVII. Nuevo es, sin embargo, el sujeto his-
t6rico —el criollo demogroficamente sedimentedo du-

rante el siglo XVIII— en funcion del cual aquella vie-
ja coyuntura cobra un nuevo sentido y se proyecta en 

dimensiones inedites. Es precisamente entonces cuando, 
siguiendo el ritmo de crecimiento de esta naciente bur-

guesia comerciol criolla, la concepcion trascendentista 
del mundo pierde vertiginosamente eficacia historica y 

social para der peso al osentamiento de los premises. 

culturales del inmanentismo y In modernidad. 

En su dimension hispanoarnericana este fenomeno-

se encontraba ya anunciado, en el piano cientifico, per 

la proliferacien de naturalistes que, con intenci6n o sin. 

ella, precipitaron la crisis de las preconcepciones esco-

lasticas en tome a la actividad cientifica. Basta recor-

dar los nombres de Hip6lito Un6nue, en el Pero, Jose 

Antonio Alzate, en Mexico, Francisco Jose de CaIdes, 

en Colombia, y tantds otros. Eso funcion fue desempe-

nada en el Istmo per Sebastian Joseph Lopez Ruiz, na-

turalisia panamerio descubridor de algunas espectes de 

quina. De su efimera actividad en Panama cabe recor-

der que en 1767, present6 un informe al Gobernador, 

"en el cual no solo combatia como anti-higienica la mo-
le costumbre de enterror los cadaveres en las iglesias, 

sino que aconsejaba traslador el cementerio public°, si-

tuodo entonces al lado de la Catedral, a las afueras de 
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la ciudad". (8) Lopez Ruiz encontr6 una oposiciOn tenaz 
y su critica fue infructuosa. El coso no deja de ser inte-
resante por tratorse de un cientifico de ideas conserva-
doras, que incluso adverse,: mos tarde, la independencia 
americana. En nuestro medio la critica cientifica de Lo-
pez Ruiz no podia dejor de ser un elemento que coad-
yuvabo a la critica de las premisas ideologicas de la 
CoIonia, lo que demuestra una vex mos, en el caso par-
ticular del Istmo, la significacion objetivomente revolu-
cionaria de aquella pleyade de cientificos hispanoame-
ricanos de finales del XVIII y principios del XIX. 

Anunciada por la actividad cientifica de los natu-
ralistas hispanoamericanos y estimulada por el criollo 
en busqueda de una ideologic que vulnerara las premi-
sas culturales que justificaron el orden colonial, la mo-
dernidad, principalmente a tray& de su optimismo ra-
cionalista y experimentalista, comienza a postular la 
necesidad de estructurar una nueva pedagogic cuya fun-
ci6n sea la superaci6n de la vieja cosmovisi6n. En 1823, 
dos &los despues de la lndependencia y subsecuente 
union a Colombia, un criollo an6nimo, a troves de la 
Gaceta Oficial del Departamento del Istmo, eleva un 
"Remitido" al Congreso de la Republica donde explici-
tamente seriala lo imperotivo de aquella necesidad. Tex-

tualmente pide: 

Que la enserianza de estudios que haya de esta-
blecerse en el Colegio de San Diego sea confor-
me a la indole de los educandos y a la posici6n 
geogrefica del lstmo, y de consiguiente que el 
plan debe obrazar los elementos de los idiomas 
castellano, ingles y trances, principios genera- 

(8). SUSTO, Juan Antonio: Sebastian Jose Lopez Ruiz. Medico 
noturelista. Imprento Nacional, Panama, 1950. P. 7-8. 

21 



les de comercio, de economic politico, de histo- 
ric sagrada y profana, de dialectica, de Arit- 
metica, geometria y demos ramos de materna- 
ticas, de cosmografia, y de fisica experimental, 
borrendose baste la memoria del peripatetismo 
que ha infestado nuestra juventud y tiende a sus- 
citar disputes esteriles sin provecho piiblico. (9) 

El texto es significativo y doblemente revelador. Si 
por una parte seriala la exigencia de una pedagogic 
anti-escolostica y moderna, par la otra evidencia el corn-
promiso y la definicion social de esa exigencio. La nue-
va pedagogic que se postula ha de estar de acuerdo con 
las necesidades que surgen de la "posicion geogrofica 
del Istmo" y la actividad econOmica comercial que esa 
posicion geogrofica determina. Lo que implica que el 
criollo istmerio esclorecido de principios del XIX es ye 
poseedor de una conciencia social que le descubre die-
fanamente las premisas generales en que ha de inspi-
rarse su cosmovision de close y las contradiccciones  in- 
sosloyables que existen entre su conciencia de burgues 

(9). "Remitido. Proyecto pore to formaeian de algunas leyes be-
neficiosas el Istmo, que elevo a la alto consideracien del Su-
premo Congreso de la RepUblico un ciudadarto natural de Pa-
nama". En la Gaceta Oficial del Department° del Istmo, N9 
10, 6 de Marzo de 1823. Este mismo espiritu se observe en la 
Camara Provincial del Istmo (1848) cuando se pretendia im-
pedir la innuendo del jesuitismo en lo educacian y en la cul-
ture panameria: "La Camara no se detiene en reproducir las 
sondes rezones que prescriben la necesidad de desterrar el 
loyolismo de entre nosotros, porque seria molester la °tendon 
de V.E. el repetir, pore justificar la medida, los orgumentos 
que tenths veces, haste aqui en vane, hen hecho resonar en 
los cameras legislativas los buenos patriotas, que desean 
Si pongo termino a la escisian gut en la familia grenadine ha 
venido a causer el restablecimiento de lo Comparlio de Jess, 
suceso que constituye un verdadero anacronismo". Ord  
y Piticiodes de la Camara Provincial de Panama. Imprenta de 
Jose Angel Santos. Por Jose Mario Bermadez, Panama, 1848, 
P. 33. 
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comerciante y el peripatetismo esteril y ergotista. La 
modernidad le ha servido osi pore configurar su concien-
cia social en explicit° oposicion a las formas ideologicas 
impuestas por la colonia. Esa misma modernidad le ser-
vire; iguolmente pora configurar su conciencia politico 
en un proceso historic° que precisore los contornos de la 
nacionalidad y que sentare; los cimientos, despues de un 
emperio secular, del Estado republicano de 1903. 
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La FormaciOn de la 

Conciencia 

Ninguna ideologia politico y economic° como la li-
beral podia en Hispanoarn4rica expresar tan a cabali-
dad la aspiracion del criollo a destruir el viejo orden y 
a crear uno nuevo en consonancia con su estructura y 
funcion social de close. No se trota, es rierto, del r-rielle 
en general sin; especificamente. de aauellas nucleos 
cuya estructuraciOn social deoende mos o menos direc-
tomente de Las fermeciones econ6mico-sociales v poli-
ticos modernas. El criollo liberal es, por tanto, el comer-
ciente, y mos tarde el industrial, cuya actividad econo-
mica ya no se encuentra constrerlida par el mercantilis-
mo metropolitano; el profesional, y en particular el abo-
gado, cuyo prestigio social crece en la misma medida en 
que decrece la importancia del clero; el bunkrata, que 
afionza su posicion social en la medida en que el Esta-
do, como tal, se afirma frente a las fuerzas centrifugas 
feudales y semi-feudoles. Par su porte el criollo conser-
vador, poseedor del agro "vinculado", pact6 can el cle-
ro, tambien poseedor de latifundios "amortizados", y 
con los militares, usufructuarios de prebendas "que nun-
co saldaban las deudos contraidas par la potrio desde 
las guerras de independencia". 
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Antes de su inicio, y no import° In duracion y fra-
gor de In lucha, los liberales habion gonad° la contien-
do. El conflicto liberal-conservador reflejaba en Hisao-
noamerica la contradiccion entre los viejos modos de 
produccien basados en privilegios y restricciones y las 
nuevas fuerzas econemicas capitalistas frente a las cuo-
les amortizaciones y vinculaciones constituian frenos in-
soportobles. No canceler la contradiccien a troves de la 
eliminacien de esos frenos habria constituido un fen6- 
meno historic° inselito. La necesidod histerico habria de 
manifestarse, y efectivamente se manifesto a partir de 
la segunda mired del siglo XIX. 

En Panama, como lo habiomos adelantado, las re-
laciones econ6micas y sociales de tipo feudal no enrai-
zaron profundamente durante la epoca colonial. Preci-
samente por ello In expresien politico de estos relocio-
nes, a troves de la ideologia conservadora, tompoco al-
canz6 decisive eficacia durante el siglo XIX. Se podrfa 
afirmar incluso que el liberalism° di6 la tonic°, sin con-
tropes°, a todas las manifestaciones de nuestra icleolo-
gia economic°, de nuestra ideologio politico, y aim de 
nuestra filosofio positivist° 

Expresi6n del criollo comerciante de principios del 
XIX, que a troves de su obligado contrabando siente los 
limitaciones de In politico mercontilista, el liberalismo 
panameno °Iconic, desde sus inicios, claras definicio-
nes econernicas y politicos. La misma independencia de 
Espana en 1821 se presenta a su conciencia, que siente 
la fascinacien de lo concreto, como una empresa en que 
se ha comptometido su close y los intereses econemicos 
de su close. En ninguna individualidad de la generacion 
independentista esto conciencia alcanz6 mayor lucidez, 
ni la accien que ello fundamenta mayor empefio, que en 
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Mariano Arosemena. Un analisis de su =ion y pensa-

miento arroja una luz esclorecedora sobre los origenes 
del liberalism° panamerio. 

Comerciante: Mariano Arosemena viaja a los An-
tillas y a Suramerica requerido por las iniciativas de 

sus empresas. Burocrata comerciante: desempecia como 
funcionario toda la gama de puestos poblicos relacio-

nados con la economic y el comercio del lstmo — Co-
misionado de Comercio, Administrador de Aduana, Jefe 

Politico de la Administracion General de Rentas, Admi-
nistrador General de Aduonas, Tesorero, lntendente Ge-

neral de Hacienda, etc. Periodista comercionte: partici-
pa decisivamente en la fundacion, direccion y redaccion 

de una serie de peri6clicos destinados a conquistar para 
el Istmo, dentro del mairco de la economic colombiana, 

el maximum de franquicias comerciales. Uno de ellos 
Ilevo el significotivo titulo de Comercio Libre. Historia-

dor comerciante: interpreta que la independencia de Es-
pana fue determinada por la lucha de los istmenos pa-

to romper las ataduras mercantilistas e instaurar la li-
bertad de comercio. Poeta comerciante: exhalta la pa-

trio mercantil, que identifica can una feria, en versos de 
dudoso gusto: 

Salve potria amodo, 

Feria peregrino, 

Por do se comma 

De uno al otro mar; 

Plegue que en tu seno 

yea el mundo reunidos 

Sus frutos, sus tejidos 

cuonto hay comercial. 
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Mariano Arosemena muere en 1868 y a su pedido 
es enterrado con un ejemplar de un periodic° del cual 
fue corresponsal. Su titulo: El Comercio, de Lima. (10) 

A troves de Mariano Arosemena, su representante 
mOs calificado, el criollo comerciante de to zone del 
transit° ha expresado los motivos intimos de su ser so-
cial y las coordenadas ideolegicas que estructuran su ho-
rizonte mental. Diversas perspectives, que no contradi-
cen la unidad fundamental de sus supuestos, jalonan la 
genesis de su conciencia social, que es lo mismo que de-
cir la formacien de su conciencia liberal. En 1808 en 
una obra de teatro, La Politico del Mundo, se ensayan 
en Panama, quiz& por primer° vez, "disquisiciones psi-
cologicas de carecter moterialista". (11) A principios de 
la decade del cuarenta, las que eran meras alusiones in-
cidentales, plasmon oficialmente a troves de la intro-
ducci6n de la Ideo!ogle de Destutt de Tracy, en el pen-
sum de estudios del Colegio Provincial del lstmo. (12) El 
movimiento historic° del pensamiento es fecilmente iden-
tificable. En Francia, la gnoseologia sensualist° de Des-
tuft de Tracy puede ser considerada como el epilogo del 
optimismo racionalista y del empirismo materialista que 
configure ideolegicomente la revolucion demo-liberal de 

1789. En Hisponoamerica, desde Mexico con Jose Mario 
Luis Mora, haste Argentina con Lafinur, Agiiero y Al-
corta, la Ideologic] es tendencia filosefica cuya vigencia 
estimulan los liberales en su lucha contra el trascenden- 

(10). V. MIRO, Rodrigo: M  ' 	Arosemena 	Politico, el Perim 
dime, el Historiador). Imprento Nacional, Panama, 1960. 

11 D. MIRO, Rodrigo: La Culture Colonial on Panama. Mexico, 1 950 
P. 63. 

(12). V. SOUR, Ricourte: Pensamiento Panomefio y Concepcion do 
la Nacionalidad durance el siglo XIX. P. 48 y ss. 
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tismo conservador. En Panama, la !deologia es la co-
rriente de pensamiento que el criollo liberal intenta im-
poner oficialmente —no sabemos si con exit°, y no im-
porta— a troves de su nueva pedagogia onti-peripateti• 
ca y modern°. En todos los casos esta gnoseologia sen-
sualista se ha revelado intimamente vinculada a la pe-
ripecia historica de la democracia liberal de principios 
del XIX. Panama no ha constituido una excepcion. 

Con todo, es el ufilitorismo de Bentham donde el li-
beral hispanoomericano —especialmente el neoqranadi-
no, y el panameno— ha encontrado la mos ajustada ex-
presion de su conciencia social, politico y filosofica. Los 
requerimientos de la nueva pedagogic' sugieren tambien 
la necesidad de formar una nueva etica. Nada tan ex-
pedito a este respecto como el utilitarismo benthamista. 
Santander, fundador del partido liberal colpmbiano, ami-
go de Bentham, habia exigido el empleo de sus textos 
en la enseiianza superior colombiana. (13) En Mexico, 
los grandes teoricos de su liberalismo, Jose Maria Luis 
Mora y Mariano Otero, conocieron, discutieron y asimi-
laron el utilitarismo benthamista. En Argentina la Uni-
versidad de Buenos Aires, creada por la administracion 
liberal de Rivadovia para oponerla a la vetusta y con-
servadora Cordoba, las obros de Bentham vertebraron 
los intentos renovodores de la enserianza juridic°. En 
Panama el criollo librecambista de la zona de transit° 
no podia menos que encontrar en el principio de utili-
dad la justificacion de su actividad economic° y de su 
actitud vital. No podia esperarse menos de un Bentham, 
el mismo librecambista, que habia consagrodo una de 
sus obras a la Defensa de la Usura. En Bentham habria 

(13). V. HOENIGSBERG, Julio: Santander, el Clem y Bentham. A.B.C. 
Bogota, 1940. 
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de inspirarse, pues, su nueva etica y su nueva filosofia.. 
Tat fie la funci6n historico-social y el sentido de la ins-
piracion benthamista que encontramos en la obra juri-
dica, etica y filos6fica de Justo Arosemena. 
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4 

La Filosofia Positivista 

del Liberalism o. 

En la historic de las ideas americanas pocos capi-
tubas son tan reveladores del imperotivo liberal-burgues 
de una nueva etica coma el que, sin eufemismos, qui-
sieramos dominor Historic del Catecismo en Hispano-
america. Desde los inicios mismos de la pasado centuria, 
y durante el decurso de la misma, estos manuales di-
docticoq plasman la nueva pedagogic y encarnan la nue-
va etica. Es vieja la forma catequistica, pero es nuevo 
el contenido moral, el enraizamiento social de su pen-
samiento, y el alcance efectivo de su filosofia politica. 

Lastrados de eclecticismo, medrosos en cuanto a los 
dogmas teologicos, los Catecismos americanos del pe-
riodo independentista reflejan, sin embargo, con reve-
ladora claridad, la impostergable exigencia de una mo-
ral civica, de una moral ciudodana, no siempre conci-
liable con las viejas premisos teologicas de la epoca co-
lonial. En 1810, en Santiago de Chile, circula un Cate-
cismo Politico Cristiana de contenido mos "politico" y 
republicano que religioso y "cristiano". (14) Un aria des- 

(14). V. DONOSO, Ricardo: Los Ideas Politicos en Chile, Fondo de 
Culture Economic*, Mexico, 1946. P. 27. 
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pu6s, en Buenos Aires, se imprime un Catecismo ptibli-
co pans to instrucci6n de los neofitos o recien converti-
dos al gremio de la Sociedad Patriotic°. Ye en su titulo 

se observo la ausencia de toda motivacion religiosa y 
el prop6sito decididamente revolucionario. Cuondc en 
1820, en Puebla, Mexico, se do a la estompa El Cate-
cismo Politico de la Constitucion el doctrinarismo libe-
ral y constitucionalista se ha hecho de tal modo mani-
fiesto que a partir de entonces nada exige, en la pu-
blicacien de estos manuales didecticos, la justificacien 
de su origen religioso. 

Los catecismos del period° independentista no re-
presentan, con todo, mos que la iniciacien de un proce-
so "catequistico", moral y politico, cuya culminacien, 
superadas yo ciertas formes, se observe a principios del 
XX en la obra liberal y jacobina del argentino Agustin 
Alvarez, Etapas anteriores de ese proceso las constituye-
ron: en Chile, el libro de Francisco Bilbao, quien trans-
figure el catecismo liberal elevendolo ol rango apoteesi-
co de El Evangelio Americano. En Mexico, la obra de 
Jose Maria Luis Mora, Catecismo Politico de la Federa-
chin Mexicana, (1831), quien hace servir a los propesitos 
del federalismo liberal, y en contra del centralismo con-
servador, las viejas formas didecticas otroro empleadas 

con fines teologicos. En Panama, la obra de Just° Aro 
semena, Principios de Moral Politico redactados en un 
Catecismo (1842;1849), quien intent° sentar las bases 
de una moral, y mos concretamente, de una moral pa-

Utica, hondamente impregnado de republicanism° y  Ii-

beralismo. 

Fundamentacien de una moral laica at margen de 
todo ascetismo y de todo misticismo; formacien de una 
&Ica ciudadana censona con los imperativos histOricos 
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de las nacientes rep6blicas; estructuracion de una con-
ciencia social burguesa forjadoro de valores morales pa-
ra ennoblecer el trabajo, el comercio y la industria: ta-
les son los objetivos de la nuevo etica, los ideoles expli-
citos de la nuevo sociedad. Los catecismos decimono-
nicos, en cuanto portadores didecticos del mensaje libe-
ral-burgues, en cuanto vehiculos populares para la difu-
sion del nuevo "evangelio americana", alcanzaron ef 
cocia y Ilenaron su cometido. Pero to fundamentacion 
estrictomente filos6fica de estos valores; la explicita-
cion de sus supuestos gnoseologicos altimos, constituia 
una tarea clan no acometida. Justo Arosemena, que a 
troves de sus Principios habra respondido al imperativo 
de la vulgarizacien catequistica, a troves de sus Apun-
tamientos pare la Introduction a las Ciencias Morales 
y Politicos (1840) intento realizor la no ocometida tarea 
teorica y gnoseolOgica. Esta obra es la mos importante 
que en Hispanoamerica se escribio con este proposito. 
Las Ideas pare presidir a la confecci6n del curso de fi-
losofia contemporimea, de Alberdi, se adentran mos en 
los alcances pr6cticos de Ta moral y de la filosoffa, pero 
menos en la fundamentacion te6riea y en lo discusi6n 

gnoseolegica. Los Apuntamientos de Justo Arosemena 
constituyen por ello un importante y olvidado capftulo 
.de la Historia de las Ideas en America. 

Arosemena, coma era de esperar, rechaza toda fun-
clamentacion teologica de la moral. El oscetismo cristia-
no en el fondo no expresa atm cosa que lo que hoy de-
nominariamos un "eudemonismo del m6s 0116". (15) Pe-
ro la imposibilidad cientifica de fundar la etica en la tea- 

(15). AROSEMENA, Justo (Pseud. Joven Americono): Apuntaraientos 
pare la Introduce)On a tat Clavicles Morales y Politicos. Impren-
to de Don Juan de lo Gronja, Nuevo York, 1840. P. 65. 
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logic tampoco legitima los intentos metafisicos que se 
han hecho al respecto. Uno de esos intentos corresponde 
a la teorio dieciochesce del Derecho Natural que presu- 
pone une ley moral natural de carecter universal y su- 
prehistoric°. Este teoria, observe Arosemena, defendido 
especialmente por Burlamaqui, presupone la existencia 
de un Dios creador y providencial. Pero nada hay que 
pruebe cientificamente esa existencia. Se pregunto, par 
ello, Arosemena: 

Que se deduce pues de To expuesto? Que nose-
tros nada sabemos sobre nuestro origen y nues-
tro fin; que vagomos por la tierra como los de-
mos seres sensibles sufriendo y gozando, sin ad-
vertir en ello ningan plan ni sistema de parte 
del Creador de la sensibilidad; y que no cons-
tandonos absolutamente la voluntad de este en 
ningim sentido, no nos es licito °severer cuel 
sea ella sobre nuestra conducta. Por lo tanto, la 
segunda proposici6n de Burlamoqui de que Dios 
quiere que observemos los reglas que conducen 
a la felicidad, es tan dificil de demostrar como 
la primer°. (16) 

Para Arosemena los intentos de fundor metafisi-
comente la moral son ilegitimos no solo por cuanto re- 
curren, como en el case de Burlamequi, a premises tea- 
logicas, sino tambien par la ilegitimidad intrinseca del 
conocimiento metofisico mismo. Es m6s dificil de con- 
cebir, declare, una cause sin cause que una serie in- 
interrumpida e infinite de causes y efectos. El conoci- 
miento cientifico, Colic° valid°, y en cuonto "descrip- 
cien de lo que es o peso", no tiene per que ocuparse 
de premises teologicas o metafisices. Arosemeno parte, 
pues, de un radical agnosticism°. 

(16). Ibid. P. 44. 
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Sentadas estas premisas el metodo arosemeneano 
paw la estructuracitin de las ciencias morales y politi-
cos parece precisarse en la mismo medida en que se ra-
dicaliza su repudio a la teologia y a la metofisica. Es-
tas ciencias, que m6s tarde se designorein bajo el rubro 
generico de ciencias sociales (recuerdese que en la de-
coda del 40 con el saintsimonismo el comtismo y el 
morxismo la sociologic se encontraba en sus prodromos) 
no podrian partir de supuesto alguno; su objeto es la 
descripci6n y explicacion de los hechos morales y poli-
ticos o, en uno palabra, de kis hechos socioles (recuer-
dese a Durkheim). De °hi que las ciencias morales y 
politicos encuentren sus determinaciones fundamentales 
en la "factologia", pues son ciencias "de hechos" y por 
tanto —par° empleor la artificioso terminologia de Aro-
semena— ciencias factologicas. 

Una ciencia factologica no podria estructurarse 51-
no bajo la candid& de encontrar un metodo preciso y 
plenamente cientifico. Este metodo, es claro, no podria 
ser el silogistico de los escolasticos, ineficaz por no so-
meter a critica las premises de las cuales parte. Tom-
poco podria aceptarse una investigacion fundomentada 
en un principio general, por evidente que este nos pa-
rezca. Los flancos vulnerables del controctualismo rous-
seouniono derivon precisamente de la circunstancia de 
hober partido de un principio cientificomente indemos-
trable: el contrato social de los individuos aislados. Pero 
hay mos. Una ciencia factologica no podrio fundarse ni 
aim sabre la base de principios generales sujetos a la 
observacion y a la comprobacion. No hay principio al-
guno que permita estructurar una ciencia factolegica. 
Desde este punto de vista el principio de utilidad, psi-
colegicamente correcto, no podria constituir cimiento 
odecuado para la fundacion de las ciencias sociales: 
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Todos los principios y sistemas que Ilevamos pa-
sados por el crisol del anedisis, son, aparte de 
su falsedad, censurobles como todo principio y 
sistema sabre el que se pretenda hacer estribar 
uno ciencia. Los quo tal intentan se imaginan 
que las ciencias son algunos edificios con sus 
cimientos, columnatas, etc., pero no hay nada 
de esto. Las ciencias no son sino descripciones 
de lo que es o pasa, segun lo tenemos repetido, 
y es por tanto la mos vana idea intentar que 
ellas descansen sabre ninguna cosa, 116mese 
principios, sistema o como quiera. 

Por esta razor) ni clan aquel principio, que no es 
par otra parte sino la emision de un juicio exoc-
to, y que ha sido proclamado con exclusion de 
todo otro par algunos hombres sabios como Ben-
tham y Dumont, ni aun ese, digo, puede ser lo 
quo se quiera que sea: bose de las ciencias mo-
rales y politicos. Hablo del principio de utilidad, 
o sea el juicio de que las acciones y las institu-
ciones no son buenas y apetecibles sino cuando 
resulta de ellas un residuo de bien, despues de 
comparados bienes y males. (17) 

La precisi6n en el metodo y el repudio a los supues-
tts derivan como exigencias naturales de la gnoseolo- 
gia sensuolista (presencia de Destutt de Tracy) que in-
forman las concepciones filoserficas de Arosemena. En 
su sentir todo principio es una abstraccion de hechos 
cancretos cuyo conocimiento es solo posible gracias a 
In participaci6n directa o indirecta de la sensibilidad. 
Pero como esto es con frecuencia equivoca, se impone 
tan enfrentamiento constonte con la realidad, enfrenta- 
miento que ha de estor orientado por el metodo cienti-
fico de la sintesis incesantemente controlada par el an& 
I Isis. 

On Ibid. P. 52-53. 
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El esquema met6dico de Arosemena le conduce ine-

vitablemente a postular el car6cter "experimental" de 

la ciencia social y de la ciencia moral. En 1840 nos ha-

blabo de las ciencias morales y politicos coma ciencias 

"factol6gicas". En 1860, al publicor su Codigo de moral 

fundado en la naturaleza del hombre nos habla de to 

moral coma ciencia experimental. La diferente termino-

logia revela, sin embargo, el mismo espiritu. "La moral 

dogmatics) —of Irma— fundada exclusivamente en la au-

toridad religiosa, pertenece al arte; pero coma no se fun-

do en la ciencia no es universal, ni sirve sino a los sec-

tarios de coda religion. La moral experimental, fundada 

en la naturaleza del hombre, ya se considere coma cien-

cia, yo como arte, es universal y sirve a todos los pue-

blos y a todos los hombres. . . La moral experimental 

supone, pues, un perfecto conocimiento de la naturaleza 

mental del hombre, y de sus relaciones con los objetos 

externos. .. La moral dogmatic° o religiosa ha suplido, 
aunque defectuosamente, a la moral cientifica. Los pro-

gresos de esto hartin a la otra menos y menos neceso-

ria." (18) Estos pthrrafos coinciden con muchos de Hacia 
una moral sin Dogmas de Jose Ingenieros. Comparense 

con los siguientes: "Los dogmas revelados ponen a la ex-

periencia moral el dique de la Revelacion. . . Creo que 

la etica del Porvenir ser6, en cambia, una ciencia fun-

cional y adoptara el metodo genetico; solo asi Ilegare 

a independizor la conciencia moral de la humanidad de 

todo dogmatism° teologico o racional. . Aplicad estas 

(18). Citodo por: MENDEZ PEREIRA, Octavio: Juno Arosemeno. Im-
pronto Nacional, Panama, 1919. P. 279. 
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ideas a la ciencia que estudie la experiencia moral y corn-

prendereis exactamente lo que significarti la moral sin 

dogmas del porvenir". (19) 

Lo que Ilevamos expuesto nos permite precisar los 
lineamientos generales de la etica y de la filosofia de 
Arosemena: mecanicismo en el motodo, agnosticismo ra-
dical, cientificismo y moral experimental. Tales son las 
coordenadas fundamentales de su pensamiento, las que 
precisomente permiten comprenderlo dentro de la de-
nominacion general de positivista. 

El positivismo, dentro del cuadro hist6rico de la epo-
ca, expresa una modalidad de pensamiento que se ma-
nifiesto no solo en el lstmo sino tambien en el contexto 
global de los pueblos hispanoamericanos. No se trata de 
una tendencia del pensamiento cuya aparicion se ex-
plique qn funcion dp las influencias del positivismo eu-
ropeo. Tales influencias no se observan dentro del pe-
riodo que nos ocupa (decadas del cuarenta y cincuenta) 
y dificilmente sedan posibles dado que esos eran pre-
cisomente los arias de gestacion del positivismo en Eu-
ropa. Ambos movimientos son, pues, hasta cierto punto, 
pa ra le los. (20) 

Definiciones positivistas las encontromos no solo en 
Panama, sino tambien en la Argentina (Sarmiento y Al-
berdi), como ya to habia setialado Alejandro Korn; en 
Chile, a troves de la obra historica de Lastarria, en Me-
xico (olgunos aspectos del realismo social de Jose Ma- 

1150. INGENIEROS, Jose: Hacia una Moral sin Dogmas. Editorial Lo-
soda, S.A., Buenos Aires, 1947. P. 22; 27. 

(20). V. SOLER, Ricaurte: "Justo Arosemeno y el Positiyismo Au-
t6ctono Hispanoamericano". En Estudias sabre Historic de los 
Ideas en America. Imprenta National, Panama, 1961. 
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ria Luis Mora y de Mariano Otero); en Colombia (en el 
Ensoyo sobre las Revoluciones Politicos de Jose Maria 

Samper); en Cuba (modalidades del pensamiento Hose-
fico de Jose de la Luz y Caballero, y del pensamiento so-
ciologic° de Jose Antonio Saco). Es notable que cuando la 
longevidod de algunos de estos autores les permitio pos-
teriormente (clecadas del 70 y 80) conocer, entonces si, 
las direcciones del positivismo europeo, adhirieran con 
toda espontaneidad a sus planteamientos y premisas fun-
damentales. Ese es el caso de Sormiento (racio-biologis-
mo de Conflictos y Armonias de las Razes en America, 
1883), de Lastarria (comtismo de las Lecciones de Poli-
tico Positive, 1874) y de Arosemena (positivism°, no so-
lo juridico, de las Constituciones Politicos de la America 
Meridional, 1870. Con el titulo de Estudios Constitucio-
nales sobre los Gobiernos de la America Latina, las pos-

teriores ediciones de 1878 y 1888). Que no hubo solu-
cion de continuidod entre las primeras obras y las ill-

timas, de franca inspirocion positivisto, fue expresamen-
te odmitido por Sarmiento —"Spencer y yo ondamos por 

el mismo comma"— y m6s explicitamente aón par Las-
torria en sus famosos Recuerdos Literarios. 

La circunstancia de que la terminologia filosofica 

e historico-cultural ha sido creada con miros a la cam-
prension del desarrollo de uno cultura que no es preci-

somente la hisponoomericana crea espinosos e inevita-
bles problems. Coinprender bajo la denominacion de 

"positivismo autectono"—siguiendo a Korn—, el pen-
samiento hispanoamericono de mediodos del XIX pre-

senta la ventaja de aludir a las coincidencias y parole-
lismos anteriormente bosquejados, peto conlleva a la vex 

el inconveniente de marginar aspectos tan importantes 
coma los elementos de materialism° hist6rico que, des- 
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conociendo a Marx, encontromos, sin embargo, en Al-
berdi y can mcis especificamente en Mariano Otero. (21) 
Es evidente, empero, que en todos estos pensodores, Aro-
semen° incluido, encontramos un profundo realism° so-
cial --quiz& sea esta la calificacion mos adecuada-
que tiene coma objetivo fundamental el conocimiento 
certero y eficaz de la realidad hispanoamericana. El es-
quema de ideas basicas utilizadas, anti-teologicas y anti-
metafisicas, revelan una troma de conceptos de caracter 
esencialmente materialista —bast° donde el agnosticis-
mo positivista implique un "materialism° vergonzan-
te"—. Es precisamente en este aspect°, como ya lo ha-
biamos adelantado, donde la discusion metodologica y 
gnoseologica de Arosemena alcanzo la mayor significa-
clan historic°. 

Si se intentara un balance en torno a la contribu-
chin de estos pensadores a la cultura hisparioamericana 
se Ilegaria a la conclusion de que el saldo es extraor-
clinariamente favorable. Arosemena en Panama, como 
los otros miembros de su generacian en Hispanoomeri-
ca, forjaron los instrumentos conceptuales adecuados pa-
ra liquidar, historicamente, los pertinaces supervivencias 
de las ideologios coloniales y feudoles, La• lucha ideolo-
gic° contra la teologia y contra la metafisica no siem-
pre plasma en la estructuracion de una metodologia y 
de una gnoseologia correcta. Pero el esquema de con-
ceptos utilizados hizo posible la configuracian de una 
cosmovision inmanentista eficaz par cuanto reflejaba, a 
la vez que se proyectabo, sobre una realidad historico-so-
cial que encornaba las potencies del progreso y de lo 

(21). V. SOLER, Ricaurte: "El Pensamiento Sociologic° de Mari o 
Otero". En Cuadernos Americanos, N9 1, Mexico, Enerr 
brew, 1960. 0 en lo obra cited° Estudios. . . . 
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nuevo. En este sentido la verdad de to filosofia positivis-
ta de Arosemena se corresponde con la verdad de la f 
losofia politico del liberalismo. Se troth de una verdad 
que por encarnar lo nuevo Ilevaba dentro de si la con-
tradicci6n de contener lo viejo. Pero el momento de que 
esa contradiccion expresara el error hist6rico de su ver-
dad no habfa Ilegado todavia. 
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5 

Conciencia Liberal y 

Coriciencia Nacional. 

La filosofia positivista del liberolismo, que en Aro-
semena encontra su representante mos calificado, no in-
volucraba oposicion alguna con to filosofia politico del 
liberalism° colombiano. Bentham en la dimensi6n mo-
ral, Destutt de Tracy en to teoria del conocimiento, y 
Benjamin Constant en la filosofia politica constituyeron 
las fuentes fundamentales donde abrevaron los tearicos 
del liberalismo istmerlo y colombiono. El fenameno es, 
por lo dem6s, hispanoamericano. La misma "logic° de la 
libertad" postulado par la democracia liberal sentara, 
sin embargo, las bases de una "teoria de to potria" que 
habria de oponer uno conciencia nacional ponamena en 
formacian a las estructuras consolidodas del Estado li-
beral colombiano. La mos depurodo expresi6n teorica 
de esta conciencia nacional lo encontraremos, nueva-
mente, en Justo Arosemena. Y otra vez la burguesia 
comercial de la zona del transit°, coma close ascenden-
te en su momento progresista, constituira el fundamen-
to social y suministrara los instrumentos politicos exigi-
dos pora la concrecion historic° de aquella conciencia y 
lo realizacion practica de °quell° teoria. 

Desde las primeras etapas de la formacion de la con-
ciencia liberal istmefia —lo serialamos a proposito de 
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Mariano Arosemena-- el destino historico-politico del 
pals se concibi6 estrechamente ligado a la zono del tran-
sit° y a las forrnas economicas librecombistas que se es-
peraba ver imperar en cliche zone. Mariano Arosemena 
interpret6 —y no estoba muy alejado de la verdad-- que 
la independencia del lstmo °bedeck!), entre °hos, cou-
sales, cl deseo de los istmerlos de implantar una poli-
tico librecambista que promoviera eficazmente el desa-
rollo economic°, el bienestar y lo riqueza. El mismo ins-
trumento juridico-politico (Acta del 28 de hloviembre de 
1821) que nos declarabo independientes de Espial): y 
unidos al Estado colombiano determinaba que "El Istmo 
par medio de sus representantes formar6 los reglamer-
tos econornicos convenientes para su gobierno inte-
rior". (22) La reivindicacion porn el Istmo de esta auto-
nomia economic° constituy6 el leit-motiv, cosi obseden-
te, que caracteriz6 el pensamiento. economic° y politico 
de los istmerios mos Itkidos del XIX. Este imperativo li-
brecombista, vinculado al autonomismo economic° y po-
litico, lo encontramos con reiteracion a troves de los mis-
mos documentos of icicles (Actas) que tratabon de justi-
ficar los diferentes intentos separatistas del XIX. El one-
lisis de estas actas es, par tanto, notablemente escla-
recedor. 

En 1830, al separarse Panama de Colombia par ois-
posicion del "Cabildo Pleno", se seriolaba en el acta res-
pectiva que "el lstmo carece de relaciones mercantiles 
con los Departamentos del Centro de la Republica: que 
los del Sur hostilizan actualmente el comercio del lstmo 
reputandolo como extranjero". (23) En 1831, por acuer- 

(22). (MIRO, Rodrigo): Documentos Fundamentales p.m la Historic 
de la Haden Panamena. Edici6n de la Junta Nacional del Cin-
cuentenario, imprenta Nacional, Panama: 1953. P. 9. 

(23). Ibid. P. 13. 
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do del "Cabi!do Abierto", Panama decidio "adoptor una 
administracian propia". El Acta de ese alio consta de seis 
considerandos, cuatro de los wales se refieren direct° 
o indirectamente a los "arreglos mercantiles que redo-
ma imperiosamente to posici6n topografica del pals" 
como reza taxativamente uno de ellos. (24) El octa de 
1840, que declare la ereccion de Panama en Estado So-
berano, no contiene, excepcian notable, considerondo al-
guno directamente relacionado con la autonomic] econo-

mica. Pero en todos los casos exige to politico, que su-
pone la economica. El Acta adicional a la Constitucien 
de la Nueva Granada, que crea, en 1855, el "Estado 
federal soberano" de Panama, dispone en su artitulo 5 9 

 que "e1  sistema de Aduanas no podra restablecerse en 
el Estado de Panama sin to aquiesencia de su propia Le-
gislature" (25) Se trate del triunfo mas espectacular 
de los librecombistas panamenos. En 1861, en una" Re-
Oresentacion" de la reunion de notables celebrada en la 
ciudad de Santiago de Veraguas se manifiesta el deseo 
de que Panama se separe de la Confederacion Grena-
dine, se protesta par el reclutamiento pare las guerros 
civiles colombianas cuyas causes los istmerios "no com-
prenden ni les importan nada", y se setiala el grave per-
juicio que esas guerras acarrean al "fomento de la in-
dustria" en el lstmo. (26) Finalmente en ese mismo 
ario, en la ciudad de David, el clamor separatista alcan-
za su maxima expresien y el motive economic° del mis-
mo se revela en parrafos desesperados. El acta 
no seriala que en rozan de las guerras civiles colomL ia-
nes "el alarm° se difunde de uno a otro extremo clef 
istmo; el comercio, y principalmente el de la capital, se 

(24). Ibid. P. 18. 
(25). Ibid. P. 36. 
(26). Ibid. P. 64 y ss. 
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paraliza, las industrias se resienten; el numerario acor-
to su circulacian, cegando asi varias fuentes de rique-
za." Todo ello impide que Panama "venga a ser el gran-
de emporio de la America del Sud." (27) Pero granaes 
males requieren grandes remedios. Conviene, expresan 
los daviderios, que Panama se convierta en un prorecto- 

✓atio de las grondes potencias (Estados Unidos, Froncia 

e Inglaterra). El Acta de David fue firmado, y muy po-
siblemente redactada, par Jose de Obaldia, uno de los 
liberales istmenos mos notables, que Mega a ser vice-
presidente de Colombia. Su caso es, por dem6s, inteie 
sante. A troves de su exposiciOn observamos como el ii-
brecambismo istmerio va forjando una conciencia auto-
nomist° que no entro en contradicciOn con la tesis de 
que Panama hobria de constituirse en protectorado a fin 
de convertirse en el emporio comercial sudamericano. 
Se trata del mismo espiritu que movie a Mariano Aro-
semena, arias antes, a comparar la patria con una "fe-
ria peregrina". 

Los motives ecorximico-sociales que determinan el 
autonomismo y el separatismo istmeno son, pues, evi-
dentes. En su moclalidad librecambista el liberalismo in-
tent° reivindicar para Panama uno autonomia politico 
y administrativa que incide poderosamente en la forma-
don de una conciencio nacional. Pero no solo la teoria 
econernica —y la realidad que ella expone— contribuyen 
eficazmente a la formacian de °quell° conciencia. El Ii 
beralismo, en cuanto parte de premisas individualistas 
y en cuanto presupone un otomismo social irreductible, 
tambien suministrO, en la teoria politico, un esquema 
de conceptos ajustados al imperotivo de la autonomic 
politico y de la idea nacionalista. Est° conceptualiza- 

(27). Ibid. P. 68 y ss. 
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ci6n fue tanto mos eficaz cuanto que el liberalismo co-
lombiano, que partia de identicos supuestos, no la po-
dia impugnar sin entrar en contradiccion con sus pro-
pias premisas. En este sentido el desarrollo teorico del 
liberalism° en la obra de Justo Arosemena suministro. 
una vez m6s, el caudal ideologic° mejor estructurado. 

En perfecto acuerdo con el atomismo social liberal 
Arosemena estimaba que la reolidad politico Caltima, 
absolutamente primigenia, se da en el MuniciFrio, Ciu-
dad o Conlon, es decir, en la m6s inmediata asociacion 
de los intereses individuoles libres y aislados. En su sen-
tir, coma en el de su maestro Benjamin Constant (28), 
hay un proceso de realidad creciente en la direccion no-
cion-individuo y un proceso de realidad decreciente en la 
direcci6n individuo-nacion. Es par ello que, coma Cons-
tant, considera que "El Municipio es la verdadera socie-
dad: to Nocion no es sino una pura idealidad, una abs-
traccion, a la cuol no deben subordinarse los intereses. 
de la ciudad o del comae. (29) Este nominalism° so-
cial de Arosemeno, que par lo demos no se compagina 
con otros intentos suyos, anteriores, de ofirmar la espe-
cificidod de lo social, le sirve, sin embargo, admirable-
mente, para legitimar el autonomismo istmerio (una rea-
lidod social concreta) en relocion con las pretensiones 
de la unidad nacional colombiana (una entidad social 
erninentemente abstracta). 

Las tesis expuestas, de la mils genuina calificacion 
liberal individualisto closica, contienen los fundamentos 

(28). V. SOLER, Ricourte: "Benjamin Constant: ideologic, Politico y 
compromise social". En Politics, W 15, Abril-Mayo de 1961 
(Caracas). 

(29). AROSEMENA, Justo: El Estado Federal de Panama. En Deco-- 
mentos Fundamental.' 	P  198. 
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filos6fico-politicos affirms de To teoria federalista. El no-
minalismo social, al suponer que en el fondo la nacion 
no es otra cosa que una simple hipostasis, conlleva im-
plicitamente la idea de que las estructuras politicos son 
tonto mos reales cuanto mcis se acercan at atomo social, 
al individuo. FaIto solo probar que et lstmo de Panama 
es una estructura social y politica simple y que par tan-
to, m6s cercana de los intereses de los panamerios como 
individuos concretos, y mos alejada de las pretensiones, 
siempre "abstractas", de la nacion colombiana; requie-
re, exige, un status administrativo, juridico y politico, 
propio, singular, autonomo. Tal es el sentido de El Esta-
do Federal de Panama, de Justo Arosemena. 

En abono de la tesis de que Panama es una estruc-
tura social y politica real, simple, Arosemena acude a 
criterios geogrOficos e historicos. La geografia, observa, 
determina que el territorio istmerio constituya una tota-
lidad singular, Onica, incomparable. Desde el punto de 
vista geografico node seismic' en el lstmo una vincula-
clan con Colombia: "La noturaleza dice que alli comien-
zo otro pals, otro pueblo, otra entidad, y to politico no 
debe controriar sus poderosos e inescrutobles manifes-
taciones." (30) Desde el punto de vista historico la sin-
gularidad del Istmo es igualmente manifiesta. Sede de 
una audiencia — con olgunas intermitencias — duran-
te la mayor parte de la 6poca colonial, en Panama se 
implantoron instituciones politicos y juridicas ajustadas 
a las necesidades del gobierno metropolitano: "Yo en 
1539 se habio estoblecido en Panama una Audiencio y 
es sabido el grodo de poder politico de estas corporacio-
nes, que no salo administrabon justicia, sino ejercian 
funciones ejecutivas, y can deponian a los gobernado- 

(30). Ibid. P. 211. 

49 



res." (31) De 1749 a 1810 paso a depender de la Nue-
vo Granada, "y en esta Opoca, de solo setento alias, es 
cuondo el Istmo de Panama figure principalmente co-
mo parte del virreinato". (32) Si a todo ello se arladen 
los conatos separatistas de 1831 y sabre todo el de 1840 
se impone la conclusion de que esta probada la perso-
nalidad historica del lstmo y que "La voluntad de ague; 
pals de tener un gobierno propio y completo, con el me-
nor sacrificio posible en obsequio de una gran nociona-
lidad, no puede ser m6s clam". (33) 

Razones historicas y geograficas exigen, pues, el re-
conocimiento de que el lstmo constituye una estruclura 
social y politica singular, con una definician propia de 
sus intereses colectivos. Esta estructura, de acuerdo con 
las premisas federalistas del liberalismo, habria de plas-
mar en una entidad politica — el Estado Federal —, a-
justada al principi° democratic° del "self-government". 
En este sentido la fundamentacion historico-geografica 
de la nacionalidad panameila entronca directamente con 
los postulados filosafico-politicos de la democracia libe-
ral. Pero el liberalism° panometio decimonanico, ya lo 
hemos serialado, expresa en lo politico el ser social de 
oquella burguesia comercial obsedida por el librecom-
bismo y por el afcin de convertir el lstmo en una gran 
"feria" o en un inmenso "emporio". Desde este punto 
de Vista precis° reconocer que la conciencia social, Id 
conciencia liberal y la conciencia nacional de esta bur-
guesia formon un todo indiviso. Pero hay clan mos. Su 
doctrinarism° liberal y su teoria hacionalista encontro la 

(31). Ibid. P. 213. 
(32). Ibid. P. 215. 
(33). Ibid. P. 226. 
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°position de grupos populares que intuian confusamente 
to situation de previlegio que sancionoba el liberalismo 
doctrinario. Esa actitud, objetivamente anti-nacional, a-
rroja una luz insospecharla sobre la genesis de la natio-
nalidad y sobre los tensiones sociales yo contenidas en 

dicha genesis. 

Desde 1830 empiezan a insinuarse en el lstmo os-
piraciones sociales que crearan contradicciones entre los 
grupos oligarquicos liberal-burgueses y Los sectores arra-
bolerios y desposeidos de lo ciudad capital. Con motivo 
del pronunciamiento de Jose Domingo Espinar, que sepa-
re) a Panama de Colombia, los grupos mestizos arratiale-
fios— Los "costa?' lumpen-proletarias— aprovecharon 
la oportunidad para hater sentir su incorformidad social 
El episodio, pleno de interes, ha sido estudiado reciente-
mente Con rigor tientifico y obundante information. (34) 
Con todo, este no es mem que el primero de una serie 
de movimientos a troves de los cuales la °position a la 
burguesia comercionte y liberal se hate coda vez mas 
mariifiesta. Un segundo momento de esta °position lo 
encontramos en 1862 cuando los liberales autonomistas 
luchan contra el "unionismo" colombiano que pretendia 
desconocer las conquistas panamerias estipulados en el 
Convenio de Colon de 1860. 

Para gorontizar la sujecion de Panama a Colombia, 
y desconociendo el aludido convenio, Tomes Cipriano 
Mosquera habia enviodo a Panama fuerzas militares at 
mando del Coronet Peregrino Santacoloma. El Gobema-
dor Santiago de la Guardia — conservador tan modem 
do que habia recibido el apoyo de los liberales mas con- 

(34). V. CASTILLERO CALVO, Alfredo: "El Moviniiento de 1830". 
En Tercet, N9  5, Panama, Agosto-Diciernbre de 1961. 
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notados — llama al pueblo a las armas pero este respon-
de con la mayor indiferencia. Mos aim, el pueblo del 
arrabal de Santa Ana (barrio popular de la Capital) re-
cibe las fuerzas colombionas con alborozo, expresando 
sin disimulos su resentimiento contra la oligarquia libe- 
ral dominante. Justo Arosemena, en un parrafo revela- 
dor, narra los incidentes de la entroda de las fuerzas co- 
lombianas en la capital: 

oquel magistrodo di6 inmediatamente orden a 
la compania del ferrocarril para que pusiese un 
tren a la disposicion del Coronel Santacoloma, 
quien a las seis del mismo dia entre, en esta ciu-
dad can sus fuerzas. Esta entr6 acompanado de 
un gran gentio, que venia dando gritos tan desa-
forados que apenas alcanzaba a oir la banda de 
masica; y se nos ha asegurado que algunos in-
dividuos del pueblo se desmandaron hosta insul-
tar groseramente a algunas sehoras que de sus 
balcones veian pasar la tropa. Por la noche hubo 
una zambra infernal, que recorri6 la ciudad des-
de el barrio de Santa-Ana hasta la plaza Chi-
riqui, haciendo un ruido espantoso, y dejando 
oir gritos salvajes de mueras, y viva la peinilla 
(el machete) gritos que revelaban malas posio-
nes y feroces instintos. (35) 

La elemental idad de las actitudes del lumpenproleta-
riado panameho en 1862 no es superada mem que por la 
elementalidad del juitio moral de Justo Arosemena, in- 

capaz de comprender la ralz social de esas "malas pa 
siones y feroces instintos". Muy posiblemente la ideolo-

Fide sus coudillos del XIX, Jose Domingo Espinar y 
Buenaventura Correoso, no super6 los morcos de un Ii- 

(35). AROSEMENA, Justo: El Ex-Plenipotenciario de Panama respon-
de a una ocusacion del softer Gil Colunje. Imprento de Eche-
verria Hormones, Bogota, 1863. 
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beralismo popularista inconstante y meramente circuns 
tancial. Es casi seguro que el caudal de ideas utilizadas 
ni siquiera olcanzo el radicalismo socializante y utopis-
ta de los artesonos colombianos "democraticos" de me-
diados del XIX, o to froseologia socialista y demagegi-
ca de un Isidoro Belzu en Bolivia. No obstante, estas ten-
siones sociales ban puesto de relieve por una parte el 
caracter anti-popular de los oligarquias liberales, por 
otro to actitud anti-nacionalista de los grupos lumpen-
proletarios sin ideologias definidos y sin objetivos pre-
cisos. Basta recordar a este respecto que la actitud "co-
lombianisto" del arrabal en 1862 se corresponde con el 

bolivarismo centralista de Espinar y con la actitud de las 
"castas" de 1830 (esta es una de las causos por las cuo-

les la tradicion liberal del XIX se ha negado a recono-
cer en Espinar a un caudillo proto-secesionista). 

La responsabilidad hist6rica de la formacian de la 
conciencia nacional, y m6s tarde la creac;on de la Re-
publica en 1903, compete, pues, casi exclusivamente, a 
la burguesia liberal del XIX y de principios del XX. Al 
lograr la independencia de Panama en 1903 esto close 

se impuso una tarea inconmensurable cuya realizacion 
cabal excedia con mucho sus posibilidades. Tuvo exito 

en el piano politico interno al lograr, despues de la gue-
rra de los mil dias, el fusilamiento de Victoriano Loren-

zo, caudillo indigena que como tal constituia una fuerza 
peligroso cuyo control no siempre podria estar garanti-

zado. Tuvo exito-en la dimensi6n social, al conquistar 
para la causa independentista los grupos papulares de 

la capital, los mismos que en 1862, en su contra, se ha-
bion unido a las fuerzas colombianas. Tuvo Oxito en la 

lucho ideologico-politica al logror mediatizar, salvo ex-
cepciones (Oscar Teran), los tendencias colombionistas 
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del efimero conservotismo istrnetio. Pero, en lo inmedio-
to, no pudo triunfor del imperialism° norteamericano, 
pues el precio de to Republica, en to exterior, fue la de-
pendencia, incluso juridicamente sancionada (Tratado 
Hay-Buneau Varilla) de la potencio narteamericana. En 
to mediato, tampoco habria de triunfar sabre las fuer-
zas populares que durante el decurso del XX, m6s ma-
duras, mejor orientadas ideologicamente, plantearan pro-
blemas politicos y reivindicaciones sociales frente a las 
cuales se revelaren ineficaces las formulas del Estado 
republican° neo-liberal. Estas realidades ban propiciodo 
crisis, aGn no solucionadas, que coracterizan el devenir 
historic° del Estado republican°. 

54 



III 

ha CtiSiS D?e0iiiettlif ?et 

6600 Ate0-htheeti i 

6 - Dmpetatioes ..0?terldeltes It La Xersallco y 

Cen?Ittenes 06jettrac. 

7 - AA creethsepe?agigica It ill Xersallta /Veo-haetat. 

a - Del /Vet-Lactation° ,Seetalteante at /Veo-416nalLuso 

Attaleante. 



6 

Imperativos Ideologicos de la 

Repoblica y Condiciones Objetivas. 

En 1821 Panama se independizo de Espatio en nom-
bre de la libertad y de la propiedad, a mejor todavia, en 
nornbre de la libertad de la propiedad. "Un Istmeno 
(proboblemente el pi-ricer Bias Arosemena) confesaba en 
aquel entonces que "la seguridod de la persona y de las 
propiedades fue el objeto de nuestra santo lucha". (36) 
Pero la union cosi secular con Colombia no habia dado 
los frutos esperodos. La "propiedad", limitada durante 
la epoca colonial por el mercantilism° metropolitano, 
tompoco hobio encontrado durante el periodo de union 
o Colombia, los cauces liberrimos que la burguesia libe-
ral exigia pore la zone del transit°. Na es pues de ex-
trariar que en 1903 el procer Ricardo Arias tambien jus-
tifique la independencia en nombre de lo propiedad. En 
Carta Abierta dirigida a Juan B. Perez y Soto, comisio-
nado colombiono paro estudiar las causas de la inde-
pendencia ponameria, afirmaba textualmente: "No es 
exhort° que to y yo veamos las cosos de diferente mane-
ra, situodos como nos encontramos en diferentes puntos 
de vista: to no tienes propiedades de mayor cuantio aqui, 

(36). Citodo par CASTILLERO CALVO, Alfredo. stundamentos Eco-
Mmicos y Sociales de lo Independencia de 1821". Art. Cit. 
p. 40. 
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ni prole alguna 6 quien incumba la futura suede del Ist- 
mo; yo si poseo extensas propiedades y una docena de 
seres que, Dios mediante, seran otra doceno de hogores. 
que se formanin en esta tierro". (37) 

Con la independencia de Panama en 1903 pareci6 
realizarse, finalmente, la aspiracian secular de &can- 
zor una independencia politico que permitiera la autc- 
determinacion economic°, la libertad, seguridod y prc- 
mocion de la propiedad a que aspiraron Bias Arosemena 
en 1821 y Ricardo Arias en 1903. La inminenclo de la 
construccion del Canal prometia pora un futuro inme- 
diato la conversion del lstmo en la "feria" canted° par 
Mariano Arosemena o el "emporia" soriodo par Josa de 
Obaldia. No obstante, ni la independencia politico, ni le 
construccion del canal, condujeron a los resultados ape-
tecidos. Algan economista ha Ilegodo a ofirmar — y no 
entramos en la discusion —que 

Panama no ha tenido desarrollo economic° en 
anon del Canal. Los convenios suscritos, vis-
compulsiya, entre Panama y los Estados Unidos 
transfieren a esta altima naciOn los derechos de 
explotacion de la situacion estrategica a troves 
del Canal e implican afros cesiones jurisdiccio-
nales en parte del territorio istmetio. Los ingre-
sos adicionales derivados del establecimiento 
del Canal equivalen a una explotacian ontieco-
mimic° de los recursos naturales, y par tonto, 
son productos de un mejoramiento accidental re-
versible. (38) 

(37). En carte publicada sin pie de imprento en el ejemplor que 
tenemos a la vista. 

(38). TURNER MORALES, David. Estructura Economic° de Panama. 
El Problem° del Canal. Editorial America Nuevo, Mexico, 
1958. P. 241. 
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Los efectos sociales de este situacion fueron inespe 
rados. En los mismos momentos en que to burguesia libe-
ral esperaba un impulso ascendente definitivo, se opera 
una delicuescencia de close que determine su perdida de 
Jo hegemonia intelectual, su "refugio en la propiedaci 

inmobiliaria", y su marginacion de lo actividad corner-
cial en favor de inmigrantes extranjeros. Uno de sus in-
telectuales de hay asi lo reconoce cuando of Irma que 

Nunca en la historio estuvo el blanco capitalino en 

condiciones ton ongustiosas coma en 1903. . . Su hege-
mania intelectual estaba perdida. Solo le quedaba 
pequefia peninsula de la eapital y esto por obra y gra-
cia de fuerzas colombianas; y dentro de sus murallas, co-
merciantes extranjeros lo empujoban mos y mos hac1/2 
un caserismo estcitico". (39) Se estabon sentando, por 
primera vez, los bases objetivqs de la degeneracion de 
una close, frustrada en lo internacional y coda vez mos 
en lo nacional, de la cuol habria de surgir la lumpenbur-
guesia de hoy, solo comparable, en elementalidad y de-
sorientacion ideologica, al lumpenproletariado que se le 
opuso durante el siglo XIX. 

Pero este proceso degenerativo fue lento, pausado, 
aunque inexorable. Durante el primer tercio del sigio 
XX a troves de figures tales como Eusebio A. Morales, 
Jose D. Moscote y Guillermo Andreve se intenta una re-
novacion del liberalismo y una revision del individualis-
mo tradicionol, renovacion y revision que muy penosa-
mente ha institucionalizado en lo que va transcurrido del 
segundo tercio. Durante la decade del veinte se observe 

(39). PORRAS, Homan. "Pope! Historic° de los Grupos Humanos en. 
Panama". En Panama, 50 alias de Republica. Edichan de la, 
Junta Nacional del Cincuentenario, Imprento Nacional, Pana-
ma, 1953. P. 104. 
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un florecimiento inusitado del pensamiento pedagogic° 
que, acomparlando los intentos teoricos de renovacien 
neo-liberal, pretende estructurar uno educacion de defi-
nicion democrotica y de ofirmacion nacionalista. En el 
plena de la teorla y de la cultura estas son las altimas 
realizaciones lozanas, progresistas, de una close diri-
gente con optimist° que cree en el poder de asimilacion 
de su ideologic demo-liberal y que ve sin aprensiones-
y hasto con calculada simpotia — las transformaciones 
logradas par la Revolucion Mexicana de 1910, la Revo-
lucion Ruse de 1917, y la Reforma Universitaria de Cor-
doba de 1918. Se comprende que, en estas condiciones, 
vuelque sus esperanzos en las posibilidodes del proceso 
educativo. Se pensar6, como en la Argentina de Sar-
miento, que gobernar es educor. En el piano de la accion 
est° politico este representado par dos individualidades 
notables: Eusebio A. Morales— que coma Sarmiento 
queria "actualizar el porvenir" creador del Institut° 
Nacional, y Octavio Mendez Pereira, creador de la Uni-
versidad de Panama. En el plena de la teoria sus repre-
sentantes meximos fueron Jephta B. Duncan y Jose Da-
niel Crespo. Elias estructuraron la teoria pedagogic° de 
la Rep6blica neo-liberal. 
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7 

La Teoria Peclagogica de la 
Rapablica Neo-liberal. 

Despues de 1903 la Republica confront6 problemas 
analogos a Los que, cosi un siglo antes, hobian requerido 
la °tendon de los poises hispanoomericanos recien in-
dependizados. El imperativo de to educacion para la de-
mocracia se hizo sentir, entonces, en toda su magnitud; 
como solucion inmediato observamos lo aparicion de 
aquellos Catecismos, cuyo esquemo de desarrollo histo-
ric° trazamos. Por lo que respect° a la teoria y a la proc-
tic° educativa la escuela lancasteriana, desde la Gran 

C-olomblia %lost° la Argentina, parecib suministrar las 
pautas mos eficaces. En el Panama republican° del higko 

XX identicos problemas encontrorian, naturalmente, uoa 
mos depurada teorizocion pedagegica cuyos fundamen-

tos filosoficos Ultimos se odscriben al pragmatismo de 
James y Dewey, y clan, a una interpretaci& "practicis-

ta" de las concepciones pedagegicas tedirico-precticas de 
Los soviets. 

La escuela panameria precisa concebirla coma agen-

da para la democratizacion y coma instrumento de fag:r-
m.:id& nacionalista: "el problem° de la educed& pii-
blica en Panama — afirmaba Duncan — es.... el proble-
ma trascendental que confronta la Republica". Y ogre- 
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gabo: "Las escuelas de la Republica.... no son, ni pueden 
ser nurca, patrimonio exclusivo de ning6n partido poli-
tico, ni de ninguna secta religioso, ni de ninguna close 
social, sino que son de la Naci6n y paw la Nacion en 
su conjunto". (40) Pero par lo mismo que nacional y 
par lo mismo que panameria, la escuela republicana ha 
de inspirer una nueva educacion, una educaciOn opues-
ta a la tradicionol, "preocupado in& en inculcar creer-
cias y tradiciones y en transmitir de generacion en gc-
neracion los mismos conocimientos, que en hacer de la 
mente humana un instrumento flexible con capacidad 
para enfocar los problemas voriadisimos, propios de una 
vide kaleidoscopic°, de movimiento continuo, sujeta a 
incesantes cambios de modalidad". (41) La escuela na-
clonal, la escuela panamefia exige, pues, la "escuela nue-
vo", es decir una escuela donde lo alto de las platafor-
mos escolares no seon "vestigios de pOlpito", ni "las 
cOpulas y prominencias de nuestros planteles.... reme 
dos de las torres conventuales del pasado". 

La escuela, nueva y panametio, exige paralelamen-
te una filosofia de la educed& ajustoda al proceso de 
democratizacion de la ensefianza y al imperotivo de la 
socializacion de la personalidad del educando. La demo-
cratizacion y la "socializacion" de la ensefianza han de 
ser, por tanto, las coordenadas b.:micas a troves de las 
cuoles °quell° filosofia de la educacion propondra me-
tas y serialare objetivos. La realidad historic° del presen-
te, y los problemas concretos de la RepOblica hacen ino-
perantes las viejos filosofias de la educacion. En este 
sentido— observe Duncan — el ideal educativo del pre- 

(40). DUNCAN, Jeptho B.: La Haden y las Escudos. The Times 
Publishing Co., inc., Panama, 1929, P. 13;19. 

(41). Ibid. P. 9. 
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sente no puede inspirarse ni en el aristocratismo clasista 
de Plat6n, ni en el individualismo contractualista de 
Rousseau, ni en el totalitarismo estatista de Fichte. 56- 
lo un espiritu y una actitud democrotica reoliza la sin- 
tesis, ezigida por el presente, del individuo y la sociedad, 
de la nacion y la humanidad. Es esa la filosofia de la 
educacion que —lo sugeria Duncan en 1919— ha de 
orientar el proceso educativo de la Repablica: 

Es indudable.... que el desarrollo de ese espiritu 
amplio, nacionalista e internacionalista a la vez, 
a que oludo, y cuyos fundamentos b6sicos de-
berOn ser los principios y_practicas de la demo-
cracia, ezigira que armonicemos nuestras tea-
dos educocionistas con las necesidades del pre-
sente Asi Ilegaremos a la conclusion que el 
ideal que en adelante habran de perseguir nues-
tros sistemas de educacion, sera el de reempla-
zar en todo individuo fa impulsion notiva y es-
trechamente individualist; con el poder activo 
de los moviles sociales, ensanchando el radio de 
estos, no solamente para que abarquen intere-
ses de carecter nacionalista, sino tambien inte-
reses y aspiraciones que preocupen a la huma-
nidad entera. (42) 

No son otros, en lo fundamental, los ideales edu-
cativos que inspiraron, durante el mismo period°, la teo- 
ria y la practica pedagogic° de Jose D. Moscote y Jose 
Daniel Crespo. Con &los, el motivo de la "socializo- 
clot," de la ensecianza cobra un matiz ligeromente di- 
ferente par cuanto se le concibe mos o menos directa- 
mente relacionado con un "socialismo" politico que no 
presenta, sin embargo, incompatibilidad alguna con los 
supuestos &micas de la democracia liberal. "El indivi- 

(42). DUNCAN, Jeptho B.: El Ideal Educative del Pretente y etre, 
discloses. Imprenta Nacional, Panama, 1919. Pegs. 15-16. 
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dualism°, observaba Moscote, es una actitud que ha te-
nido un gran valor practico en el desarrollo de la hu-, 
manidad, pero su influencia, acaso demasiado persis-
tente en las instituciones politicos y sociales que Gan nos 
rigen, cede su Sugar a las embates irresistibles del es-
piritu socialist° que la Ultima guerra ha Ilevado hasto 
la exaltation". (43) Mn mos explicit° es Jose Daniel 
Crespo, quien resueltamente propane coma modelo la 
education socialista de los soviets: "En ese hervidero de 
anhefos de renovation social, en ese centro de las mos 
grandes controdicciones y de las m6s hermosas utopias 
que se llama Rusia de los Soviets, la voz de Lunacharsky, 
Comisario de Education, deja air estas frases que debie-
ran ser aprendidas par todos los pedagogos de to tierro 
y Ilevadas a su estricta realizaci6n....". (44) 

Democratization de las escuelas, socialization diri-
gida de la personalidad, reivindicacion del trabajo ma-
nual, proyeccion de la escuela en la comunidad, esti-
mulos a un prudente feminismo, °position at academi-
cismo, co-educacion, anti-intelectualismo progmotico: ta-
les son lot direcciones fundamentoles de to teoria peda-
gogic° del Estado neo-liberal. A troves de los organis-
mos estatales, y desde lo alto del Despot/to -de la Secre-
taria (Ministerio) de Instruction Public°, (quo ocuparon 
Duncan y Crespo), el Estado, acusado incluso de "bol-
cheviquismo" (45), intent° reestructurar el prates° edu- 

(43). "Pr6logo", a lo obra de DUNCAN, Jeptha B.; CRESPO, Josh 
D.: La Democrotizaciiin de los Escuelas y otros discusses. TIpa-
°natio "Diana de Panama", Panama, 1921, P. VII. 

(44). DUNCAN, Jeptha B.; CRESPO, Josh D.: La Democrotisocion... 
P. 31. 

(45). Acusacion del conservador Josh de la Cruz Herrero en as to-
ilet° Educacion y Coeducacifin en Panama. Libreria y Papelerio 
"La Academia", Panama, (1919) 
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cativo en consonance° con los postulados de una demo-

crocia liberal que cree firmemente en las posibilidades 
de su autorenovacien. Habia, sin embargo, contradic-
clones teoricas que limitaban su esfuerzo y mediatiza-
ban su emperio. Estas controdicciones han terminado, en 
nuestros dias, par resolver aquel formidable esfuerzo en 
una mera repeticion escolostica de sus motivaciones y 
aquella estimulante filosofia en una "tecnificacion" es-
pecializada en sus limitaciones. 

En efecto, la "democratizacion" y la "socioliza-
cion" de que hablaban los te6ricos de la pedagogic neo-
liberal insistie, en todos los casos, en no reconocer las 
contradicciones economicas y sociales que impedian la 
efectiva democratizacion y la efectiva socializacion. Ob-
servaron que, de hecho, el "armonismo" leseferista no 
operaba con el automatism° supuesto por la teorio eco-
nomica y social, pero esperabah que los desajustes de-
saparecerian a troves de una nuevo ormonia, preesta-
blecida por el Estado, siempre "vigilante". Y tambier. 
en este sentido la escuela seria un instrumento efica_ 
par° la armonia preestablecida por el Estado. 

No obstante, las reolidades historicas y sociales del 
pals, ase como desmintieron la ormonia liberal, ban des-
mentido igualmente la armonia preestablecida neo-libe-
ral. Contra lo esperodo por los pedagogos de la decade 
del veinte, del mismo proceso educativo por ellos deli-
neado ban surgido agudas contradicciones socioles que 
la "socializacion de la ensefianza" no prevela. La clo-
se media primero, durante la decada del cuarenta, y 
coda vez m6s las ceases populares, bon visto en la es-
cuela — 6Itimamente en la Universidad — un instru-
mento de superacion que entra inevitoblemente en con-
flicto con la "superocion" armOnicamente preestable- 
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cida por la oligarquia neo-liberal. La escuela ho propi-
ciado asi la aparicion de nuevas formas de conciencia 
social. Formas que, en el piano educativo, se resuelven 
en una nueva, radical y progresista interpretacion de la 
"socializacion de la ensetianza" y de la "democratiza-
cion de las escuelas". 
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S 

Del Neo-liberalismo Socializante 

al Neo-liberalismo Arcaizante. 

Los intentos teoricos de renovacion pedagogic° de la 
deco& del veinte se corresponden puntualmente con los 
intentos neo-liberales de revisor los cicisicos postulados 
del "armonismo" social, el individualismo y el anti-inter-
vencionismo. Como adelant6bamos, podria incluso consi-
derarse que °quell° renovacion de la teoria educativa ex-
presa en el pensamiento pedagogic° el imperatio de las 
transformaciones teorico-politicas neo-liberales. En al-
gunos casos — el de Jose D. Moscote es ejemplo rele-
vante — los mismos te6ricos del neo-liberolismo se des-
doblaron en teericos de la renovacion educativa y pe-
dagogic°. 

Tonto en la teoria pedagegica como en la politico 
Jo impulsion autenticamente novadora del liberalism°, 
presa en el pensamiento pedagogic° el imperativo de las 
RepUblica, delimit6 como objetivo primordial la critica 
del individualism° clesico que °pared° incompatible con 
to justicia social. No es por ello de extranar que, inme-

diatamente despues de la guerra, estremecidos por la 
presencia internacional de la Revolucion Rusa, los res-

ponsables de la orientacion institucional de la Repu-
blica acometieran la tarea de ensayar criticas y esta- 
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blecer comporaciones. Es precisamente el momento en 
que aporece Cuasimodo, revista destined°, en parte, a 
divulger el socialism° y a defender la Revolución Rusa. 
Entre sus directores figuraba Jos6 D. Moscote. Uno de 
los primeros y mos notables intentos de juzgar la Revo-
lucion Rusa desde to perspective liberal corresponde, sin 
embargo, a Eusebio A. Morales, autentico estadiSta, 
"conciencia critic° de la RepOblica" segan gnifice ex-
presion de notable ensoyista. (46) 

Morales reconoce la definici6n proletoria de la Re-
volucion bolchevique: "Ya no es cuesti6n de luchar en 
la prensa y en la tribune por alconzar el reconocimiento 
del mai del proletarismo y obtener reformas legislati-
vas que tiendan a disminuir ese mai y hacerlo desapa-
recer; yo el proletarismo es quien legisla y gobierna en 
uno de los parses m6s poblados de la tierra' . (47) Pero. 
esa revolucion parte de premises insostenibles: la ne-
cesidod de la dictaduro —Crania dice Morales—, y 
la subversion permanente de los closes. En ese sentido, 
ya en el enfoque mismo que de los problemas sociales 
hada Morales en W19 se &lento uno de los supuestos 
del posterior pensamiento politico neo-liberal: la justi-
cia social es posible sin la agudizacion de las contradic-
clones closistas que conduzcan a unb dictadura —"Ura-
nia"— del proletariado. 

Las premises de Morales, posteriormente desarrolla-
dos por los meximos teoricos del neo-liberalismo repu-
blican° —Jose D. Moscote y Guillermo Andreve — im- 

(46). DE LA ROSA, Diagenes: Eusebio A. Morales, Conciencia Critic° 
de la RepUblica. Imprenta Nacional, Panama, MOM- 

(47). MORALES, Eusebio A • E 	, Documents y Discorso.. Edi- 
torial "La Moderno", de Quijano y Hernandez. Ponome, T. if 
(sin fecho), P. 83. 
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plicoban, sin embargo, la necesidad de revisor el libera- 
lism° clesico, particularmente en su modalidad lesete-
rista e individualista. Moscote en primer termino, y des-
pues Andreve, se abocaron o la tarea revisionista mien-
tondo uno re-definici6n, social y moderna, del liberalis-
m°. Tal re-definicien, en el sentir de estos autores, barba 
incluso posible la asimilacien de aquellos aspectos posi- 
tivos del socialism° sin que por ello fuere negada la 
esencio perenne del liberalismo. Moscote precise, en 
perrafos de meridian° claridad, las motivaciones inelu- 
dibles de esto torea revisionism: 

No pensemos que el liberalism° doctrinario que 
redujo la sumo de sus reivindicaciones a la con-
quista paw el hombre de unos cuontos derechos 
ilusorios por la amplitud ilimitada con que fue-
ron concebidos, pueda ya en alguna forma ser-
vir los onhelos melioristas de nuestros tiempos 
encaminados antes a la consecucion de un es-
tad° de cosas justa par la organizacion de la 
propiedad territorial en vista del bien de lo so-
ciedad. No creemos en lo democracia politica o 
base de sufragio universal y de componendas 
en donde solo medran los intereses mezquinos 
de la close que se cree llamado exclusivamen-
te a la direccion del gobierno. Nuestro liberalis-
m° no nos impediria aceptor en toda su inten-
sidad las demandas del sociolismo si este, en el 
fondo, hijo legitimo tambien de aquel, no fuese 
ton presuntuoso como lo pruebo.su radicalism° 
intransigente incompatible con las lecciones de 
la historia. (48) 

48). MOSCOTE, Jose D.: Motives. Editorial Minerva, Panama (1924), 
P. 121. Desde lo Revista Estudios Guillermo Colunje tambien 
sefialaba el imperativo de la renovacion ideologic° del libera-
lismo: "La mayorlo de Jos elementos populares entre nosotros 
se denomina liberal. Sin embargo, sea concepto muy gene-
ralized°, lo trasmisien del ideario de ese sector de la opinion 
se ha venido hacienda par mere tradicion verbal y contaminado 
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Estas motivaciones, reconocidas en toda su intensi-

dad, implican, deciamos, una nuevo concepcion del li-
beralipmo. Superado el doctrinal, Moscote concluye que 

hay, sin embargo, un liberalismo coma "actitud men-
tal", perenne, del cual no fue m6s que un momento 

hist6rico el doctrinal, hoy sujeto a la critica inexorable 
de los nuevos tiempos. 

Como actitud mental ese liberalismo hunde sus roi-
ces en la historic antigua, con particularidad en la eclo-

skin democretica del movimiento sofistico, se reprodu-
ce en la "caridad" del cristianismo primitivo, y reapa-

rece pujonte en las revoluciones democraticas del mun-
do moderno y contemporoneo. Como actitud mental el 

liberalismo no es superable; es el motor del progreso sin 
ester sometido a las contingencias de la historic. 

En estricto parolelismo con el ideario de Moscote, 
Guillermo Andreve propugna par la revision del libera-

lismo clasico, senate los objetivos sociales de su progra 
ma moderno, insiste sabre su contenido "social", y bus-

ca una re-definicion que lo exima del veredicto hist6ri-
co. Al liberalismo, observe, no le es esencial el indivi-

dualismo: "neguemos con enfasis que el individualismo 
hoya sido canon del liberalismo sin el cud l la existencla 

de no escaso romenticismo, aim entre los individuos cultos, y 
per tal cause las bases fundamentales de esa teoria politico 
han Ido perdiendo su verdadera forma, su cal-deter esenciol... 
de tal modo que min muchos de los dirigentes de la masa li-
beral no tienen sine un concepto difuso, sin contomos claros, 
definidos y concretes, ocerca del sisterna politico de quo se 
consideran apostates: en muchos cerebros esos ideas se hen 
fosilizado": Colunje, Guillermo: "El liberalism°. Su teoria y la 
vision permanente de su aplicacidn practice". En Estudios, Afio 
No 25, Julio y Agosto de 1929, p. 379. 
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de este perece o se debilitat . (49) Al liberalism°, ogre-
ga, tampoco le es esencial el leseferismo, y es falso 
que se desentiendo de la justicia social. Con Benedetto 
Croce se pregunta "(Ilene porvenir el liberolismo?" (50), 
y en Croce encuentra la autoridad que le ofrece la res-
puesta afirmativa. El nuevo liberalismo, observa final-
mente Andreve, ser6 un liberalismo social. Esta sera su 
modalidad futura, pues la esencia del liberalism° es pro-
teica: El liberalismo es "una recta tirada al infinito". 

La revision del liberalism° intentada por Moscote y 
Andreve, orientada fundamentalmente hacia su "socia-
lization", encontre una timida y formalista concretion 
institutional en la Constitution de 1941, y particular-
mente en la de 1946. De acuerdo con las concepciones 
de Leon Duguit, prohijadas par Moscote, la constitution 
vigente, que tendio a superar el individualismo de la 
de 1904 (51), define la propiedad como un derecho que 
ha de cumplir una "funcion social". La reglamentacion 
de esa funcion se deja, sin embargo, en manos de un 
Estado que a troves de las instituciones de la democra-
tia politica solo expreso, como el mismo Moscote lo re-
conocia, "los intereses mezquinos de la close que se cree 
Hamada exclusivamente a la direction del gobierno". 

Pero aim con independencia de las limitaciones 
procticas de este revisionismo liberal es evidente que los 
formulaciones teericas de Moscote y de Andreve son 
otras tantos manifestaciones de que, dentro de sus mar- 

(49). ANDREVE, Guillermo: Consideraciones sabre el Liberalism*. 
Casa Editorial "El Tiempo", Panama, 1931, P. 7. 

(50). Artfculo de Benedetto Croce reproducido en la Revista Estudios, 
Arlo IV, N9 12, Panama, Mayo y Juni° de 1925. 

(51). V. PEDRESCHI, Carlos Bolivar: El Pensamiento Constitucionat 
del Dr. Mascots, Imprenta Nacional, Panama, 1959. 

71 



cos, el neo-liberalismo se abocaba a contradicciones in-
superables y a conciliaciones imposibles. La perenne 
"actitud mental" liberal de Moscote, y la "recta tirada 
al infinito" de Andreve, reconocian irnplicita, y en Mos-
cote explicitamente, la caducidad del liberalismo doc-
trinario que solo intentaba superar a troves de la peren-
nidad de formulas sin contenido, es decir, a haves de la 
perennidad de un liberalismo "sin doctrina". 

Desde otros miradores las formulas neo-liberales de 
Moscote y de4Andreve repugnan a la logica de la histo-
ric' y hasta a la misma logic° formal. Moscote y Andre-
ye, en efecto, han extendidid a tal extrema la denota-
chin del concepto liberalismo que este ha quedado vac° 
de toda connotacion inteligible. Es el solo procedimientu 
que permitia Id comprensiOn de la sofistica y del cris-
tianismo dentro de la "actitud mental' de Moscote y 
coma momentos de la "recta tirada al infinito" de An-
dreve. El liberalismo era all "superado" en el plono for-
mal, en su "definicion". Pero nunca una definici6n, di-
vorciada de la materia de la historia, ha superado sus 
contradicciones, clan menos ha sido instrumento eficaz 
de sus transformaciones. 

Las formulas de Moscote y de Andreve tampoco Sc 
cnmpadecen con la logic° de la historia; es mos, impii-
con una orientacion idealista que suponen un arcaismo 
en comparacion con el materialismo esquematico pero 
eficaz que configur6 ideologicamente las revoluciones 
demo-liberales e individual istas del mundo moderno; las 
mismas cuyas limitaciones se reconocian y cuya supera-
cion se intentabo. La "actitud mental" de Moscote, y la 
"recta infinita" de Andreve, se resuelven, efectivamen-
te, en meras substancializaciones de pensamientos que 
por no estar — en principio—sujetas a los contingen- 
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cias de la historic, la condicionan y determinan. Cabe 
preguntar, sin embargo, de donde estos motores del 
progreso historic° han extraido los potencias de su efi. 
coda?. No es el hombre mismo, en sus relociones con 
el mundo y en sus relociones con el hombre, el que hace 
su propia historic. La folosofia de la historic del neo-
liberalism° istmerio se resuelve, por el contrario, en la 
hipostosocion de una "actitud mental" suprohistoricc y 
suprahumana. 

No es casual — y por ello nos hemos detenido en 
su critica — que el neo-liberalismo socializante se haya 
refugiado en los posiciones del ideolismo. El contraban-
do ideolOgico-politico se corresponde exactamente con el 
contraband° ideologico-filosofico. El neo-liberolismo so-
cializante pommel° es solo nuevo y socializonte en 
cuanto a su forma, pero regresivo y arcaizonte en cuun-
to a su contenido. Un imperativo de "ajuste" lo condujo 
a plantear lo renovacion ideologic°. Pero la caducidad 
de las fuerzas historico-sociales que inevitablemente 
representa lo neva a superar el siglo XVIII con el siglo 
XIII. Esto es particularmente manifiesto por to que res-
pect° al pensamiento filosofico. 

En su period() ascendente, de auto-definicion social 
y de afirmacion politico, las oligarquias liberales plas-
moron su concepcion del mundo a troves de aquel utili-
torismo etico que Justo Arosemena desarrollo en el sen-
tido de un positivismo agnostic° y cientificista. Los im-
plicaciones de esto filosofia, en cuanto a la teoria del 
ser y del conocer, conducian a un materialism° que, 
vergonzante o no, sentoba las premises teoricas par° 
una apropiacion de to real en los momentos mismos en 
que el imperativo historic° consistia en el desenmasca-
ramiento de to teologio y del misticismo coma formos 
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ideolegicas divorciadas de lo real y de lo concreto. Es-
tes direcciones del pensamiento filosofico se prolonga-
ron incluso duronte las primeras decades del periodo re-
publicano cuando cientificos como Guillermo Patterson 

Jr. (52), y profesores del Instituto Nacional coma Fe-
derico CaIvo, intentaban desarrollor en un materialis-

mo o en un positivism°, segan el caso, los conclusiones 
revolucionarias de las ciencias biologicas. 

En Panama tambien se die, plies, el fenomeno his-

terico-cultural de un positivismo biologizante, de inten-
cher, materialista, coma el que caracteriz6 la filosofia 

hispanoomericana del periodo, desde Jose' Torre en Me-
xico hasta Jose Ingenieros en lo Argentina. Pero hay 

mos. En Panama se reproduce el fen6meno de un cien-
tificismo biologizante coda vez mos incompatible, en 

algunos de sus representantes, con los postulados de la 
democracia liberal trodicional. Asi vemos a Federico 

CaIvo, cientificista y materialist°, influido par Ingenie-
ros, protestor en 1924, desde la Revista Estudios (del 

Institut° Nacional) contra las limitaciones al pensa-
miento politico socialisto: 

(52). V. PATTERSON Jr., Guillermo: Le 	 Cientificas. Tip. Hen- 
ry, Panama, 1925. Lo influenclo del cientificisrno de Jose In-
genieros en las concepciones de Federico CoIvo es, per otra 
parte, evidente. Utibrand° lo misrno termInologia de Ingenie-
ros en sus Proposiciones relatives al porvenir de Is Filosofia, 
CoIvo osienta: "los fenemenos experienciales forman parte del 
mundo material y los inexperiencioles o no estudiados, del mo-
ral o espiritual". Su materialism° es igualmente evidente: "Si 
lo moral, lo suprafisico, Ia espirituol o lo divino fuese esencial-
mente diferente de lo material, bs fenemenos onimicos, parti-
cularmente los pensantes, no tendrion per quo ir acompoRados 
de reacciones fisicas o fisiologicas". \lease CaIvo, Federico: 
"Sentido positivo de lo ley de causocien": Estudios, Aria I, 
N9  2, Septiembre y Octubre de 1922. 
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En los Estados Unidos la plutocracio copitalistica 
ha funded() to National Security League con la 
mire de !lever su influencia antisocialista a los 
colegios y universidodes y, por medio del Anti-
Sedition Bill, aprobado en Junio de 1921, par 
el gobernador del Estado de Nueva York, todos 
los profesores y maestros quedan imposibilita-
dos para propender en favor de la liberacion 
capitalistic°. . . Con tan cobarde medida, pro-
pia de costas sacerdotales y de regimenes co-
ercitivos, el gremio de hombres pensantes... ha 
quedado reducido a un pasivismo lastimoso en 
estos momentos de rectificaciones y de nuevos 
ensayos en el orden economic° y social. (53) 

Las altimas expresiones filosoficas radicales de uno 
democracia liberal que empezaba a dejor de serlo, re- 
ciben desde la decada del veinte una condena social 
inapeloble, precisamente de los grupos sociales ya ina- 
pelablemente condenados par la historia. El naciente 
compromiso con el pasado, con el idealism° °lemon 
(Kant: conciliacion de la razen con la teologia en un 
pals que no pudo, coma Franck), reolizar plenomente su 
revolucion demo-burguesa), con el tomismo y con el mis- 
ticismo no podia ser compatible con aquel positivismo 
que incluso en olgunos de sus representantes (Jose In- 
genieros en la Argentina; Federico CaIvo en Panama) 
habia derivado en uno apologia de la revolucion social. 

La condena social que se intentaba en Hisponoome-
rico al positivismo y al materialism° encontre repida-
mente sus modelos en la Europa neo-idealista, neo-to- 
mista, nea-espiritualista y neo-mistica de finales del XIX 
y principios del XX. Los filesofos de la razor, "des- 
truida" y de la ciencia en "bancarroto" (proclamoda 
- 
(53). CALVO, Federico. "Capital y Copitolismo". En Estudios, Arlo 

W 2, Panama, Julio y Agosto de 1924. 
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por Brunetiere pocos dias despues de una visit° at Pa-
pa), saludaban alborozodos las posibilidades supro-ra-
cionales y supra-cientificas de los elucubraciones teo16- 
gicas y de los extasis misticos. A veces los transitos que 
en Europa requirieron dos filasofos, nosotros los resu-

mimos en uno. Es la sintesis de la intuici6n "filosofica" 
(Bergson) y de la fe religiosa (Blonde!) que en Hispano-
america vemos realizada en lo sofa persona de Vascon-
celos. 

Todas estas neo-filosofias arcaizantes encontraron 
en Hispanoomerica el favor social y politico de los neo-
liberalismos retrogrados. El olvido social at lngenieros 
que lacidamente habia denunciado el compromiso con 
el pasodo y la componenda electoral-filosofica (Cfr. 
Emilio Boufroux y la filosofia uniyersitaria en Francia) 
se correspondio posteriormente con el olvido "universi-
tario" y "academico" de los filosofos que lo "supera-
ron". Es lo que ha ocurrido en Panama con el olvido al 
Arosemena anti-asceta, anti-teologico, anti-mistico y 
anti-metafisico. Estos viejos "antis" del siglo XIX boy 
repugnon extraFiamente a los nuevos "fleas" del siglo 
XIII. 

Una logica interna, reveladora de la logica externa 
(social) de la crisis y de la decadencia, condujo al neo-
liberalism° istmerio a los mismos compromisos y a los 
mismos eclecticismos que observaramos en Hispanciame-
rico. En los momentos mismos en que adoptaba formes 
"sociales" hacia concesiones de contenido a las ideolo-
gias feudales. Habia ya pasodo el tiempo en que el li-
beralismo hispanoamericono protestaba indignodo cuan-
do Pio IX declaroba irrita y sin valor alguno la consti-
tucion mexicana demo-liberal de 1857. Tambien haolon 
pasado los momentos en que los liberales istmefios ha- 
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clan del laicismo bandera irremplazable y en que Don 
Justo oponio la ciencia, la experiencio y la razor) a la 
religion, to teologia y la reveleacion. A troves de un es-
piritualismo coda vez menos laico— es decir, a trovOs 
de un espirituolismo coda vez menos vergonzante— la 
alianza con el pasado institucionalizado— la lglesia — 
se hace coda vez m6s evidente. El neo-liberalismo tra.)- 
muto asi sus formos socializantes por profundos carte- 
n idos a rcai zantes. 

Desde los inicios mismos de la Repoblica, con Pa-
blo Arosemena, el laicismo es objeto de la revision neo- 
liberal. Con motivo de la discusiOn del texto constitu-
clonal de 1904, Pablo Arosemena senalaba: 

Observo, con pena, que en vez de empetiarnos 
en fundar y mantener la poz moral en el pals; 
de propender at desarrollo energico del alma 
popular... se creon intencionalmente cousos de 
division y de discordio y se trabaja para relajar 
y debilitor los vinculos sociales con peligro evi-
dente de la vida de la RepUblica. A todos estos 
germenes de inquietud se agrega, ohora, la aba-
ndon de la enseiianza religiosa en las escuelas, 
novedad que Here el sentimiento intimo de la 
gran mayoria del pueblo ponamefio, cuyo culto 
es el cotolicismo. Parece que la escuela laica 
es aberrante en una sociedad donde la religion 
catOlica es (mica. (54) 

Estos apreciaciones de Pablo Arosemena porecieron 
guiar el pensamiento politico de los constituyentes 
1946. En esto Carta, donde se recoge la definicion de 
que la propiedad es una funcion social, se estipula sir 
embargo la muy prrictica disposicion de que la reliOn 

(54). AROSEMENA, Pablo: Escritos. lmprento Nacional, Panama, 
1930. T. II. P. 130. 
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catelica sea enseriada en las escuelas. Esto disposicion 
ya habia sido sancionada par los te6ricos neo-liberales 
o troves de una filosofia caracterizada par su amorfa 
eclecticismo espiritualista. Con el coleus° del intelectuel 
conservador Nicolas Victoria J., Jose D. Moscote ya 

concedido, en efecto, en 1917, que "Bien este!, se-
gun nuestras ideas, que to escuela no sea siervo docil de 
los sectarismos politicos y religiosos o que trate de sus-
traerse a la tirania de las posiones y los intereses de-
masiado humanos de los hombres, pero mob o y muy 
mole es que caiga en un indiferentismo incoloro que le 
impida invocor francomente el nombre de Dios como 
fuente absolute de inspirocian moral". (55) 

No sin entrar en polemicas con los conservodores, 
demasiado evidentemente interesados en que el libera-
lismo se hiciera coda vez mem "nuevo", como boy se 
interesan en que la democracia cristiona se haga coda 
vez m6s "democratica", el neo-liberalismo istmeno pro-
pici6 todas las formes de espiritualismo inspiradas en 
las corrientes irracionalistos de la filosofia europea. A 
troves del articulo, del libro y de la catedra Cristobal 
Rodriguez, que en Francia habia escuchodo las leccio-
nes de Bergson, divulge, desde 1910, la filosofia de la 
evolucian "creadora" y de la "intuician" irracionol. (56) 
Son los primeros intentos de vulgarizacian de un espiri-
tualismo que boy, sin siquiera cobrar conciencia de su 
significacion histarica regresivo y de sus fundamentos 
sociales periclitados, can pugna par extenderse desde 
las posiciones camodas y discretas de la catedra univer- 

(55). MOSCOTE, JD.: Pantos Idealista:. Tipogrof ía Modema, Pa-
nama, 1917. P. 133. 

(56). V. RODRIGUEZ, Cristobal: Peebles Literarios, Tipogrof ía Mo-
dern°, Panama, 1917. 
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sitaria. El destino de esta filosofia no por ello deja de 
ser solidario, en Panama como en Hispanoomerica, del 
destino de las estructuras sociales y politicos que le sir-
ven de fundamento y estimulo. 

* 

Los problemas ideologicos, sociales, politicos, files& 
ficos, que hoy se deboten en el lstmo exceden, eviden-
temente, lo perspective historic° sin que ello implique 
negar las posibilidades de un certero enfoque sociolo-
gic°. La conservatizacion creciente de las practices so-
ciales y politicos, acrecida por las limiteciones al debate 
ideologic°, y aan por la coercion a la libertad de penso-
miento, sugieren, sin embargo, que las estructuras or-
coizantes en que ha plasmado el Estado neo-liberal con-
ducithn el proceso involutivo a formes de convivencia 
social, politico e ideologic° de caracteres pre-civilizados. 

La teoria neo-liberal, pare eternizar el liberalismo, 
lo postule "sin doctrine". No es de extrarior que hoy, 
sectores de las closes dirigentes convertidas en autentr-
cas lumpen-burguesias, pretendan dirigir el Estado sin 
ninguna "doctrine", y es mos, sin ninguna "actitud men-
tal". Se impone par elle, hoy mos que nunco, una ver-
dadera revision, solo comprometida con el futuro. La 
inteligencia panameria no puede ignorer eso tarea, que 
es social y es nacional. Torea "viva", que surge de la 
vido misma, de la materia fecunda del desarrollo y de 
la historia. 
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IV 

Cent Itoienes 



En contraste con el resto de poises hispanoameri-
canos las instituciones econornico-sociales de ca-
racter feudal no orraigaron con intensidad en el 
lstmo durante la epoca colonial. Esta particulari-
dad no impidi6 el desarrollo de formas ideologicas 
escolasticas pero favoreci6 et transit° a la moder-
nidad sin que se observen profundas rupturas 
violentos desgarramientos. Sobre la ulterior eve-
lucion historic° del pais esta realidad se proyect6 
en el sentido de condicionar y de determinar las 
&biles manifestaciones del efimero conservatism° 
istmerlo. 

2 

Duronte el siglo XVIII se sienton las bases obje-
tivos para la cohesi6n social del criollo a troves de 
una sedimentacion demografica que permitira, a 
principios del XIX, que su actividad comercial se 
proyecte en una auto-definici6n soc'al reveladara 
de su conciencio de close. En la modemidad el 
criollo istmefio, como el hispanoomericano, encon-
trani la concepcion del mundo ajustada a la ne-
cesidad de negar las premisas ideologicas de la 
colonic' y al imperativo de lo auto-definicion so-
cial y politico. 
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La genesis de la conciencia social del criollo ist-
men° es inseparable de la formacion de su con-
ciencia liberal. Como ideologio econamica y poli-
tico del criollo burgues-comerciante de la zona del 
transit° el liberalism° configuro las expresiones 
mos colificadas de la cultura panomefia del XIX 

pensorniento economic°, politico, juridic°, fi-
los6fico—. Estes formas ideologicas, en roz6n de 
la preeminencia social de la close que los imponia, 
permearon lo conciencia social de todas las cha-
ses, identificandose, en este sentido, con la gene-
sis de la conciencia nocionol. 

4 

Desde el punto de vista filos6fico la conciencio 

burguesa se estructura en funcion de una etica 
inmonentisla, profundamente utilitaristo, que Jus-

to Arosemena desorrolla en cuanto a sus supuestos. 
gnoseolagicos en el sentido de un positivismo cien-
tificista. Este positivismo, que en Hispanoarnerica 
se define coma realismo social en sus modolida-

des sociologicos e historiograficas, representa la 
mos lograda apropiacien tearica de lo realirlad y 

la conceptualizacion mos eficaz para su transfor-
macion progresisto, alcanzada par los grupos IF 

berales en sus momentos de afirmacion y ascenso 
social y politico. 
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5 

A troves de una concepcion nacionolista inspira-
do en la filosofia politico y social del liberalismo 
los grupos librecomb;stas de la zona del tr6nsito 
plontearon en la teoria y ensoyoron en la proctica 
la estructuracion politico de Panama como Estado 
aut6nomo. Que tal imperativo obedecia a aspira-
ciones politicos de las oligarquias liberales indife-
rentes a los problemas sociales lo prueba el hecho 
de que en las circunstancios criticas de 1862 el 
arrobal santanero, marginado en lo vida nacional 
y reduado a la triste condicion de amorfo lumpen-
proletariado, se opuso al autonomismo liberal ha-
cienda couso cam:in con los tropos colombianos. 
El episodio es revelador de las contradicciones so-
dales del XIX, aon no canceladas durante el de-
curso historico de la Reptib 

6 

Lo independencia de 1903 y la creacion de la Re-
alit° serif:Ilan el momento crucial en que, con 
lo inminencia del Canal, parece al fin realizarse, 
en una solo sintesis historic°, la aspiracion auto-
nomista y el suerio librecombista del "pais-feria" 
(Mariano Arosemena) o de la "naci6n-emporio" 
(Jose de Obaldia). El imperialismo norteamerica-
no, y coda vex mos las controdicciones sociales, 
mediatizaron el emperio. Resulta porod6jico que 
de oquella lucida burguesia del siglo XIX, boy 
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frustrada y en decadencio, se hayan desprendido 
sectores que, con las caracteristicos de una lum-
penburguesio desesperada, recurra a las mismas 
formas pre-civilizodas de convivencio social de los 
grupos °nab:flews que la horrorizaron durante el 
siglo XIX. 

7 

Creado la RepUblica, y en momentos en que atin 
Jo close dirigente tenio fe en las posibilidades re-
novadoras de su ideologia demo-liberal, un inte-
resonte empefio pedag6gico asume la tarea de la 
"socializaciOn de la enserionza" y de la "demo-
cratizacion de las escuelas". Al morgen de toda 
conceptualizacion que reconociese las contradic-
ciones socioles, reales y objetivos, aguel movirmen-
to pedagogic°, que reflejobo los intentos eclecti-
cos y apologeticos del neo-liberalismo republican°, 
degener6 insensiblemente— fens:mien° de nues-
hos dias — en una mera repeticion escolOstica de 
sus motivaciones y en uno filosofia educativa ine-
ficoz que resuelve los problemas a troves de una 
"tecnificacion" especializado en sus limitociones. 
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8 

En las ultimas expresiones teal-ion del Estado neo-
liberal — Moscote y Andreve — la crisis ideolo-
gico adquiere caracteres drometicos. Contradicien-
do lo mejor del legado ideologico decimononico, las 
superociones legitimas se intentan, sin embargo, 
a troves de definiciones formales y de hipostasacio-
nes idealistas. La intencion eclectic° y opologeti-
ca se hace coda vez mos evidente mediante el re-
curso a las filosofios del regreso (regreso a Kant, 
of espiritualismo, a Santo Tamils, etc.). Hoy nos 
encontromos en la paradejica coyuntura, social-
mente reveladora, de que la "superacion" del si-
glo XIX se intent° regresando a las formas idea-
logicas del siglo XIII. 
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