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Hoce yo m6s de diez lustros, pare ser precisos en el alio de 1911 

salia a la luz public° in primero historic de Peru:one, debido a la plume 

de Juan Bautista Soso y Enrique J. Arce. Alit se defihia, en los Nociones 

Preliminares, el objeto y finalidad de la historio en general y ponameno 

en particular, como "lo norrocion f iel, rezoned° y ordenodo de sucesos 

pasados y acontecimientos memorobles". Muy recientemente, pare seguir 

siendo exactos, en el alio de 1963, Ricaurte Soler, reclomoba como finali-

dad fundamental de toda historic cientifica, la necesidad de interpreter el 

posed° (1). 

Entre estos dos extremes, el de la narrocion y el de la interpretacien, 

puede decirse que se desarrolla todo el proceso historic° de nuestra his-

toriografic republican°. Usando un lenguaje mos a tono con nuestros dies, 

podriamos colificor a estos dos tendencies de derechas e izquierdas en lc 

historia. 

En realidad de verded, existen algunos nombres serieros tanto nocio-

nales como extronjeros en el siglo XIX. Los colombianos Joaquin Acosta, 

Antonio B. Cuervo y Vicente Restrepo Tirade, el norteamericano Berthold 

Seeman y especialmente los ponomefios Mariano Arosemena y Justo Aro-

semen°, marcoron verdaderos hitos; empero, las nuevas doctrines de to 

historiografia europea, Gun no habian enraizodo en nuestro suelo. No 

obstante cabe sender en el case especif ice de los Arosemena, actuando 
o varicrs decades de distend.) cronoldgica, que fue su mete principal in 

de hocer del posed° ponamerio uno de los elementos vertebrates de la con-

ciencia de destino coma', de nuestro nacionalidad. 

1.—Ricaurte Soler: "Los Luchos sociales en el Istmo, de Alfredo Castillero 

y su significacidn en la historiografia panameria", Toreas, N° 8, Dic. 

1962 - Enero 1963, peg. 35-36. 



Al producirse la Independencia en 1903, bajo circunstancias internacio-

noles que se prestabon a la dudo y a la sospecha de que la nuevo RepUbli-

co surgio coma un producto tipico del imperiolismo yanki a costa de Es-

polio e Hisponoamerica, surgi6 frente a este leyenda negro, la reaccien. 
Por elle, defender histericamente le nuevo nacionalidad, podriamos decir 

que fue la consign° del moment°. El siglo XIX fue porn los ponameries, 

una centuria de sucesos desgraciados, donde podriamos encontrar varies 

histories de Panama. Una como pals de transit° con el descubrimiento del 

oro en California, la construccion del ferrocarril y los trabajos del Canal 

Frances. Otro seria la de aguel bomboleo institucional bejo las etiquetas 

de Estado Federal, Estado Soberono y Centralism° bogotono y par Ultimo, 

una tercero historia, clan inedita, del Panama como °spiracles, y esperonza. 

Ese legado de vaivenes politicos, contiendas belicas y disputes ideolagicas, 

hizo quo nuestros hombres que vivieron la independencia fuerqn en busca 
del tiempo perdido y colzoron los "zapatos de siete leguas" del Pulgarcito 

del cuento infontil. 

Al iniciarse la RepUblica hobia mucho que hocer. La justificacian de 

Raman Valdes, o los pocos dias del movimiento seporatista de 1903, era 
m6s que todo un °legato de quejas a partir de 1821. Se necesitoba, o 

par mejor decir, se intuio, a necesidad de hacer conocer a las nuevas 

generaciones las lineas de fuerza quo atrauesabap todo maestro proceso 
histerico mucho mos nutrido y largo que el de cosi todos las Repablicas 
hispanoamericanos, quo a la soz6n se esforzoban en aquilotar y populari-

zer sus recuerdos potrios. De eso inquietud, surgie el "Compendia de His-

toric de Panama" de Arce y Soso. No es el case hocer uno historia de 

°quell° historic. (2) 

Hoy por hay, en este precipitado deambular entre autores y libros 

tocantes a nuestro posed°, interesa fundamentalmente hacer algunos ob-

servociones sobre el sentido y legado de ton importante obra. 

Su finalidad fue modesto. No pretendi6 otra cosa quo ser uno obra 

didascalica y quiz& esta modesta preocupacion hizo que el puro "relate 

continuodo y veridico de los sucesos acaecidos en este pedazo de mundo", 

se convirtiero en un todo opaco, trio, sin directives propias, sin intuiciones 

o valoraciones de los hombres, las ideas, les circunstancias y el paisaje. 

Los outores rec lamoron coma Unice merit°, el de la originalidad, y esto 

fue lo que los convirti6 en verdaderos apes-toles precursores. Merito 
este quo no les puede ser regateado. 

Aparte de este madre fecund°, quo fue el Compendia, los outores 

dejoron numerosos trabojos monograficos que hay se encuentron desperdi-

gados en revistos y periddicos de la epoca. A Juan B. Soso se deben varies 

2.—Ver en ese sentido, mi "Introduccien al Estudio de la Historia de 
Panama", peg. 34. 
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estudios de sada erudicien, destacando el de Panama la Viejo que bien 

podriamos considerar como su obra capitol. Lo restante, tales como "Los 

Indio: y los Negros en Panama", "Los Limites de la Renalice" y la 

"Subleyacian de los Cimarrones" son buenos ejemplos de las grandes cuo-

lidades que adornaron la figura sefiera de un aficionado del pasado pa-

name*, qua si bien no se ce6ia en todo a la estricta ortodoxia de la me-

todologio historic°, mostr6 gran copacidad critico, dentro de los senderos 

limitados de la trodicional historio narrative. 

En cuanto a Enrique Arce, hay especialmente que senator su impe-

nitente vocaciOn de bibliofilo, ospecto cue descujdO Soso. Este viaj6 en 

una temporada a Espario, goz6 de amplias facilidades burocreticas pare 

hocer el acopio de fuentes qua necesitaba nuestra historia y lo qua en ese 

sentido colect6, bien podria ser considerado como muy poco. En cambio, 
Puce, vendrio a reoresentar las veces de un gran recolector qua buscoba. 

en todas partes y en cuolquier forma, todos los elementos necesarios paro 

lo construcciOn de un solid° edificio historic°. Es cierto qua consustanciales 

con su preocupacion era el desalirio en el acopio y compulsa de las fuentes, 

la inseguridad en las conjeturas, lo ausencio de una critic° y cuondo asto 

se hacia, se tomato° en of icinesca, empirica y falta de comprensien. 

Pero como recomienda Son Ignacio, en sus Ejercicios, a toda medita-

cian ha de precederle uno composicion del lugar. No seria justo pedirle a 

Sosa y Arce mem de lo que dieron. El primero, si bien no Ileg6 a alejarse 

plenamente de aquella antigua concepci6n de la historio come genera li-

terario m6s, dej6 paginas deliciosas sabre las incursiones bucaneras o los 

bosquejos biograf ices de algunos panametios sobresalientes. Sus escritos 
histericos, ol igual que los de Arce, se basaron siempre en fuentes de bue-
na ley, y si no fueron precisos en cuanto a las referencias bibliograf ices 

n1 a las fuentes de informaci6n, la posteridad ho reconocido su imporcia-

tided, copecidad critic° y buen manejo de los documentos. 

Lo antes serialodo se hace palpable en Enrique Arce, en la biografia 

que escribie en colaborocion con Jose Dolores Moscote, sabre nuestro po-
tricio Juno Arosemena. Es indudoble que el primero aport6 un riquisimo 

material informativo y el segundo, coma jurista de mentolidad brillonte, 

come estudioso forjador en los disciplines universitorias, y come maestro 

de la prose, pudo inictrimir en el personaje biografiado, a mas de uno 

comprension intuitive, un mayor volumen, color y rigor dentinal al horn-

bre, a los sucesos y a los ideas que lo rodeo. 

Dentro del espiritu de entusiasmo per lo nacionol que se hoce pal-
pable en los primeros °ries de nuestra nifiez republicana, aporece en 1909, 

la biografia del General Tomes Herrero, grades a la madurez intelectuol 

de un joven a la cozen de veintisiete arlos. Es probable que en ese en-

tonces, poco se notora los innovadoras maneros de concebir la historic 
de las cuales haria gala su autor. La biografia de Herrera, signific6, el 



designio tie imprimir a los escuetos y trios relates sabre el posodo, mayores 
vuelos y utilidod. La historic no fue pare Alforo, tan simple petrel .' de dotes 
y fechas. Sabre imprimir vide y animation o su reconstruction historic°, lo 
cud l se echo siempre de menos en los escritos histericos de ese entonces. 
La portentoso lucidez de aguel joven erudite se °detente macho al am-
biente reinante en su ciudad natal, super color hondo en lo sensibilided 
especial y propio de code instonte del peso& pore mired° con lo imagl-
notion indispensable del historiador y coronarlo todo con um importante 
selection de documentos sabre su biografiado. 

Frutos de la madurez intelectual de Alfaro, son: "El Ponomericanismo 
bolivariono y el actual", "Contribuciones de Americo 01 Derecho Internacio-
nal" y muy especiolmente su "Medio Siglo de Relociones entre Panama 

y los Estados Unidos". Como es focil observer, su posterior production his-
toric° tom6 el camino de nuestras relociones internacionales. Ella tenlo 
que ser osi; par m6s de cincuento °nos no ha hobido controversio inter-
nacional de Panama, en la que Alforo no hoyo presto** la ayuda de su 
versacan historic° y juridica, de su consejo ltcido y realist° y de su desin-

teresado y potratita vision. 

Dentro del genero biogrefico, es el memento tie hater menden de la 
obra historic° de Octavio Mendez Pereira. En 1919, vie la luz pliblico 
su extenso estudio de Justo Arosemena y su vida de Vasco Nunez de Bal-
boa ha trasposado yo las fronteras nocionales. Entre estas dos obras hay 
diferencias sustanciales en cuanto al metodo y las fuentes de informo-
cien. La primera se coracterizo fundamentalmente par su volidez en 

primera materia, yo que no se cense de tronscribir trozos de documen-
tos y articulos de Don Justo que, haste entonces, se hallabon ineditos. 
Gracias a elle peginas sustonciales de nuestro ilustre potricio, han Ilegodo 
hasto nosotros. Con menos seriedad cientifica y mayor vuelo imaginotivo, 
Mendez prefiri6, con Balboa, la biografia novelada, siguiendo o intuyendo 
los normas sentodas par Lyton Strochee pow quien toda biogrof io perte-
nece mos a to novela que a la historio. Lo reconstruction histerico de la 
vida y la obra del Descubridor del Mar del Sur giro en torno a los °mores 
con lo India que el Cacique Coreto di6 a este en serial de amistad y a la 
que sus contempioreneos no consignaron nombre. No obstante, Mendez °pa 
por el moderno dada par Salvador Calderon Ramirez de Anoyansi. (3) 

Se agregario a este nuevo recuento, otra novelita del mismo torte e 
inspiration: "Tierra Firme", inferior en calidad literaria e historic°. 

Es includable que el genero biogrdfico alcanza plena solidez cientifico 
en la obra de Juan Antonio Susto. En 1923 viaja a Sevilla y tome coma 

tema central de sus investigaciones la "Slogrofias de Fulsome'los Ilustres 

3.—"Caciques y Conquistadores de Panama", Pommel, lmprenta Notio-
nal, Panama, 1926. 
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4 la opoco colonial". De esto solid° obra investigative que lo hace el 

Mendiburo ponameno, han salido elgunos trobojos de imprenta, tales co-

me la vida y °bra de Sebastian Lopez Ruiz, Manuel Joseph de Ayala, etc. 

Es clam que el meted° recorto y limita los posibilidades de un outer ba-

soda siempre en fuentes de primer° mono, pero, pore fortune nuestra, la 

obra de Susto no se limit6 a este Unice especto. Si aporte a la heuristico 

pommel% ho side fundamental coma se ver6 mos °detente. 

Como la mos reciente muestra del genero biogrefico en Panama este 

el "Belisario Porras o la Vocacien de la Nacionalidad" de Manuel Octavio 

Sisnett. En tomb a la figure del Caudillo, se estudia la historic panoramic 

en las postrimerias del siglo XIX y la iniciacion Republican° El meted° 

observed° por este outer tome a su libro en valiosa moteria, de primer° 

mono, yo que transcribia documentos importantisimos oporecidos en publi-

caciones coetaneas de los sucesos narrados, con su inevitable cortejo de 

pasiones y de interesadas falsedades (40. 

Es indudable quo los estudios parciales han dada mayores y mOs 
sazonados frutos que el anew biografico. Pero dentro de las mono-

grofias nos encontromos con que mientros existen periodos sabre los 

wales se ha gostodo mucha plume y mucho pope!, boy otros que apenas 

Si se ban esbozodo y por consiguiente, muy poco o node se ha dicho 

sabre ellos. Entre Los primeros est6n la historic de la conquista, alga sa-

bre la vide colonial, muy poco sabre nuestra independencia de Espefie. 

Sabre el siglo XIX, se ho trabajado siempre en torno a lo figuro de Justo 

Arosemeno y sabre la Republica, tan solo se ho escrito sabre nuestro in-

dependencio, ye sea pore defenderla o censurorlo. Felton estudios suston-

dales sabre nuestra historia economic°, social y poco sobemos sabre mu-

chos aspectos de los siglos XVII, XVIII y XIX. Aporte del trobojo exce-

lente, y par desgracia openas publicado en parte de Juan Antonio 

Tack, sabre las Instituciones panamenas en la Copulate de Leyes de Indies, 

y del opresurado trabajo de Eduardo Ritter Aislón sabre 10 Real Audiencio 

de Panama, nada se ho escrito sabre a historia institucional panameria. 

En el aspect() cultural eston as ensoyos de Rodrigo Miro y en Los estu-
dios sabre el pensamiento ponamerio las oportaciones fundamentales de 

Ricourte Soler y de Isaias Garcia, pero dada la riqueza de nuestra historia 

ruboriza confesar nuestra inferioridad historioarof ice. 

Se hoce necesario hocer el inventario de los estudios monograficos 
reolizados haste el memento. 

Al hablar de la preocupacian republican° par despejar a nuestre in-

dependencia de cualquier sospecho, no se insisti6 lo suficiente en los re- 

4.—Obra premiado con el primer premio en el concurs° de biografias del 
Cincuentenario de Belisario Porros. Se publica en la Imprenta Nacio-
nal en 1962. 
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percusiones historiograficas quo ella produjo. Un sinnUmero de nombres y 

de titulos de valor muy desigual, podrian seriolarse en este sentido. Ismael 

Ortega Brenda°, Juan Rivera Reyes, Catelino Arrocha GraelI , sintieron eso 

preocupacien dominante. 

Se deja en Outdo aparte la labor de Ernesto Castillero. Es cierto que 

el cited° historiador cuento en su haber can muchos titulos sobre todos los 

ospectos del posed° istmeno, comenzando con las histories de didascolicas 

de Panama en las que tome de base la historia integral de Arce y Soso, 

pero a meior v mos extenso de su vosta production es lo referente a Las 

causes inmediatas de nuestra independencia de Colombia. Confeccionodos 

con cierto apresuramiento y visible preferencio hocia el tema estrictomente 

narrotivo, la obra de Costillero constituye, sin embargo, un arsenal de 

noticios donde se pueden encontror dotes sobre las mos dispares moterias 

que ayudoran efectivomente a futures investigaciones. 

Pero, si por un lado, especialmente de afuera, surgia uno leyendo 

negro del movimiento de 1903, la cuel el historiador notional se encorgabo 

de combotir, creondo, sin quererlo, una leyenda dorado de la mismo, en 

nuestro media y par nacionales, se trete de hater tan riguroso examen de 

conciencia de lo participation norteamericona en la formation de la Repo-

blica. Libro representative en este sentido viene o ser el de Oscar Teran 
intitulado "Del Tratado HerrOn-Hay al tratado Hay-Bunau Vorillo". El 
subtitulo cle la tonic del contenido cuando se lee "Historic critic del 

otraco yonki", mal llamado en Colombia, "la perdida de Panama" y en 

Panama "nuestra Independencia de Colombia". Pese a la extensa docu-

mentation de la quo el outor hate gala, hay que hocer notor quo su "at-
tic", retahila de acusaciones, no fue acompaiiada de pericia y rigor den-
tifico en la election del material, compulsa y onotocion del mismo, coma 

J- ho demostrado Mario Joiefa Melendez en su excelente trobojo de gra-
duation. 

Con menos frialdad, pero con igual pasion, con mos solid° prepa-

ration juridica e historic°, Ernesto Castillero Pimentel escribi6 sabre las 
relaciones internacionales de to Republica en "Panama y los Estados Uni-
dos". El trabojo de Castillero Pimentel fue recibido con salvos de encen-

didas polemics, lo cual constituye un magnifico sintoma de que se va 

despejondo el ombiente, pues tales debates contribuyen a redondeor la 

vision del suceso controvertido. Tombien oporton sustanciales rectif icacio-

nes a criterios y opiniones, que a estas alturas resultoban demosiado 
ingenues. 

El punto de vista eclectics sabre el 3 de Noviembre de 1903, lo do 
fundomentolmente Diogenes de la Rosa en su "Tamiz de Noviembre" (7). 
Pocos figures con la copacidod inielectual de De la Rosa Para ilagOr nues-
tros sucesos, hombres e ideas, a 10 luz de los modernas corrientes soda-
/64cm. Su interpretation ha mode a ser clasica en nuestro histariagrof io 
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y su vision del posado con provectiOn sabre el futUro oUn no ha sido su-
perada. Tomblin se debe a su pluma on sesudo estudio de Eusebio Morales 

y un orticulo de polkmica sobre el caudillo Victorian° Lorenzo. 

Dentro de la misma tendencio revisionista tabe serialar los nombres 

y los obros de Felipe Juan Escobar en su "Legado de los Preteres", Publio 

A Vesguez en lo "Personalidad internacional de Panama", Luis E. Garcia 

de Paredes en "Raiz Historic° de la Separation" y Victor Florencio Govtia 

en dos gruesos volUmenes "Biogrofia de uno RepUblito" y "Constitutiones 

de Panama", en los quo, desgraciadamente, el analisis de los sucesos no-

vembrinos se pierde en uno selva enmararlada de doctrines juridicas. 

La teoria de le historic y su metodologia, aspecto desdeFlado tanto 

tiempo en nuestra ensenanza, ha tobrado sUbitomente una preeminencia 

relevante. El que estas lineas escribe, public6 una "Introduction o lo His-

toric] de Panama" y muy recientemente, Juan Antonio Tack ha dodo a to 
luz on excelente prontuorio sabre "Monies de Metodologio de la inves-

tigacien histerite". La magnifica sintesis a que me ref iero, se le podria 

serialar que contiene verdades demasiado sabidas para el investigodor, 

pero en nuestro media, pare donde han sido estritas, resultan novedades 
pare el futuro profesional. Frente a exhibiciones Ilamativas y solemnes, 

Tack, prefiere la obra paciente y silenciose de clarificar la metodologia 

histerica y proportionar las herramientas quo evitorion a los estudiantes 

universitarios, pare quienes fué dedicado el esfuerzo, hater ono obra 

"mai hecha" que sucumbe irremisiblemente. 

Nuestras provincios °an esperon la Glendon de series vocationes. Na 

se continu6 ni enmend6 los apuntes de Hector Conte Bermudez sabre "Co-

mo se verific6 en Penonome la separation de Colombia" o los "Estudios 

Historicos sabre Nate de los Caballeros". Dentro.de este °parted°, cobria 

hater mention de los tomillos de Ruben Dario Caries sabre la historia 

local de nuestros provincias. Aponte de elle, Caries es outor de una historio 

colonial de Panama y un estudio sabre la guerro mol Hamada de los mil 
dias: "220 Aries del Periodo Colonial" y "Horror y Paz en el Istmo", son 

sus Mules. En ellos, la exposition sucumbe ohogada par el fiel seguimiento 

de los fuentes que no siempre son escogidas can rigor y sin hater de ellas 

lo debida compulsa y analisis cientifico. 

Continuodor de Mario Recuero y de Ernesto Castillero Reyes en los 

estudios sabre el periodismo y la imprenta en Panama es Rodrigo Mir6. 

Se ha distinguido tambien par sus estudios sabre el desarrollo de las belles 

letras en el lstmo. En ese sentido esten sus "Mtologias" del cuento y la 

poesia, so solid° estudio sabre la "Culture Colonial en Panama" y so 

retiente "Literature panamefia de lo RepUblice". En toda la obra de Mir6 

hay el intento de color en la entrarla de la "Teorla de la Petrie", coma 

intitul6 so primera colectien de ensayos recogida en volumen, a troves de 

los textos literorios legados par nuestros antetesores. 
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Parrafo especial reclamen los estudios que recientemente se inician 

en Panama sabre la historia de las ideas en hisponoamerica en general y 

en Panama en particular. En ese sentido descuello el sugestivo trabajo de 

Isaias Garcia, Ilene de observaciones medulares, sabre lo "Natureleza y 

forma de lo ponameno" y la vorioda y magnifica produccidn de Ricourte 

Soler. 

En efecto. a extenso lista de titulos publicados par Ricourte Soler 

ocreditan uno consagraciOn ejemplor cuvo calidod se ha impuesto haste 

situar a nuestro compatriot° entre las figures omericonas de Primer° linea 

en este nuevo campo de estudio del mundo esPirituol. Del Pensamiento 

panamefio y concepoiem de la nacionalidad durante el siglo XIX, su ma's 

reciente obra Estudios sabre historic de las ideas en America, se noba 

siempre la misma seriedad y comprensien de los pensadores panametios y 

americanos. Desgraciadamente, la Ultima produccidm de Soler se resiente 

par ciente inclinacien quo limit°, en cierto ospecto, el oncho y fascinante 

compo del dialog() o troves de la historio de los ideas. 

El desarrollo de los estudios geognificos ha tenido su principal mentor 

en la figura de Angel Rubio. Su produccion es ciclopea; ha sido confec-

cloned° con cierto opresuromiento, especiolmente en lo quo respect° a los 

estudios sabre historic propiamente tat. Me ref iero a "La Ciudad de Pa-

nama" y "Panama, Monumentos histericos y arqueologicos". Pero con 

todo, Rubio se enfrent6 tesoneromente con problemos que haste ohora ha-

bion otemorizado a los investigadores, dada la complejidad de su bra-

tamiento. 

Si entre tantos nombres de autores y libros hacemos un alto en el 

domino antes de seguir °detente en el rapid° y sencillo vioje sabre la 

preocupocian toconte a la exhumaciem de nuestro posed°, podriomos ade-

lantomos diciendo quo ha sido principalmente lo actividad privada la que 

le ha dado impulso y vide o nuestros estudios histaricos. Es poquisimo lo 

que nuestros gobiernos ban hecho en este sentido. 

Es innegable el inter& de uno coleccian de documentos pare la his-

toric de Panom°, ordenado sistematicamente desde el siglo XVI, en quo, 

con el descubrimiento y conquisto del Istmo, se introdujeron la escritura 

y los primeros textos histericos. Escandalosamente ignoro el ponamerio las 

rudimentos de la historic cientifico y el claro principio de quo los hechos 

histericos no son conocidos par si sino porque dejaron huellos, es decir, 

documentos. "La historio se hoce, acacias a los documentos" decia Ernesto 
Ren6n, y haste la fecha, entre nosotros, esta labor callado y desinteresada, 

thin "este en parioles". En otros poises de America ya se ha Ilevodo a cabo 

esta lento y desinteresodo tare° quo hie inspired° en Alemanio pot Rank 

y en Frantic par Fustel de Coulanges y Lovisse. 

Todos los poises del Continente, cuenton ye, algunos mdis, otros me-

nos, con tan importante hito pore la fiel reconstruccian de su respectivo. 
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pasado historic°. En Mexico existen las colecciones de Orozco y Berra, 

Garcia Izcabalzeta, Cuevas o Silvio Zavala. En la Argentina, los trobajos 

de Levillier y Torres Revello; en Chile, la obro gigantesco de Jose Toribio 

Medina, sin contra con la de Barros Arano. En Colombia las de Cuervo y 

Restrepo y en poises mos pobres y pequerios que el nuestro, coma son Costa 

Rica y Nicaragua, cuenton con unos valiosas documentas como son los de 

Fernandez, PeroIto y Vega Bolanes. Los dos primeros pare nuestro vecino 
del Norte y el segundo pare Nicaragua donde ocult6 su nombre humilde-

mente bajo el titulo de "Coleccian Somoza". 

Los primeros intentos de ordenacian v recopilaciert de nuestfas fuentes 

coloniales se deben a la obro tesonero de Juan Antonio Sust Como _omo .ruto 

de su labor investigative en Espana, nos deg) el "Catalog° de lo Real Au-

diencio de Panama" y "Panama en el Archivo de Indies". Pero no solo 

a esto se limito su fecund° obra heuristic°. Susto ha publicodo, especial-

rnente desde la revista "Loterio", una buena cantidad de cranicas y docu-

mentos de primer orden, hasto entonces desperdigados en colecciones ex-

tensos o refundidos en inaccesibles opisculos o ejemplores reducidos. En 

este sentido, su mos importente °pone, es lo publicaci6n, en coloboracien 

con Ernesto Castillero Reyes de los "Apuntamientos Histaricos" de Maria-

no Arosemena. 

Aparte de ello, solo existen dos colecciones m6s y ambas sabre lo In-

dependencia de 1903. La primer°, bajo la responsabilidod de Emesto Cas-
tillero, "Documentos hist6ricos sabre lo independencia del lstmo de Pa-

nama" y la segunda, bajo la responsabilidad de Rodrigo Mira, bajo el titulo 

de "Documentos fundomentales pare la historia de lo nacian panomerio". 

AgueIla tiene coma principal objeto, su honda vocacian nocionalista y Esta, 
rastrear en la documentacion del siglo XIX el fundament° historic° de 1903. 

Aunque estas colecciones son nutridas y fecundas, queda mucho par 

hacer. FaIto la emPreso °Uri no acometido en nuestro pais, de poner en 

rnanos de los investigadores las fuentes Primaries de nuestra vido colonial 
y de nuestra experiencia duronte la anexiOn volunteria a Colombia. 

Es includable que de la ausencia de uno de esas Monumentas, tan,ca-

ras a la historiografia del siglo XIX, ha dependido en gran parte la esteri-

lidad de la historiografia panomena sabre los origenes de la nacionalidad. 

Na existe, efectivamente uno historia de la conquista escrito par pone-
mews, ni una historia colonial y solo parte de la reconstruccian de nuestro 
pasado en los siglos XIX y XX. Las °bras de Jose Toribio Medina, Bancrof 

y Arboledo, ye bastante atrosedes, siguen siendo la Ultima palabra sabre 

esas etopos del posado panomerio. Esto se debe principolmente a la 
escasez y dificultad de las fuentes hishiricas. 

La Academia Panameria de lo Historia, fundodo en 1921, debi6 ser le 

Hamada a tamer to! responsobilidod. Se limit6 a recoger en su "Boletin", 
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cuyo primer namero aparecia en 1923, uno serie de monogrofias, pero ol-
vid6 definitivamente la publicacian de documentos. A partir de 1943, el 
cited° &gam de la Academia ha dejado de publicarse. Es el deseo de los 
estudiosos del pasado panameno, que pronto puedan orillarse las dificul-
tades que impiden la publicacian de ton importante Boletin, ol quo des-
de sus primeros alios consograron sus desvelos los ocadernicos Mendez Pe-

reira, Alfaro y Susto. 

Hoblando de Revistas, no puede poser inadvertida lo labor pociente 

y meritorio de Juan Antonio Susto en el organ° de la Loteria Nacional de 
Beneficencia. "Loteria" siempre obierta a los temas panamehos, tiene yo 

varios lustros de existencia. A lo largo de sus paginas puede seguirse to 
trayectoria de los estudios del pasodo panametio. En ello, ban visto la luz, 

los mogistrales coloboraciones de Alfaro, Rubio, Mind, Soler, Tack y muchos 

otros. Aporte de ello, y junto con los trabajos monograficos, Susto se ho 
empenado en reproducir documentos sustoncioles pare el esclorecimiento 

del paw& penmen°. 

Dentro del A.B•C. del historiodor, est6 lo divisi6n de las fuentes en 

elites e ineditas. Las primeras se guardon en las bibliotecas, las segundas 

se conservan en los Archivos. El Archivo Nacional de Panama se fund6 
en el alio de 1914 y sus tondos, son principalmente de popeles de gobier-
no del siglo XIX y XX. Recientemente su actual director, Enrique Soso, 
empieza la necesaria labor de clasificacian y catologocian de sus fondos 

quo se amontonaban en escandaloso desorden, 

En 1925 el Presidente Rodolfo Chiari fund6 el Museo Nacional cuyas 

bases coloc6 el haste chore director, Alejandro Mendez Pereira. El Depar-
tamento de Historic cuenta con una rico coleccien de ceramic° y art e-

breria prehispdnica y en inferior cantidad hay aigunos objetos de la epoca 
de dominacion espanola y del siglo XiX y principios del XX. A pesar de 

la honesta y paciente labor de so Director, el Museo Nacional no otrece 
una soluaorne exisrencia. Lo reauciao ae sus tondos pecumanos lo con-

vierten en menaigo mos que en viailante paro evitor el axe& hacio el 
extraniero ae imoorrantes colecciones ae ante prehishinco que constante-
mente extroe del interior de la tierra el oraueoloao aficionado comunmen-

te conociao entre nosotros con ei nombre de "huaquero". Pero °parte de 

ello, queda el poco interes quo se ha prestado a los pocos restos quo quo-
don on !Ammo pais Gel orte colonial. Para lo conservacito de elios, se 

cre6 en 1946 la Com'siert Nacional de Argue°logic y Monumentos Hist6- 
(teas quo pow no neLno para salvor nueatras reliquiaS ortisticas de la 

rapine o del increible °fan de sustituir las cosas "viejos" por "nuevos". Es 
deprimenre ei necno ae quo los MOOS religiosos de los siglos XVI y XVII 

se sustituyan por sontos de reciente monufacturo y de posimo gusto, 
con el propdsito bien intencionado de "modemizar la Iglesia s *. 
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Aporte de elle, existen numerosos edificios, de arquitecturo religiose 
y civil quo dada lo inclemencio del clime, se encuentran en estado ruino-

so. En un pals como el nuestro, donde se hate gala de ser iconoclast°, en 

donde las reliquias del posodo se menosprecian y en donde poco se ha 

podido salvor par el nocivo akin de renovacion, se impone la necesidad 

imperiosa de hocer una leccion vivida y tangible de las antiguas cases e 
iglesias del posed°, amoblados coma las utilizoron sus usuarios. El estu-

dionte quo visitare recientemente lo Iglesio de la Merced, par ejemplo, sin 

esos recientisimos adofesios a la Ultima moda, podria aprender una leccion 

mos fecund° que muchos copitulos de historia que aprende desde el 

bonco de la escuela. 

Frente al intento y propOsito tenoz y sincero del estudioso, qua con 

armas cientificos o sin alias, se enfrente a lo tarea de escudrinar el po-

sed°, podemos serialor el desolirlo, desinteres y olvido con que nuestras 

instituciones oficioles se Ilan empecinado on descuidar. Casi pareceria 

que tal menosprecio no es inconciente'sino deliberado. 

Donde el descuido de nuestros gobemantes se ha hecho mas notorio es 

en el estudio y ensefianza de la historie de Panama on las escuelas y co-

legios de la Mackin. 

Al principio de este trabajo se habla del intento de los hombres quo 

fundaron la Repablica de ir en -pos de una popularizacion de nuestros glo-

ries y experiencias pretences. Fue lastima quo el esfuerzo se ogotara 
pronto. Los distintos programas de ensehanza del Ministerio de Educacierm, 

ponen de manifiesto tal irresponsabilidad. La °signature de Historia de 

Panama qued6 relegoda a un ciao on la instruccion primaria y on 1946, 

los glories del posed° panametio sufren su mos Gouda crisis y cruel su-

presion, cuando se refunde el aprendizaje de la historic national en una 

absurd° mescolanza de conocimientos denominados "Estudios Sociales". 

Para fortune de las nuevas generaciones, recientemente se ha vuelto al 

estudio particular de nuestro historic, dandole a ella, en los programos 

oficioles, un mayor rigor cientifico y fervor patriotic°. 

La Universidod de Panama se fund6 en 1935 y como era natural, 

correspondi6 o lo Facultad de Filosofia y Letros, la responsabilidad de los 
cursos de historia. En sus comienzos no figuraba la historic de Panama 

corno mated° digna de °tendon. Es gracias a la iniciativo de un profesor 

espatiol, Juan Mario Aguilar, quo esto discipline !ogre entrar timidamente 

en los predios universitarios. 

Lo reform° de los planes de estudio en 1952 on la Facultad de Filo-

sofia, Letras y Educacien, signific6 pare los estudios de Historia Nacional 

una nueva etapa. A partir de dicho ono, se dispens6 al estudio del pasado 

ponamerics la otencien quo exige el valor formative del mismo. El miseran-

do curso destinado solo a los alumnos quo seguien lo especiolidad on A- 
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losofia e Historic o Geogrofia e Historia cobra importoncia y volumen al 

crearse la materia de Panama en el Mundt> Americana, con carecter oblige 

torio para todos los estudiantes de dicho Focultad. Lo funcien de tal curso 

es la de evitar que el alumno universitario puede sails de las cubs sin ba-
be, ref rescado sus conocimientos del pasado panamerio. 

Pero esto no es todo. En las reformos que ocabo de mencionar se tra-

jo otra innovation de gran importoncia al incluirse en los programas de 

especializacien en historic) el curso de Fuentes Histericas de Panama. La 

finalidad de sal moterio, a cargo del suscrito y de Juan Antonio Tack, es 

la de dor o los estudiontes el metodo pare trabajar en la investigation his-

toric°. Es indudable que los conocimientos adquiridos en la instruction se-

cundoria deben ser revisados y complementados en la Universidad, no par 

el prurito de enmendar lo que yo se sabe, sino y principalmente par to ne-

cesidad de pones al universitario en contact° directo can las fuentes de 

primera mono de nuestro historio. Incumbe a la ensenanza universitaria, 

quo dispone de cuantiosos medios, enfocar el estudio de la Historio patria 

desde el punto de vista de la compulsa y manejo de las fuentes documen-

tales. No es posible ocultor quo dentro de los limitationes de nuestro me-

duo, los resultados hart correspondido a las espectotivos. 

Como un signo de estimulo y esperanzos, hay que hater notes qua 

recientemente, la Historia de Panama, extiende su radio de action a otras 

facultodes. Es mated° obligatoria para los estudiontes quo siguen la te-

ssera de Servicio Diplornetico y Consular en lo Facultad de Administration 

Poblica y Comercio y o partir del presente atm, forma parte del plan de 

estudio de la escuela de Pro-Medicine. 

No hay que olvidar quo al aumentar la Universidad los cursos de 

Historic: de Panama, impulse la floracien de serios trabajos de graduation 

sabre nuestro pasodo, ocusendose un mayor esmero en la observancia de 

preceptos metodolegicos. Par otra parte, son frecuentes los tesis sabre 

cotelogos, Indices, bibliografias y colecciones, los cuales pasaren a ser 

material utilisimo pore el futuro investigador. Mn no se hon popularized° 

en nuestro media las troducciones de libros sabre Panama, los tuales, pot 

ester en lenguas extranjeras, no se han incorporado a nuestra bibliografia 

historic°. 

Se observe, mos coda dia, el interes par ir en busca de documentation 

inedita pare evitor to repetici6n infecund° y convertir to monografia his-

toric° en un autentico worse al mayor conocimiento de nuestra historia. 

En este sentido, es el momento de hater menden de los estudios de Al-

fredo Castillero C., sabre "las luchas sociales en el Istmo", de los cuoles 

ya han oparecido algunos sustanciales copitulos en la prestigiosa revista 

"Tareos", to cuel este abierto a recoger en sus peginas todos los estu-

dios de temos ponamenos, y es un ejemplo digno de tomarse muy en 
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cuento, dentro de la historia de lo evoluci6n cultural panomeria, par el es-

fuerzo y teson extroordinorio quo ha desplegodo est° publication a lo lar-

go de sus tres °nos de existencia. 

En nuestra RepUblica es frecuente lo celebration de oniversarios. Cosa 

curioso en un rnedio tan pot° aficionado a la recordation historic°. Pero 

result° triste senalar que la serie sucesivo de _conmemorociones provoco 

dias de fiesta mos que de meditation. Para el IV Centenario de la Fundo-

cid', de la Ciudad de Panama en 1919, tan solo se public6 el libro de 
Sosa ye citado. Para conmemorar el primer centenario del Congreso de 

Panama en 1926, Enrique Arce y Felipe Juan Escobar dejaron una breve 

pero solid° monogrofia sabre el particular. 

En 1953, se record6 nuestros primeros cincuenta alias de vida repu-
blican°. Aporte de la tick:pea edition de "La Estrella de Panama" plagado 

de anuncios comerciales y la muy devota del "Panamd-Americo", tenemos 

que senalar el esfuerzo quo constituyen as ediciones de lo Junto Nacionol 

del Cintuentenorio, las cuoles, estuvieron bajo la responsabilidad de Rodri-

go Mir6. Un tomo, yo citado, sabre los documentos fundamentoles de lo 

nationalidad ponameno y el segundo: "Panama, 50 arias de RepUblica", 

en el quo se estudian diversos ospectos de nuestra actividod republicana. 
Como toda obra hecha par distintos personas, puede setialarse lo desigual 

del contenido. Al lado de monografias sustanciales, estd el aporte super-

ficial y par consiguiente, sin la suficiente calidod cientifica. Adem6s, es 

16stirno quo en este prop6sito de hater un balance de todos nuestras moni-

festaciones durante los diez primeras &codas de nuestra experiencio coma 

pals independiente, se omitieron olgunos ospectos. Par ejemplo, no hay un 

copitulo sabre a historic politico, tompoco sabre lo evoluci6n del pensa-

miento filosOfico y no existe un balance de nuestro production historiogrd-

fica. Pero a una obro hay quo juzgorla mos par lo quo °porta quo pot lo 

quo le fake y on ese sentido, tenemos quo congratularnos de encontror en 

las paginas del libro, no solo el aporte sustancial de Susto, Alforo, y Rubio, 

sabre nuestro popel en el mundo, nuestras relociones internationales can 

los Estados Unidos y la description de nuestro pals natural, respectiva-

mente, sino lo interpretaciOn mogistral de Hermin Porros sabre el "Pooel 

historic° de los grupos humonos en Panama". Tan importante monografia 

no puede pas°, inadvertida par el investigador, porque este profano Into-

ligente en el tamp° de la historic, Oporto lutes sabre la influencia del 

hombre sabre lo tierra y de esto sabre el hombre, °dem& de una feliz sin-

tesis quo el estudioso especializodo debe rectificor o rechazor. 

Es cosi hare de poner fin a esto lisle de outores, libros, titulos y dr-

cunstancias. Pero no quedaria tranquil° mi conciencio, si coma en el sa-

crament° de la confesiOn, no se cumpliero con el primer requisito, cual es 

el de hater un examen de conciencia. Lo primero quo he de senalor es que 

no fu6 ml intentiOn hater un inventario prolijo de todo lo quo on nuestro 
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pals se ha escrito sabre nuestro posado. Muchos nombres y oportes se hon 

omitido. En este viaje escalonado par los puertos de la historiogrofio re-

publican°, he de confesor que me falt6 "una carte de morear" satisfac-

toria. Ademas, el tiempo y el espacio, no estuvieron a mi lad°. No obstan-

te, en este apresurado revision creo poder Ilegar a olgunas conclusiones. 

Aunque con antecedentes importantes, nuestra historiogrof io florece 

pienamente en la Repel,lica. Ella atraviesa par tres periodos bien definidos 

a los cuales he de calificor: El primer°, de los iniciadores y en el cud l se 

pueden ogrupor los nombres de Arce, Soso, Alfaro, Mendez, Terein y Cos-

fulcra Reyes y Susto entre los principales. Al segundo grupo, bien podrio 

considereeseles coma °flannel:m*5. En efecto, De la Rosa, Mir6, Escobar, 

entre otros muchos, consideraron que no era suficiente el simple narnar, que 

lo ciencia de la historic necesitaba mucho m6s que acumular datos e hil-

vanarlos en un "todo ormenico" coma querian Arce y Sosa. Comprendie-

ron tambien que las cosas que se escribian, habian de ir acompanadas de 

tilos y notes y que no bostoba con lo buena f6 de los autores. Par Ultimo, 
el tercer grupo, de corte estrictamente universitario, comprendi6 In res-

ponsabilidad angustiosa que les correspondia con relacidn o la historic con-

sidered° come ciencia propia, con fuentes propias y con metodos propios. 

Es par ello, qua bien podria considerarse que con las figures de Soler, 

Garcia, Tack, y otros, la historia entra en Panama en su etopa plenamente 

cientifica. Para esto reciente generacion, la historia de Panama no es 

solo pasado, es tombien presente. Y basto futuro. 

Para Ilegar a esto tercera etapa, se ha necesitado de la labor paciente 

y meritoria de la occi6n privoda quo la precedi6. En un oafs como el nues-

tro donde nuestros cobiernos han mostrodo una escandalosa indiferencia 

nor las manifestaciones del esniritu v esoecialmente oar In recordacion his-

torica es olentodor observor coma el teson de figures aisladas ha dodo a 

conocer a los nuevas generociones la importancio quo nuestra historia tiene 

en lo formdciOn del hombre panametio. 

Pero la investigacien histerica en Panama tiene todovia una arduo 

tareo ante st. Si se contempla lo quo haste ahoro se ha hecho, can los 

muy escasos medios con que ho contado el estudioso, no podrnos menos 

de sentirnos optimistos. No obstante, es necesario insistir quo se necesiton 

°On muchos estudios monognificos, la exhumacien, el walls's, compulso 

y valoracien de muchas fuentes pore logror establecer el verdadero perfil 

historic° de Panama. 

Uno de los moyores pecados nacionales —el individualism° en el tro-

t:00-- este en vias de ser vencido. Cado dia se siente mos en nuestra 

Universidad Nacional, la necesidad de former escuelas, grupos homogeneos 

y equipos de investigadores vinculados par el mismo ideal cientifico. Solo 

cuando esto se !ogre plenomente se podra Ilegar a una outentica creacion 
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de un tondo cientifico tradicional que permitire unificar el criteria de nues-

tros historiodores en la interpretation de nuestro posed° historic°. En esta 

interpretocidn se han de alejar todo sectarismo de derechas o de izquier-

dos, yo que solo asi se lograra Ilegor con poso seguro a la meta, cuol 

es, la de conocer la razdn de ser de Panama. 

Pero socondo la conclusion de mis conclusiones, hay que serlalar que 
en esta toreo revisionista y creadora, fecundo y original, Ohl y aprovecha-

ble, los estudiosos necesitan urgentemente de lo colaboracian del Estado, 

de las instituciones academia's y de ellos mismos paw hacer de la historic 

pommel° no uno orma de otaque o un escudo contra la verdad, sino un 

ejemplo de union en eso tare° comtin que es el engrandecimiento national. 
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