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El op6sculo La Cuestion del Ca-
nal de Panama, contiene un pe-
netrante, certero y voliente ana-
lisis de la intramision imperialist° 
norteomericona en Panama y de 
sus funestas consecuencias. 

Aunque en forma sintetico, pe-
ro brillante, el cuter logra expo-
ner los puntos capitales y nefastos 
de la incumbencia yankee en nues-
tro pals y de lo reaction national 
frente a los mismos. A nuestro 
juicio, merecen destacarse tres as-
pectos o oportes cldrificadores del 
op6sculo al estudio de la cuestiOn 
del Canal de Panama, a saber: 

19  Lo negativo y perjudicial 
de la penetration imperialist° nor-
teamericano en nuestro media, 
tanto en lo politico, lo economic° 
corno en lo social, 

29  La existencio de dos co-
rrientes en la lucha nationalist° 
ponamerio. La una representada 
par los closes dominontes u oli-
garquia, expresada en la diploma-
co revisionist° iniciada par nues-
tro gran estadista Eusebio A. Mo-
rales en 1904, y que se ho ver-
tido en exigir jugosas prebendas 
econ6m4cas y monetarias a cam-
bio de oprobiosas concesiones po- 

liticas y territoriales, traicionando 
en esta forma los intereses patrios 
y soberonos. La segunda repre-
sentado par las closes populares 
(la close obrera, campesina y me-
dia), las cuales sienten en carne 
viva todo el peso de la ingeren-
cio yankee y son las que han Ile-
vado la vonguardia de la lucha 
nationalist°, pora lo cual no han 
reparado en ofrecer sus vidas y 
songre en aras de la reivindica-
ciOn nationalist° istmeria. Y 

39 Que la lucha anti-imperia-
lista panameno tiene que refor-

zarse mediante una activa mill-
tancia nationalist° en todo nues-
tro territorio, y con todos los me-
dios e instrumentos o su alcance. 

Por otro lodo, el enfoque histo-
ric° del autor, representa un °par-
te voliosisirno al enjuiciorniento 
de nuestra historia canalera y de 

Lose fundamental paro el encau-
zamiento e integration de una or-

ganization nacionalista, que sea 
la vanguardia de los intereses po-
pulores, coma ocertadamente su-
giere el autor en sus conclusiones. 

Armando Muitoz Pinzan 
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Soler, Ricourte: 

FORMAS IDEOLOGICAS DE LA NACION PANAMERA 

29  edicion, Ediciones de lo Revista "Tareas" 

Panama, R. P., 1964 

Prof. JULIO C. MORENO DAVIS 

Hace yo algunos arios el Dr. 
Ricaurte Soler, distinguido tate-
drOtico de la Universidad, recla-
mobo para lo historia nacional 
una metodologia mos cientifico y 
mos a tono con los tiempos que 
corrion. Y era que, hasta ese ins-
tante, to historia ponamerio se ho-
bio escrito tomando como moldes, 
anquilosados criterios historicos. 

En efecto: en la historiografia 
modema primabo la concepcion 
del estudioso Leopoldo von Ronke 
pora quien lo historic debia con-
cretorse a establecer coma ocu-
rrieron los hechos. "La Historic 
de los Papas", su obra portentosa, 
y "La Historia de Roma", de Teo-
doro Mommsen, (Premio Nobel) 
son obras sobresalientes producidos 
at color de aquel punto de vista 
claromente positivista. 

El historiodor, preocupodo demo-
siado por estatuir el cimo de los 
acontecimientos, olvidabo con har-
m frecuencia sus por qui. Ex-
presandolo con una met6foro ve-
getal, el historiador, mirondo ex- 

tasiado la imponencia de los Or-
boles, perdia de vista el espcsor 
del bosque. 

Pero frente a dicha concepcion. 
se habia desarrollado y hecho po-
pular la apreciacion dialectico-mo-
terialista que intentabo la corn-
prension del pascdo coma result°. 
cio de leyes objetivos y concretas. 
Entendion sus maximos exponen-
tes, Marx y Engels, que la historic 
no se movia por el mero querer 
de los hombres (1) sino que ista 
(y los mismos sujetos de ella) te-
man causa-motoro principal 
elementos econornico-sociafes que 
distinguian una sociedad especifi-
ca (v. gr. la esclavista); condicio-
roban las ideas filosoficas, as for-
mas politicos, religiosas, juridicos 
y estiticas (superestructuras); y 
qua una vez superodas par nuevos 
fuerzas de produccion mos oven , 

 zadas, dabon origen a relaciones 
y estructuras sociales igualmente 
nuevas. La "Interpretacion Econ6- 
mica de la Constitucion de los 
E.E. U.U." de Charles Beard; La 
"Etico Protestonte" y el "Protes-
tantismo y Copitalismo", de Max 



Weber; "El Liberalism° Europeo" 
de Harold Laski, son algunas obras 
maestros de europeos y america-
nos que reflejon, en alguna me-
dida, eso attitud. 

-11- 
En Hispanoomerica, el materia-

lism° historic° fue adoptodo por 
distinguidos intelectuales para la 
indagacion de los hechos. Jose C. 
Mariotegui (1) el primero, Anibal 
Ponce, Ricardo Ortiz, JesUs Silva 
Herzog, son solo olgunos ejemplos. 

En Panama, en donde, sin ex-
cepciones, los ideas rrovedosas Ile-
gran a destiempo, esta concepcion 
materialist° si hien no fue ignoro-
da, si parece que no recibio to 
acogido presentida debido o lo per-
manencia de los eternos atavis-
mos conservadores. 

Lo "Historio de Panama" (1911) 
escrita par Soso y Arce y luego 
Jo de Bonifacio Pereira; los ensa-
yos y biografias de panomenos 
fueron elaborados siguiendo los 
cetrificados conones yo superados 
en Europa. La simple norracion 
y la historio ejemplarizante y po-
triotera —salvo casos oisloclos co-
ma el del destacodo jurist° Ricar-
do J. Alfaro (2)— era la Unica 
forma conocida por la historrogra-
flo istmeria (3). 

La opreciacion realmente cienti-
fica de to historia nacional, se ii 
cia, aunque aislado y alga timid°, 
en los escritos de Di6genes de la 
Rosa quien se osoma al posodo 
parlament) y se atreve sutilmente, 
a interpretar en su "Tamiz de No-
viembre" el acontecimiento iride-
pendisto de 1903 coma producto 
de antagonisrnos econOrnicos y de 
close. Lostima que la comodidad 
politica que trae aparejada en 
nuestro media la seguridad econ6- 
mica, sefialara el declive de una 
conclencia critic° vital, 

Tras un largo compos esta cm-
titud historic° volvid a monifes- 

tarse en los centros intelectuales. 
y ocadernicos. "Pensomiento pa-
riamerio y concepciOn de lo Na-
cionaliclad durante el siglo XIX", 
de Ricaurte Soler; "Naturoleza y 
forma de lo Panamerio" de Isaias 
Garcia (4); "Los luchas sociales en 
el Istmo" del joven y agudo critico 
Alfredo Castillero C., son algunos 
logros notables de investigacion 
heuristic° - hermeneutic°. 

Ahora, es nuevamente el Dr. 
Soler —fief a su inicial interes y 
figura de relieve continental par su 
"Positivism° Argentina"— quien 
nos presenta, coma muestra de lo 
clue puede producir la historic 
c ient if icamente comprendida, Su 
Ultimo ensoyo de interpretacion 
sabre la realidad panameria: "For-
mas Ideoldgicas de la Nacion Pa-
nameFsa". 

- Ill  - 

"Fermin Ideolegicas" es un en-
soya brillante de •nvestigacion his-
toric°. Escrito con un estilo trans-
parente (que supera at de sus 
anteriores obras, especiolmente el 
"Ponsamiento Pommes-1'o", que ca-
rocteriza un excesivo uso de la 
terminologia historica) y auxiliadk> 
par un dominio mos exact° del 
matericlismo historic° y uno biblio-
grafi° de primero, pone al desnu-
do las diversas evoluciones ideal& 
gicas experimentadas par el pais 
hasta el actual period° republic°. 
no. 

Ylo en el Prolog°, Soler nos po-
ne volerosomente en orttecedentes, 
de to que pretende: "el desenmas-
caramiento ideologic° de los co-
rrientes politicos y filosoficas que 
en el presente intenton imponer 
los clones ocademicos comprome-
tidos y solidarios con to crisis de 
la oligarquia nocianal". 

Consecuente con su metodo, So-
ler no se limit° a describir los he- 

112 



has. Intent° corriprenderlos. lett' 
penetro sobiamente y revel° los 
misterlosos hilos que los promue-
ven. 

Interpret° la forma ideologico 
de la Colonies coma resulted° di-
recto de la estructuro economic° 
feudal. La "cosmovision trascen-
dentista" que la carocteriza pier-
de su vitalidad ol ser presionodo 
par nuevos relociones de produc-
cion, °hero "mercontilistas", cuyo 
ctesarrollo vertiginoso plonteo la 
necesidad de reemplozor ias es-
tructuras existentes y to concep-
cion filosofice que la sustento. Asi, 
ci troscendentismo y el feudalis-
m° ceden peso a una concepcion 
inmanentista y a lo modernidud. 
Esta hace gravitar ol hombre so-
bre lo concrete. El hombre yo no 
se ocupo de Dios sino del hombre, 
cte sus problemas. Se reolizon al 
efecto investigaciones histericas, 
antropologicas y geogreficas. Lo-
pez Ruiz subrayo lo necesidod de 
una "nueva pedogogia" libre del 
tedioso peripotetismo medieval. 

El °lige economic° que se pro-
duce en el Istmo hace posible la 
conversion del criollo "cohesiono-
do" en sujeto de lo historic; y 
ol hacerlo lo transformo en close; 
ye no close en si, sino close pare 
El. Este conciencia de close se 
tradujo en lucha par la liberted 
economico-potitica cuyo expresion 
reel fue la ereccion del Estcdo 
Republican° (1903). 

Fue el liberalism° en su version 
politico-economic° el que inforrne 
Jo mentalidad y el espiritu del 
triollo istmeno, cuyo mos claro ex-
ponente fue don Mariano Arose-
mena (s. XIX). Al mismo tiernpo, 
fue formula& una nuevo "etica" 
yo no fundada en principios eso-
tericos (que no podion caber en 
una sociedod materialized& sins 
en supuestos naturolistas y expe-
rimentales (moral natural). Justo 
Arosemena con el concurso del 
positivism° filosofico y el uOlita- 

rismo benthamista, pudo estructu-
rar los postufados de la "nueva 
morol" practicisto del criollo co-
merciante y liberal que la ecepto 
de buen grado. 

Los hilos cuasi invisibles, pero 
poderosos, de lo produccion —nos 
hace notor el Dr. Soler— han mo-
vido todas las actividodes del crio-
lb del decimonono; pero ol mis-
mo tiempo, tambien esos cordeli-
llos producion contradicciones in-
solvobles (negocion dialectic& en-
tre aquellos y la "close" despo-
seida y desheredada tras la Inde-
pendencia. Los movimientos de 
1830 al 62, ejecutodos per los 
grupos proletarios y lumpenprole-
tarios, descubren dramoticamen-
te dichas contradicciones. 

Ye en el XIX, lo mentalidad 
liberal impulsed° pot oconteci-
mientos troscendentoles (la Revo-
luciOn Mexicona, el triunfo del 
Eolchevismo y la Reforma de Cor-
doba segUn destoca Soler) operan 
sabre espfritus todavia obiertos del, 
liberalismo. La necesidad de re-
solver los antagonismos surgidos y 
logror la salvacien de lo doctrine 
que ye en Europa habio side de-
clared° impotente y caduco (1), 
promueven una actividad teorico 
en la que sobresalen Eusebio A. 
Morales, Jose D. Moscote y Gui-
llermo Andreve, El segundo inten-
ta eternizar la doctrine liberal 
considerendola come una "ocliud 
mental"; el Ultimo, como "una 
recta tiroda al infinite". 

Estos intentos se extienclen in 
elusive a lo pedagogic] en donde 
se habla de lo "democrotizucion 
de la ensenanza" y la "socialize-
elfin de la personolidad del edu-
condo" (Duncan -Crespo). 

No obstante, los propositos de 
as te6ricos del Estado neo-liberal 
resultan frustrodos —declare el 
outer— par to misma cualidod in-
trinsicamente negative y deficien-
te de la doctrine liberal. 
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Comprendido osi es explicable 
entonces la progresivo conservati-
zacian del liberal criollo que niega 
ahoro las premises fundomentaies 
de la doctrine (laicism)°, libertod 
general, etc.) Conservatism° que 
en su traducciOn mas reaccioneria 
sirve de coroza protectora contra 
lo nuevo concientia quc desde la 
Universidad y el campo se abre 
poso en el proceso historic°, que, 
par lo dem6s, le pertenece. 

- IV - 

Memos trotodo de sintetizar o 
gross° mode el contenido de lo 
investigociOn realized° pr el Dr. 
Soler. Sus conclusiones sustancia-
les y trascendentales —par lo no-
vedosas-- hocen que este trobajo 
marque un hito en la historiogra-
fio nacional. La gallordio y au-
&laic que revel° result° insolita 
cn un medio intelectual coma el 
nuestro plagodo de octitudes irra-
cionales. Al mismo tiemoo  exli-
co el exit° obtenido en su publi-
cociOn y el que hoya superodo, en 
mucho, la muralla de siiencio que 
se le ha querido imponer. La nuf-
vo conciencia, comprendiendo su  

diagnostic°, su mensaje y su valor 
en historiografia nocional contem-
ponSnea la ha acogido con singu-
lar entusiasmo. 

1) Para los historiodores idea-
115t05 los hechos historicos "an pro-
ducto exclusives de la actuaciOn 
de determinados hombres; de °Ili 
cteriva el "culto al heroe" del cued 
es ejemplo colificado la obra de 
Carlyle. 

(2) "Siete Ensoyos de lnterpre-
!calor) de la Realided Peruano". 

(3) "Vida del General Tomes 
Herrera". 

(3) \lease "Apuntes pore un Es-
tudio de la Historiografia Repu-
blicona" del Dr. Carlos M. Gas-
teozoro. NO extroardinario de la 
revisto "Toreas" N 9  1 1 - 12, 1963) 

(5) Esta obra, empero porece to-
mar mos en consideraciOn lo con-
cepcion fenomenologica de le his-
toria. 

(6) Vease el "Liberalism° Euro-
peo" de Harold Laski. 

QUE ME DIO LA POESIA DE 
ARISTIDES MARTINEZ ORTEGA 

Por SYDIA DE ZUOIGA 

Hacer un comentario acerco de 
la obra poetic° de cualquier es-
critor es en la mayoria de las 
ocasiones, dificil y emborazoso, 
perque tal vet la interpretacion 
que se le otorgue o lo mismo, es 
completamente diferente de lo que 
hay° querido expresar ei autor. 

Vivimos la obra de Martinez y 
nos deleitamos, mOs que par 11 
forma, par el contenido. Su poc- 

sia desde el piano de la precep-
tive es una nuevo expresion que 
no concretare par lo pronto, solo 
auscultare su interior y secare &- 
gums conclusiones. 

La obro de Martinez Ortega es 
el drama de la vide; asi lo °testi-
gua el outer desde el primer ins-
tante. Su portada, que porta al-
gunos es simple, pare otros que 
tengan sensibilidad lo anunciar6 
todo. 
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A Mamoru de Protesto ho sido 
una obra premiada en Santiago de 
Chile y a raiz de su publicacien 
noci6 en nosotros la inquietud de 
buscar en ella la verdod o la men-
tiro. 

Su protest° se inicio desde la 
dedicotorio: "A ml hijo"; y c30 
es asi porque el poet° tiene par 
quien protestor, isu hija! "Que a 
nadie le est° concedido arrebator-
le el rnundo de sus °o". Su 
protest° es consciente, es huma-
ne, es general, porque todo padre 
desea pora sus hijos, la luz, la 
libertad. 

Martinez Ortega opino y canto 
comb lo dice Jose Hernandez, co- 

lo expreso Mariano Parra y 
come lo hoc. Wyston Hugh Au- 
den, poetas que corno el, perte- 
necen a Qua' escuela. Sin embar- 
go, Martinez le de a su obra un 
toque personal, profundo y proplo. 

El poeto lucha, se supera par-
que en este ambiente rnoderno 
poser sin agonia es poser inad-
verticlo, es posor al ononimoro, 
pero Martinez Ortega alejandose 
de todo esto troboja con el inte-
lccto, con sensibilidad, poro obser-
ver y beber a coda moment° qui 
sucede; asi, a la hormiga que ha-
bier con sus comparieras de irfor-
tunio, al hombre y o o mujer 
que arnan, a las injusticias de los 
fuertes. En fin, al drama y a la 
tragedia del universo; en un in-
tento de socudimiento at realisrno 
de la misma vide, de su propio 
vida. 

Este es el prolog° de la cbra, 
pero continuemos en el verdedera 
cuerpo, en la modulo de sus pca-
mos, iniciernos en la vide, veornos 
su drama. 

Sus primeros versos exholon un 
halite de disconformidad frente 
Jo inmenso del rnundo, porque no 
se puede abarcar todo, coptarlo 
todo, y as' el poet() pide libertad 
pora vivir a sus anchos. 

Como el universe es de contra-
dicciones, coma todo tiene su lad° 
opuesto y come eso es la existen-
co  sentimos una satVac-
cian intim° ol ver al poeto expo-
ner en su Bolada todo un men-
saje del hombre como. un reproche 
total. 

Las paginas siguerr protestanda. 
Los Mandamiento de la Ley Hu-
mana, tel vex en contraposicion 
o los de la ley divine, son de un 
gran sentido social y de critic°. 
Su titulo es juridic°. Quizas para 
oquellos que pienson que la jus-
ticia es ciega, su poerna se toma 
prosaico; pero jOh cueinta hurno-
nidad!, de un humonisto to!, que 
reflejo no salo el espiritu humo-
rist° del poeta y del hombre, sine 
que tambien presenta de una me-
net° adolorida los defectos del ser 
humano, disimulandolos con el fin., 
quiz& de buscarle otros valores. 

No escape al lector el coracter 
de ironia y de reproche con que 
el poeto critic° la conduct° e im-
pone prohibiciones al hombre en 
,s,ars actuaciones cotidionas. 

Drama y poesio en Martinez se 
funden. i  Nada m6s grafico que 
observe& en La Colic 

"Un nio solicit° una monedo: 
se le recomienda que trabaje" 

"Una mujer se incline pore 
socorrer a su pequerlo hijo: 

los caballeros se preocupan de 
mirar sus senos". 

"Un borrachci se ofirma a la 
pored: 

a la gente le porece divertido". 

Son muestras que nos reflejan con 
simple cknidad came est° forjodo 
el mundo: mucho de dolor, mas 
de indiferencio y tat vez, mas, 
aim, de rnalicio y perversidad, uni-
do a una yen° CISMICO que es-
conde la amargura de las locros 
sociales. 
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El poem° La Calk es un hom-
bre que post) monologondo a gri-
tos y diriomos nosotros, mono-
legend° su miserio y trogedia, 
"mientras el eiiblico se muere de 
rise". 

Frazee Sueltos, otro poem, nos 
do la tOnica de lo que el hombre 
piensa, de su mundo, de sus con-
troclfcciones, de las mentiros, las 
bajezas y "alturas" de ese am-
biente corrompido. Frases sueltes, 
si, que.mas que hoses, orociones, 
olegorias, de un contenido dare, 
complete, ibarbaro! 

Los poemas; La flora Caro, Ez-
periencio Personal, Pajero de Mal 
Agiiero, Enigma de ObsesiOn, Po-
labras Antes del Final, y Cuestio-
nark de Entendidos, tienen todos 
ellos ternos oposionantes: sabre la 
libertad, sabre las mentiras uni-
versales, sobre las arbitrariedades 
de los humanos, pueblos y nocio-
nes, sabre los odelontos clentifi-
cos y su repercusion social, sabre 
el recorrido cultural y progreso del 
planet° pore ver que "el posed.° 
se enlozo con el presente corno lo 
muerte con la vida" que hoce to-
do enigmatic° y obsesionante co-
me expresa el poeta, temo filos6- 
fico de hondo contenido humono. 

No podia falter la satire, la 
critica y la Irani° ol cotes° norte-
iio en un poeto que vive su mun-
do. El poema Pokbras Antes del 
Final es amonestodor, sentencioso 
y de fuerte critica a ese semi-
dios-imperio que engaria en todos 
portes de t orbe. Ayuda, pero a 
costa de la perdida de la persona-
lided e Independencia de los pue-
blos. El poenxi es un grito, una 
verdod, tiene impulse y presencia 
constonte. 

Y vamps al final de la obra de 
Martinez. Los dos Ultimo' poe-
MOS son de un terra universal, 
filosafico y cientifico: La Muerte. 

Cuestioisark pore Eateedidoe as 
un poeme de deficit initerpretecion 
porque en el se taco un problerna 
de tip° religiose y no hay °Igo 
mos apasionante, mOs escabroso en 
el dio de hay, qua hoblor sabre 
ei misrno. Do la impresiOn de que 
el poeto onhela que el cuestiono-
no sea contestedo no solo par el 
lector con un buen juicio, sine par 
beatos y cures, porque tal vex 
ellos puedan der la explicociOn de 
semejante legedo. Poe ma qua pa-
ra los que tienen fe los Hew:3 a lo 
incertidumbre y pare los que no 
la tienen que se orroiguen mos en 
sus principios. iQue hocerl iQue 
penser! iQue es lo que nos es-
pera! 

Sus ideas aqui se tornan magni-
fleas, porque son edemas alga nue-
YO. Quti es lo muerte? Desapo-
recer, Si, pero caer como en un 
"tirnel ciego" o Ir hocia lo liber-
tad no "la de estor muerte", sino 
convertirse en una rose mas olio 
de la pared. 

El peek: ve la muerte en todas 
portes y "muere" su obra, lo ter-
mina con estas palabras: 

"Lo muerte as un dolor que 
ve aliviandose 

haste convertirse en una 
anecdote" 

Pero la poesie de Martinez Or-
tega no puede morir, pues a tro-
ves de su contenido hay presente 
un mensaie perenne, lo vido y su 
secuelo de situociones humanos y 
trescendentes. Hoy en elle alga 
que siempre hernos admired° en 
una obra y as la sencillez de sus 
polobros, ese poder de analisis y 
de sintesis, esa unided que con-
ceptuomos debe tener todo poerna 
qua aspire a demos ese mensaie. 

Leer la poesia de Aristides Or-
tega as sentir que el poeta nos 
converse abierta y Ilanarnente so-
bra problemos del diario aconte-
cer, vereces e inmensos. 
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