
Las Luchas Politicas en Panama Durante 

la segunda mitad del Sigh:, XIX 

Par DALVA FIGUEROA; LISANDRO BARAHONA 

A. CARACTERISTICAS GENERALES DEL DESARROLLO POLITICO, 
ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE PANAMA DURANTE 
EL PERIODO DEL ESTADO FEDERAL: 

El engranoje politico colombiano dio muestra de su debilidod, con el 

acto de creation del Estado Federal de Panam6, el 27 de febrero de 1855. 

Tol octitud iba contra los principios de la Carta Magna colombiono 

de 1853. 

En consecuencia se ve quo el Estado Federal de Panama, trojo come 

resultado el fraccionamiento de la unidad national, y provoca la reaction 

de los otros estados que tambien ospiron a esa mismo position. 

La situation politica deplorable por la cual otravieso en esa epoca 

Colombia, es fruto de la serie de conflictos que se estabon Beyond° a 

cobo. Dichas condiciones tienen sus repercusiones en el Istmo a troves de 

todo el periods:. federal: 

"Panama, al par de los demos Estodos, no era una exception a 
la triste reale, no obstante que sus destinos estaban sin restriccio-
nes confiados en sus propios hijos." Par lo contrario dice el citado 
Nunez, "en ninguno otra section de Colombia ha habido la serie 
de escandolos politicos que registro, cubriendose los ojos la histo-
ria del Estado de Panama. Basta recordar quo en el curse de diez 
y siete ()nos, de 1862-1879, hubo un presidente muerto en cam-
pa de botalla defendiendo su derecho, y derrocados violentomente 
siete a saber: Calancha, Amador Guerrero, Neira, Cervero, Arose-
mena (Pablo), Correoso y Casorla, sin contar a uno quo se dice 
fue muerto envenenado en un banquete". (1) 

(I) NUNEZ RAFAEL.— La Reforma Politico en Colombia. Cited° par 
Rebolledo, Alvaro. Reseda histarico-politica de la cornunkocidn 
interaceanica. Son Fto. California. 1930. pp. 92-93. 
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Par To tante la situacion del Istmo se coracterizo por una morcada 

inestabilidad politico y la creacion de siete (7) constituciones. En cuanto 

a los partidos politicos, sus principios se hollon sujetos a modificaciones 

siguiendo la linen voluble de sus dirigentes, muy comilm en este periodo, 

mal que se proyecta hosta nuestros dies. 

Es importante sefialar el hecho de que en algunos mementos los parti-

dos se conjugan pore lograr algun inter& corniin destocandose el caso de 

quo la controposicion ideologic° entre los liberoles y conservadores no es 

definitive; fracciones de uno bondera politico opoyan o se unen al bando 

centred°. Es mas, se puede considerer como uno divisi6n de tipo nominal 
y no real. 

En cuanto al programa a desarrollor por los portidos, mes quo todo 

e.st6 encominado a logror beneficios pare determined° faccion y no 

pare obtener mejoros para el Estado. 

El estodo de guerra constant° por el cual atravieso la Gran Colom-

bia tiene sus repercusiones negatives en la situacion economic° del Istmo. 

Y el ausentismo rural de la poblocion mos joven come consecuencia de los 

medidas de reclutamiento forzoso tornados par el Gobierno repercute en 

la boja produccion agricola por la folta de brazes, ocenturindose de este 

manera la crisis econornica: 

"La pobreza es extraordinaria, la miserio taco lo puerto de mos 
de las dos terceras partes de la poblocion del departamento. 

Ayer fue dada sepulture a una mujer de los cerros de la Colorado 
muerte de hombre, families enteros de los cameos, posan uno 
i dos dies sin toner quo corner." (2) 

"En ninguno parte del Estado se encuentran finces que realmente 
tengon derecho a esperor un buen porvenir: ni cocotoles, ni coria-
veroles de importoncio, ni cofetoles quo prometon uno buena 
cosecha, ni nada, en fin, que puede tenerse come base solid° de 
ogriculturo." (3) 

En roz6n de lo notable postracion econarnica, el gobierno del 1st= 

se ve en la constante necesidod de comprometerse a Ilever a calm una 

serie de emprestitas pare dare una moderada solucion a la precaria situa-

coin existente. 

"El comercio de este capital ha facilitodo en prestomos, segUn 
nos ho informed° el dia de ayer, al ciudedono presidente provi-
sorio, la soma de quince mil pesos porn otender a los mos urgen-
tes necesidades del Estado." (4) 

(2) Estrella de Panama. 6 de mayo de 1886. 
(3) Estrella de Panama. 20 de mayo de 1880. 
(4) Crania Mercantil (periodic° Conservador del Istmo) 

17 de morzo de 1865. 
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0:ros de los recursos que tiene el gobierno porn superar la crisis 

economic° son las Ilomadas recaudociones, que a detir verdod tienen el 

inconveniente de una evidente inexactitud, por no decir escandaloso par-

cialidad con que se colculo la renta de olgunas personos. Dicha funcien 

se tronsforma en un arma de venganzo personal, cayendo en un piano de 

pure forso y favoritismo. 

Las constantes luchas entre los partidos politicos en busca de mejo-

res logros, no solo se va a circunscribir a la cosa material y a la idea 

politico de co:eater institucional, sino que incluso Rego a desembocar en 

el aspecto de la discriminacian racial. 

"Sc sostiene que las luchas de portidos han derivado hocia la 
cuesti6n de razo." (5) 

Es notorio pues, que el motivo de las disputes sociales en este periodo 

se vo a encontrar mos que todo en lo desiguoldad de los condiciones econe-

micas de los grupos socioles: el sector de los propietarios y el sector de los 

desposeidos, estos ubicados en la parte denominado el arrobol. 

Teniendo como punto de apoyo las condiciones miserables de la moss 

popular, esto inicia uno serie de manifestaciones tendientes a superar 

su lamentable situaciOn. De aqui que dicha masa no en el grupo domi-

nonte, burecrata y comercionte, la cause de su triste condici6n, motivo 

por el cuel se vo a constituir en un obsteculo pora todos los proyectos 

y planes de dicho sector. 

Pero indudoblemente, todo este esfuerzo se va a desvanecer ante la 

realidod, pues el pueblo ayuno de una selido estructuro ideologic°, (mica-

mente va a reaccionar de monero instintivo, desorganizado, cuando ve 

que sus pocos intereses se yen omenozados. Ante tales circunstancias la 

burguesia °unique en menor nemero, pero mejor organized°, siempre pan-

dre su sello de dominio. 

La existencia de centros de ensehanza en el lstmo, duronte el perlodo 

del Estado Federal, es de un F.:timer° reictivamente bajo, pero, tal situacion 

se debe a que la crisis economic° no permite el desarrollo y montenimiento 

de los planteles, asi como tampoco sufragar los gostos de los maestros 

y profesores. 

Fuer° de lo antes mencionado, cobe agregar que las outoridades 

colombionas no pressen la debida atencion a los instituciones poblicas. 

Este hecho no es extrario, pues el abandon° en que se tiene ol Istmo se 

reflejo sobre todo en lo educativo. 

(5) Reproducido de la "La Prensa" de Bogota en lo Estrella de Panama, 
23 de enero de 1868. 
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"Un estodo de to Uni6n Colombiona come to es el de Panama, 
aparece ante to Republic°  coreciende de un colegio y de 
escuelas primaries donde los istmetios se eduquen protegidos por 
el gobierno." (6) 

Un hecho interesonte es el inusitado inter& quo se despierta en la 

juventud istmeria par to creation de mos escuelos. Provoca esto el surgi-

miento de numerosos proyectos de educacien, pew quo en verdod nunca 

Began a cristalizarse. En cuonto a los escuelas existentes cobe ogregor 

que &Ms tuvieron uno duration fugoz. 

Pero esto octitud se debe sencillomente a que to mentolidod censer-

vadora, no acepta la idea de la superocion intelectual, pues sus principios 

cerrados, retrogrades y anotnenicos, chocan con los de los liberales de 

°quell° epoca, amplios, elesticos y progresistos. De aqui el temor del 

gobierno colombiano y su negative a todo intento de uno education superior 

en el lstmo, considerendola como un peligro pora el andamiaje del edificio 

gubernomental. 

B. LA RELATIVA ESTABILIDAD POLITICA DE 1855 A 1860: 

El Acto del 27 de febrero de 1855 creando el Estodo Federal de 

Panama marc6 el inicio de uno nuevo etapo institutional panameno, ges-

tada con orreglo o los circunstancias especiales del lstmo, y quo fue a to 

postre lo fuente de un continuo debate politico donde lo violentio y el 

desorden administrative adquirieron carte de ciudadania. 

A pesar de las muchas rezones de los partidorios del federolismo en 

Panama, sus orgumentes, quo Ilegaron a cristolizar on la fecha antes 

indicada, colocabon ol lstmo on una situation muy particular dentro del 

engranaje politico colombiano. Aduciendo rezones geogreif ices especiales 

y troyectoria historic° diferente del resto de la Union, el Istme pos6 a Ser 

una entidod politico dentro de otra entidad de diferente tendencio admi-

nistrative. Asi lo expreso el jurist° Don Jose Mo. Somper, en su "Derecho 

Public° Intorno": 

"S te imagine, pues, on el Congreso de 1854, un acto legislative 
adicionol a to Constituci6n, que trete' el Estado Federal de Pana-
ma, creation potentemente on6mala, puesto quo un Estado Federol 
iba a quedar haciendo parte integrante cie uno Repel,lico United°, 
y con instituciones notable y substancialmente distintas de los quo 
La Constitution tenia estoblecidas pore toda to Union". (7) 

De esto disparidad de organization nacerion, come se ver6 mos 

cdelonte, lo gran mayerie de los dificultades y tropiezos quo encontroron 

(6) Del proyecto de ciertas leyes de education. La Estrella de Panama. 
Septiembre 28 de 1867. 

(7) Cited° per: REBOLLEDO, Alvoro. Ob. cif- p6g. 89. 
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a su paso los administrociones federoles del Istmo. Observomos, par ejem-

plo, los inconvenientes del nuevo gobierno panamerio con respecto al 

Estado centralista que es 'a Union, el cud dicta leyes reglomentando todos 

los detolles de la vide colombiana, en absolute contradiction con el espiritu 

con qua se legislo dentro del territorio panamerio. En Co misma forma, 

(as autoridades del gobiemo central encontrorian cortapisas a su inter-

vention en una dependencia que gozabo de ciertos libertades. 

Sin embargo los primeros cinco afros se identif icon par uno relative 

colmo en el velvet, politico, antes de que aporezcon los convulsiones origi-

nodes por el estallido de Co Guerra Civil en Colombia. 

La primera labor que se impuso la nuevo organization fue la election 

de una Convention Constituyente en 1855, la cual qued6 establecida a 

base de uno mayoria conservadoro, dato curioso si Sc tiene en cuenta que 

el Estado Federal fue uno creation liberal, particulormente de uno de sus 

tekicos, el Dr. Justo Arosemena. En lo persona del Dr. Arosemena hizo 

recoer lo Convenciam el cargo de Jefe Provisorio del Estado Federal, quien 

a so vez age!) coma Secretario al Dr. Carlos de Icaza Arosemena. Tambien 

realize la Convention una nueva division politico del Istmo, el cud qued6 

integrado par 7 departamentos: Code, Colon, Chiriqui, Fargo°, Herrera, 

Los Santos y Panama. (El Acta del 27 de febrero habio establecido solo 4: 

Panama, Veroguas, Chiriqui y Azuero). 

La administration del Dr. Arosemena fue brevisima; mucho mes 

todavia si pensamos en 61 coma el maximo olentodor de dicho movimiento. 

Despues de una torte legislation sabre vorios asuntos civiles, renunci6 a 

su cargo el 28 de septiembre de 1855, a pocos mesa de hoberse iniciado 

la existencio del Estado Federal. 

En carte en que comunicoba so renuncia el Dr. Arosemena educe 

en favor de su octitud motivos ideolOgicos y personales: 

"Como podria yo aceptar la responsabilidad anexo o mis funcio-
nes de administrodor o ejecutivo de las !eyes, si los principios en 
que atm se fundan difieren sustancialmente de los mios? Padre 
garantizar ni prometerme buenos resultados, cuando yo rnismo he 
creido de tiempo otras que no se producen con aquellos elemen-
tos?" (8) 

Indudablemente este parrafo olude o la indole conservadora de la 

Convention. Lo Constitution del 17 de Diciembre de ese 0110 fue en varios 

puntos esentiales obra del Sr. Bonolom6 CaIvo, enemigo del federalismo 

y conservador decidido. Tompoco queria el Dr. Arosemena tontravenir los 

(8) MENDEZ P., Octavio. Juno Arosemena. Imp. Nal. Panama 

1919, pog. 232. 



!eyes t6citas del Estado, at figurar como superior en un gobierno donde 

participaban tombien vorios miembros de su familia. Negada on primer° 

instoncia la renuncla del Jefe del lstmo, fue luego oceptoda y nombrad6 

en su lugor el Sr. Francisco Fthrego. 

En el lopso quo va desde la renuncia del Dr. Arosemena host° to 

election de 8artolorna CaIvo, correspondi6 al Gobemador Fabrego enfren-

torse at incidente conocido en la historic como lo "tojado de sandia" 6 

"el melon de Panama", cuyos pormenores no son ton importontes comb 

sus repercusiones. Surgido entre individuos de distintas nationalidodes pose 

pronto a ser un asunto de Estado,,con las reclornaciones del caso de parte 

de los dos poises implicados en 61: Estados Unidos y Colombia. Curios° 

result° la coincidencia de quo otros dos hechos sucedidos on territorio 

panomerio ponen tombien en entredicho la integridod de Colombia como 

nation, ante el resto del mundo. No hay quo olvidar el hecho de quo el 

recian obierto Ferrocorril interote6nico hobia volcado hacia el Istmo una 

multitud de transeUntes de todo tipo, y por ende, de las grandes potencias 

mundioles, ante lo posibilidad de la construction del Canal. Poaria hoilorse 

aqui incluso las rozones del largo y occidentodo papeleo a quo se some-

ti6 la cuestion de la Tajada de Sandia. 

Los reclamos por la .via diplomatic° traerion consigo diferentes inten-

tos de arreglar el °surto, sin quo se Ilegara a un acuerdo. Las negocia-

ciones terminoron con la ConvenciOn Herran-Coss (17 de set. de 1857), de 

resultodos humillontes porn la Nueva Granada. (9). El caso de la Tajodo 

de Sandia sen,6 un funesto precedente, al iniciorse el Estado Federal bajo 

lo circunstancia de ki intervention extranjera, hecho quo hobria de repe-

tirse dolorosamente on ocasiones posteriores. 

La agitation politico on torno a la election de nuevo Gobemodor (los 

Gobernadores eran combrodos coda dos anus), carocterizo los Ultimos meses 

de lo gestion del Sr. Fabrega. Es de particular inter6s el hecho del numeric 

plural de condidotos quo se presentoron para lo election, entre ellos: Justo 

Arosemeno, Manuel Mo. Diaz, Dr. Rafael NUnez, Tomas C. de Mosquero, 

Salvador Comacho Roldan y el Grol. Pedro Alcantora Herron. Entre los 

candidotos figuron personajes de gran prominencia on Colombia, quo tom-

hien lo eran on Panama. La mayor'', de dichos postulaciones fueron reti-

radas; las elecciones se Ilevaron a cab° entre Manuel Ma. Dior y Bono-

lom6 Colva. La victoria correspondi6 al ultimo. 

(9) Las . negociaciones no terminaron realmente con lo Convenci6n Herron; 
Cass, pues los reclamaciones se extendieron host° 1866, nueve anus 
&spun* 4e bs sucesos. 



La administration conservadore de Calve se inici6 bajo los auspIclos 

S las luchas familiores, tradicionales entre los ponamerios. Las persecu-

ciones fueron frecuentes; los miembros de varies families no °dittos at 

regimen solieron del lstmo par esto causa. Don Mariano Arosemena, dipu-

todo ante la Convention, two que ir a refugiorse en Cartagena. Desde all( 

le escribia a su hijo en estos terrninos, sobre Ia eficacia del sisterna 

federal: 

"re propuse en ml anterior (corta) una proposition porn resol-
verla: convendria chore la federation 9  la Nueva Grenada? Sera 
mejor dejar pare otro tiempo su adoption? Estando en preponde-
rancia los conservadores, en coda Estodo alias planter:ran sus doc-
trinos y serian Ilevados a ejecuci6n en soda lo Repel:dice sus 
programos, y no volveremos a levantor la cobeza los demecrotas 
nunca." (10) 

De donde puede concluirse qua los grondes defensores del federolismo 

dudobon ye del exit° practice de su doctrine. En resumen, el gobierno del 

Sr. Calve, si bien no propici6 incidentes violentos, tampoco report6 bene-

ficios al Istmo. 

Los votociones pare el period° 1858-1860 asignaron la 'left:Aura del 

Estado al Partido Liberal, en lo persona de Don Jose de Obaldla, figure 

prestante del partido. Su gobiemo, iniciado con los mejores prop6sitos, se 

vi6 pronto perturbed° par uno insurrection contra el Presidente Ospino, en 

vorios Estados de la "Union. Ospina, que siendo Senador habia defendido 

la position federalist°, Ilegado al poder manifesto claramente su descon-

tense per el &sterna implantado. Sean, el Dr. Juito Arosemeno, esta. 

primer° actitud de Ospina obedecia "al deseo, ya de rendir homenoje a la 

idea predominante, o ya de asegurerse un Estado (el de Antioquia) donde 

refugiarse, si alguno de sus competidores (Murillo o Mosquerc), resultabo 

&avid° Presidente". 

Y fue precisamente Mosquera el gestor de la insurection qua Sc 

desat6 en el Cauca. Por su parte el gobiemo de Panama, en monos del 

Sr. Obaldia, alegando los males que troeria consigo el rem:alder lo lucho 

del Interior de la Union, declare la neutrolidad del lstmo en un monifiesto 

en qua el gobernador Oboldlo expresaba qua "si la revolution fracasore 

Panama decidiria su destino bolo lo protection de fres grondes poderes: 

los Estodos Unidos, Inglaterro y Frantic". Esta reminiscencia de la idea 

anseatista (ounque estuvo siempre en lo mente del Sr. Obaldia), provoc6 

reacciones desfavorables entre el element° popular, sl Nen no puede 

ofirmorse lo mismo del sector dirigente, pues carecemos de dotos qua 

corroboren uric u otro position. Sin embargo, cobe secular qua tel situa-- 

(10) MENDEZ P., Octavio. Ob. cit. Peg. 259 y ss. 
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don no sorb ° del todo reprochable si oparejaba tombien to seguridad 

econ6mica. 

C. GOBIERNO DE SANTIAGO DE LA GUARDIA - CONVENIO DE COLON 

LUCHAS ENTRE LIBERALES Y CONSERVADORES: 

En el transcurso de esta epee° de la historic istmefio, la mos turbu 

lenta Si se quiere, el gobierno de Santiago de la Guardia tiene un signifi-

code especial, par cuanto pone un alto a la lucha partidista, at colocar 

los intereses de le Petrie por ,encima de las lineos del particle. 

En los elecciones pare el bienio 1860-1862, quo se desarrollaron en 

medic* del clime de efervescencia revolucionaria de la Union, el triunfo de 

Santiago de la Guardia auguraba uno administration afecta al regimen 

conservador de Ospina, y par lo tante de incuestionable adhesion al Presi-

dente. Como fue corriente on el ambiente politico del !stay; los votes 

que Ilevaron at solio de lo Gobernoci6n a de la Guardia no fueron sblo los 

consentdores, pues muchos liberoles prestaron su apoyo a este joven de 

cmplias mires y decidida f6 on 'el futuro de Panama. Su Mk:mien parth 

dista no le impedia ver quo los males de la guerra, junto con los quo de 

suyo arrastraban los particles, solo ofrecian at lstmo una solucian: 

"Confieso que no hobla tenido antes °anion on meditar mucho 
sabre la mated°, pero desde quo le he prestodo etencien, me 
convenzo coda die mos de quo pare el lstmo la pax es urns condi-
cion indispensable, y quo no lo tendremos asegurode mientras se 
yea arrostrado a las guerras civiles de la Nueva Granada, (micas 
aces° quo la arnenazan, pues, clan los interiores ccsi siempre 
tienen relacion con (Iguanas". (41) 

Toles manifestaciones on un conservodor equivalian a un valiente 

desconocimiento de la autoridad del jefe supremo de Colombia, cuando 

todo presogiaba la adhesion al gobierno central. Por este robin algunos 

de sus compatriotas, entre ellos Justo Arosemena, calificaron esta decla-

racklin suya de independentista. Esta ofirmacion hoce pensar on la coin-

cidencia quo se observe on el hecho de quo el Istmo de Panama asumio 

siempre el cartScter de neutral en los conflictos armados de la Gran Colom-

bia. En 1840 to actitud del Gral. Tomos. Herrero on la guerra de Oben& 

epart6 al Istrno de la contienda y b declar6 independiente, reservendose 

el derecho a la onexion si las clausulas propuestos favorecian a los pane-

melts. En iguol forma, el Gobemador Oba!die opt6 par una politica de 

distancia on esta nueve disyuntiva politico. La rozon clasica de este dis- 

(1 1) Cited° par: SOLER, Ricaurte. Pensamiento panameno y 
eoncepcion de la nadonalidad durante el sigh o XIX. 
Imp. Nal. Panama. 1954. Peg. 108. 

11 



tanciamiento is la condici6n del Istmo y to necesidad de evitor una miseria 

mayor. Pero no se oculta bojo esta excuse un sentimiento de la close 

dirigente, mercantil a la vex, pore poner a salvo su seguridad, amenozado 

pot el predominio militar, node favorable al caracter transitista de la 
capitol. 

El hecho de lo neutrolidad partameria, sin embargo, no fu6 tornado 

por el gobiemo central coma una rebeldla sino coma uric abstencien. En 
cambio los Estados sublevados requirieron del Gobernodor una ratification 
men enfatica ol respecto. En su respuesto o tel pedido De la Guardia se 

expreso asi: 

"El pueblo y el Gobierno de Panama comprenden que porn ningun 
Estado de la Confederacilm.seria mos funesta qua pare este to 
guerra en todo caso; pero to astride neutralidad quo Ud. me reco-
mienda equivoldria a que el Estado de Panama hiciese tambien 
la guerra al Gobierno general, y debo °alarm a Ud. que este 
gobiemo no se hallo dispuesto a dor este paso". (12) 

Sc desprende de aqui que lo °nice preocupacilin del Gobernodor era 

la tranquilidad del pals, onhelo que seria cristalizado en un documento 

nacional conocido con el nombre de "Convenio de Coldn", par hoberse 

finnado en eso ciudad. En el se consulton los deseos de los panamenos 
de sir libres en su administracion, exenta -de todo otra influencia exterior 
El Convenio be el resultado de negociaciones efectuadas por vorios perso-

nales ponomefios y un representante del Gad. Mosquera, una viz que 
este se habla sublevado contra el regimen de Ospino. En tel virtud invi-

to al Estado Soberano de Panama a formar parte de b Union de Estados 
decretoda par el Pacto de Cartagena del 10 de setiembre de 1860. 

La interpretocidn del sentido del Convene de Cobb es diversa. Para 
Hemet" Porras, is un "monumento" a los desvelos de la claw corner-

cionte par la estabilidod econamica del lstmo. Otros versiones coinciden 

en que los concesiones quo consagro son una gorontio de libertad en 

cuanto a los conflictos.ormados y politicos se refiere. No as' Ebro Colom-
bia, pora quien dicho tratodo actuaba come fuente y medio para reincor-
poror a su dorninio el territorio m6s disputodo de la 6poca, par lo pre-

serial° del Ferrocarril y la future construcciein del Canal. Pnreba de ello 
is it desconocimiento obsoluto del Convenio qua implica la Ilegado de 

fuerzas colombianos al Istmo y la posterior revuelta que termind con la 

vido del joven gobemador, e inlaid uric era de movimientos locales, qua 

sumieron al pals in una verdadera mararla de desorganizacion politico 
y administrativa, product° de las luchas entre portidos, ref lejo vIvido de 

lo anarqub colombiona. 

(12) "Contestacidn de nuestro Gobemodor a la escitacion 
del de Bolivar, Sr. Antonio de la Espriella". En: 
Lo Estrella de Panama. 29 de enero de 1861. 
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D. LA ANARQUIA POLITICA DE 1861 • 1885: 

El panorama quo se nos presenta a lo largo de todo este periodo, se 

hallo salpicodo de un sinnUmero de contiendos fratricides, el desfile de 
gobemontes acompafiados algunos de sus respectivos cartes constituciona-

les, el fraccionamiento de los partidos politicos y su 16gica colda; repercute 
lode esto en el status moral, politico, y social de la poblatien. El con. 

junto de estos factores contribuy6 a crear una situacilin economic° critic°, 

cuyos efectos se hacen sentir mes quo todo en la close popular. De aqui 

quo on one period," observemos alga interesonte cual es la identificacion 
convencional on olgunos momentos •do los elementos militeres y popu-
Pares en busco de mejoras econ6micos. 

Por to tante, Ilegar a reemplozor la anarquia par el orden, vo a 
constituir uno verdadera empresa quo chocare con una sorb e de inconve-

nientes quo, ogregados a los antes mencionodos presenton: ideologies 

debilmente estructurados, luchas entre families, problemas acerco de las 

reserves del ferrocorril y discusiones de catheter internacional on tomo a 
la construccien del Canal. 

Como producto de la cuorto Constitucien par° toda la RepUblica, 
expedido el 23 de mayo de 1858, se logroron salvor los anomalies quo 

venion provocondo un sinnemero de irregularidodes politicos, quo ocasio-

noron un clamor pot la reconstruccien de la unidad nacional. Par este 
media se establece la Confederation Grenadine, on la cuel se logra la 

union de todos los estados federoles, bait) la direccien de un Goblerno 

General. 

El pequefio lapse de relative estabilidad (1855-1860) es rota sUbita-

mente par los levantamientos quo se Ilevan a cobo on el interior de Colom-

bia y quo tienen su origen on el estado del Cauca, dirigidos par el General 
Mosquero. Los rezones qua mueven al Gron General a tamer tel decision 

y quo provoca el derrumbe de la unidod confederodo, se hollan aim on 

un plane discutible, sin embargo, muchos autores se inclinon a consi-
dered° coma una recede," contra la maquinaria quo se interponia a sus 

planes. Mosquero pretendio darle mos beligerancia a los Estados, pun 

dentro de la Confederacion Granodina se hallaban on estodo embrionarlo, 
propiciando la aparicien de numerosos coudillos. El impact° de la revo-
ludo,' on Colombia se dej6 sentir on Pommel y uno vex mem nuestros 

outoridodes osumieron le ocostumbroda posicien de neutrolidod. 

La revolucien !ogre su objetivo, y se deb una nuevo entidod federal 
denominada Estados Unidos de Colombia, can el concurso de todos los 
estados federales. La participacion de Panama qued6 establecida con el 

Convenio de Colon (6 de sept. 1861), firmado entre el Dr. Manuel Murillo 
Toro, delegado del General Mosquera, y el Sr. Bernardo Arce Meta, dele-

gado par Panama. Dentro de lo °corded°, el Istmo Ilegoba o formar parte 
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del nuevo sistemo, pero se reservobo el derecho de rechazar lo nueva 

Constitution que se estabo elaborando (1863), si elks iba en contra de lo 

outonomia del estado. Probablemente esto especial situocien de Panama 

sea la raze° del comportamiento del General Mosquera contra cliche Estado. 

Uno de los rosgos que coracteriza este periodo es la contradiction 

que se advierte en olgunos de los gobernontes e iguolmente en los portidos 

politicos, en cuonto al aspect() ideologic°, poniendo °sr al descubierto que 

los intereses creodos se sit6an por encimo de los principios doctrinorios. 

(inc sorprendente y extra0o posici6n, se observe en el period, de 

elecciones en Colombia en 1860, en que el grupo gelgoto opoya al General 

Mosquera. Est° situacien es extrofio y controdictoria, en vista de que los 

principios golgotas de libertod ilimitada y establecimiento de un gobierna 

preferentemente civil y legalist°, se oponion a los droconianos, grupo al 

cuol pertenecia Mosquera, portidorio de lo violencia y odicto a la mesa 

popular. 

Este heats° de que loc mesas populares seon afiliadas a la figure del 

Gran General, y que por el contrarie s  el sector comercionte se sit6e en 

obierta °position, trae a consideration que esto misma situation se repaid 

en torno o lo figura sie Bolivar. Los bolivarianos eron producto popular, 

en tante que los onti-bolivorianos lo constituyeron la close dominonte 

comerciol. La premise estoblecida tiene su base en la reaccien que produce 

la Constitution Bolivariona en el sector comerciante, pues sus principios 

Sc constituion en un obsteculo paw sus intereses; en cuonto a los tun*? 

mentos estoblecidos por el General Mosquera, estos rompen con los ye 

tradicionalmente instituidos, produciendo el fraccionamiento antes aludido. 

El sector popular en referenda, es el mismo que se pronuncio en 

combination con el agente del Gran General, el Coronel Peregrino Santo-

coloma, y encobezado par Buenaventura Correoso luche contra el Gober-

nador Santiago de lo Guardia, conservador, en 1862. Pero si tal levon-

tamiento tiene caracteres politicos, tombion se observan los ribetes de 

inconformidad social, es decir, que el grupo popular insotisfecho con su 

situation econ6mica se levanta en contra de las outoridades de turno con 

Jo peregerino idea de modificar su status economic°. 

La union mosquerismo-populismo entre nuevamente en action en un 

movimiento tendiente a derrocar al Presidente Colunje, liberal, pero de la 

faccien onti-mosqueristo en 1866. • 

*Es curioso seriolor que a la faction liberal mosqueristo se le 
otribuye despectivomente el termino de mks comunista, termino 
muy en bogo hay en dia. El calificativo de rein es pare oludir 
al portido liberal, mos el de comunista es una interrogonte, Este 
data oparece en La Estrella de Panama del 26 de obril de 1865. 
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Los hechos setiolodos son bostante porodelicos en cuanto que resalton 

la inquietud del element° popular, inquietud que se produzca ye contra 
los liberales o contra los conservadores, pone de mangiest° en esta farina 

un debil sentit politico y uno morcada beisquedo de seguridod material 

y social. 

Los movimientos revolucionorios mencionodos tienen sus efectos en 

los ones posteriores acentuando una vez mos la presence° de deserdenes, 

asonados, motines populores y persecusiones politicos. Asi vemos que en 

el ono de 1868, se realize un levantamiento popular encobezado par 

Buenaventura Correoso en favor del General Ponce, quo tiene come fina-

liclod carter las ospiraciones del parted° conservador de constituirse en el 
poder o troves de la figure del Dr. Manuel Amodor Guerrero. Continuando 
el rosorio de desordenes y desorgenizacien en la administrocien es nece-

sorio senalor la core situocien que se presenta en el periodo de eleccien 
de 1882-1884, en quo uno de los candidates es el Presidente de Colombia 
el Dr. Rafael Nariez. Agregendose a la situacien ca6tica existente, vemos 
to curios° presence° de dos presidentes actuando cosi simulttneamente. 

El senor Octavio de la Espriello, suplente de la Magistrature de la Corte 
y queen en junio de 1884, figurabo entre uno de los sindicodos que promo-

vieron un levontomiento contra Cervera, fue llamado (2 de junio de 1884) 
pare quo ocupara la vacante produced° par la ausencia del magistrodo 
principal senor Romer, Valdes Lopez. Por medio de un resuelto judicial 
declare el senor L6pez suspendidos las funciones del senor Cervero y on 

su reemplazo design6 al General Benjamin Ruiz. El retorno del mages-

trade principal senor Lopez, produce un cheque de intereses politicos, pues 
edict° a Cervero y en uso de sus focultodes, lo reincorpora nuevamente a 
su puesto (6 de julio 1884), produciendose de esta monera la existence° 
en el lstmo, de un gobierno bipartite. 

La intervencien norteamericana se evidencio en esto &pace cuando 
en Mario de 1885 el gobierno revolucionario del Gral. Rafael Aizpuru 

se vie internimpido par la presencia de tropes colombianos y norteameri-

comas, can el objeto de deponer el gobierno, el cual liable manifested° su 
coasicien al regimen centralist° de Rafael Winer. El Tratado de 1846 
sirvi6 en este memento pare propiciar la intervencion norteomericona en 
el lstmo encubriendo sus intereies en el Ferrocarril Interoceenico. 

La cadena de hechos politicos, econ6micos y soclales trotodos ye de 

°Vernon° sirvieron a algunos autores pore pintornos varies cuodros en 
tomb a este period°. Asi vemos a Jose De la Vega expresorse de la 
siguiente monero: 

"El Estado de Panama principolmente, fue teatro de continuos 
y sangrientos des6rdenes: guerras civiles, golpes de cuarteles, 
asesinotos de presidentes, motines populares; no hay crimen pole- 
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tit° que no tengo lugor en aquello fajo de nuestro territorio bajo 
el imperio de lo federation" (13) 

F. FIN DEL ESTADO FEDERAL LA CONSTITUCION CENTRALISTA 

DE RAFAEL NUFIEZ: 

La existencio de Ponam6 como Estado Federal, y de 'as demos Estado° 
de la antigua Confederation termin6 cuondo el Presidente Dr. Rafael 

Navies °nuncio sorprensivamente desde el boldm del Palacio de San Carlos: 
"La Constitution de Rio Negro ha dejodo de existir". Con estas palabras 
lo vida auteenoma de los estodos colombionos, descentrolizada en Rio Negro 

(1863), volvi6 o depender exclusivamente de los Ordenes de Bogote. 

El Ada de 17 de setiembre de 1885 no era una abrupt° resolution 
del Presidente. Desde los inicios de su primere gestion presidential (1880- 
1884), y siendo esto su segundo oportunidod coma tal, se sentoron en su 
gobierno los indicios de la "Regeneration". Regeneration o Reforma en 

la que vela Weld la Unica solution a los males de to natiOn. Esta fue 
la doctrine nuiiisto a lo largo de todo su vido politico, defendido ordiente-

mente en una commie de prensa sin precedentes en Colombia. Antes de 

serials:sr algunas de las particularidades de esta nueva Constitution, con-
viene examiner — por lo medida en que condiciona la situation — la 
politico del Dr. Nunez, y lo coyuntura historic° de dicho Estotuto. En la 
incansable lucho politico de la Confederation (desde 1863 en adelante se 

Ilam6 Estados Unidos de Colombia), la fragmentation de los portidos fue 
sates° de primero line°, motivoda par la oporicien de diferentes intereses 

entre sus companentes. En efecto, tont° at parted° liberal coma el censer-
vador hablon sufrido desviaciones en sus limos de action al punto de que 

la verticalided de la doctrine pos6 o ser objeto de la leyenda. Tonto en 
Colombia come en el lstmo los ideologies, como opunta Hern6n Porras 

(Papel Hist6rico ......) fueron "tropicolizadas", y log grupos ounaron ideas 
de uno y otra tendencia segem sus intereses. De los varies factores que 
causoron disensiones entre ombos partides fife la desponded en asuntos 

religiosos uno de bs mas sefialados: el Liberalism° fue slempre anticatelico, 
en oposicien al cotolicismo del ported° Conservador: 

"Si alga hay que vino a trozarlos (las diferencias entre ombos) 
fue la diferencia religiose que dia a dia fue hociindose mem agria, 
mds cruel, y mos inUtil en un pueblo de catolicismo um:mime". (14) 

(13) De la Vega, Jose. Ob. cit. p6g. 260. 

(14) ABELLA RODRIGUEZ, Arturo. Nine:, Ed. Paz. Bogota 

1945. pig. 4. 
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De esto. controdiccion nocerion lot camp:Ans. antic:SOB= de 
Mosquera, y ports del protectionism° religioso de Ospina. El Liberalis-

m° se froccion6 en dos: !Micelles a: independientes, en tanto quo el con-

servatism° penmaneci6 mos o memos unido host° 1900, quiza porque 
Los intrigas del poder no hobian desatado en su seno los posiones politicos. 

La personolidad controdictorio del Dr..Rofael Naez iencendi6 los 
onimos de los colombionos en las elecciones.presiclenciales pore el periodo 

1880-1882. Partidario del centralism° en 1853 se manifest6 federalist° 

en bs inicios de su compatio politico contra Aquileo Parra. El particle, 

liberal, quo habia lanzado su,candidatum, desconfi6 de as intenciones de 
su protegido y sOlo la froccion independiente decidi6 darks su opoyo. NOSez, 
pot lo tonto, Ileg6 ci poder en autos ocosiones con el voto de los. lode-

pendientes y el respaldo mal disimulodo de los conservadores. El ocaso de 
la Federacien y el advenimiento del centralismo.fuepues,, obra de, on 

figura del liberalism° con peligrosa inchnocion conservodora, eri una 

actitud quo sus defensores califkaron de ."nacipnolisto". (15) 

Perturbodo su gobiemo al punto de iniciorse uno revuelto liberal 
encabezado par .los radicales, culimin6 Esto con to victoria de las armos 
cficiales en 1885, y la derogatorio de la Constituciln de 1863. Se anul6 

de este modo to proyectoda refonna a dicho Estatuto, quo se hobia 

convocodo para ese ciao. El Dr. Justo Arosemena quien habb pertenecido 
a los independientes quo elevoron a Nafiez al poder, no fue nunca  portl-
doria de la mencionado derogatoria; antes Men manifesto claromente su 
°probation a la reform°, siempre quo se Ouster° a los tErminos legoles 

La octitud del Dr. Arosemeno reflejo el sentir de los ponarnerios respecto 

del propuesto centralism°. Na puede ser de otra modo descle el moment° 
en quo el centralismo °menisci in march° del comercio transitista del 
lstmo. 

Lo delegocion panorneno a la Convoke:in Constituyente del 86 estuvo 
formed° pot dos bogotonos: Don Felipe Paul y Don Miguel Antonio Coro. 

Como se ve, ditho delegoci6n mal podrla defender los puntos de vista de 

on pueblo Glen° o sus intereses. 

La Constitucion de 1886 desorrolle ompliomente los principles quo 
el Dr. Miner proclom6 porn su Reforrna: "Centrolizocka politico y des-
centrolizacien administrative. Es unitorio, al punto quo confine al 
Presidente facultodes extroordinorias: 

(15) Posteriormente Nan fusion6 en tin solo grupo politico a los 
independientes liberoles y los conservadores, fusion quo origin6 
el .Partido Nocionol. En 1891 este nuevo partido se froccion6 
en 'Ow .bondes:..mocionales,, los quo 4uieran4o NiffieztA histo-
rian, portidorios del —candidate. V6lez. 
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B. LA GUERRA DE LOS MIL DIM EN PANAMA: 

Se hoblo mucho de este temo, pero no se dice noda. En otros polo-
bras, to quo queremos dor a entender es quo la bibliografia quo al res-
petto existe is Ineramente de caracter narrotivo, no hollifinclose asi nIngon 
estudio o on6lisis del mismo. Esta situation se torno un tonto antral)°, 
Pot cuanfo quo tan hecho ton reciente y significative se halts ayuno de 
uno verdadera interpretation. 

Queriendo oportor °Igo a nuestra historia &enamel° intentaremos 
sour del TOMO meramente norrativo y dor uric yisi6n Inas acorde con 
nuestra realidod, con nuestro tiempo. 

Los movimlentos revolucionarios (1895 y 1898), quo se desarrolla-
bon en Colombia tienen su roz6n de ser en los luchos entre portidos 
y dentro de los mismos portidos. El grupo liberal radical, uno de los 
protagonestos de esto contiendo, estabo proscrito; otrovesoba momentos 
alticos, pues, en as Intent° de poner en conocemiento de la opinion 
ptiblica los desmanes de la rnaquinario gubemomentol y los des6rdenes 
financieros, sus miernbros fueron victimos de persecuci6n, en cuanto su 
participation en las contiendas electorales fueron frustradas por los mane-
jos quo Devon a cabo lot funcionarios del gobierno. 

. Agregada a esto circumstance°, vemos la crisis politico quo se opera-
tic dentro del partici° conservodor nationalist°, crisis quo desemboca en 
el fraccionamiento ocasionodo pot la °pennon de dos grupos quo von a 
clteror el curso de la historic colombiona• Los conservadores noclonalistas, 
odictos a la figura del Dr. Rafael Nanez, y los historian, que se pronun-
clan contra as pr6cticas quo eleven a cobo oquellos, pronunciamiento 
quo les haw sufrir Ia misma suerte qW el Parted° liberal radical. 

Opuestos en on Oleos, pero unidos en desgrocia, unen sus fuerzos 
liberates radicales y conservadores hist6ricos, pow Hewer a cobo !cyan-
tamientos contra los nacionalistas, desatando uno de las meSs cruentos 
luchos civiles, lo llamado Guerra de los Mil Dias. 

Cabe destocor el hecho de cue ens movimeento revolucionario en 
Panama no vo a estar dirigido esta vex par el sector comerciante, sena 
pot los coudIllos productos de la &Kunz° Santa Ana-Azuero; sus did-
gentes lo vamos a hollor en fielIsorio Porras, Carlos A. Mendoza, y Fuse-
bio A. Morales. La participacion del sector cornercionte panamefio vo a 
ser un tanto moderado, coyendo en el piano neutral. Esta posice6n tiene 
su explication en to siguiente forma: los comerciantes ponamefios apoya-
don la Quern onlcomente con minas federalistos, plies el centralism° 
hablo coortodo sus intereses. Por otro lodo la guerra en si no In va a 
porporcionor &noon benefice° pun reolizado la guerra en su mayor parte 
an el interior, troe coma consecuencia la poralizoci6n de los actividades 
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de la Zona de Transit°, puesto qua esto seccian era merOmente receptOro 

del interior y esto en consecuencia ofectobo sus intereses. PC, otra parte, 

el sector cornercionte pommel° no se hallabo solos en lo Zona de Transit°, 

sino que °partite' ante un rival de morcoda importoncia, los comerciantes 

extranjeros, los cuoles, pot so condician de tal, tomon la posicidn de neutral 

ante los acontecimientos. Su influencio se dejo ver o troves de lo actitud 

neutral que tomon sus colegos ponamenos. 

En controposician o la octitud qua tomon los comerciontes ponarnenos 

y extranjeros, se levant° lo combinacion "Azuero-Santo Ana", qua cons-

ciente de lo situocion critico pot to cuol atrovesobon oquellos, propugno pew 

tomar la direccian del poder. Salo asi se explico so inusitada participacian 

en la mencionodo guerro. 

En cuonto al pueblo capitalino, es importonte seAolor qua no tiene 

porticipacion octivo cues la ludic se -concentro en so mayor parte en 

el interior. En combio los grupos socioles compesinos e indigenes, si von a 

tenet uric octuocidn destocado. Esto is as!, pues, so ombiente, el Inte-

rior, se constihrye en teotro de los ocontecimientos belioos. 

Los efectos de est° guerro en el grupo compesino, is bastonte intere-

sonte y lo direccian que tomon est6 ligodo mes qua todo a so reoccian 

instintiva y no a so total conocimiento de lo quo se estoba buscando. En 

consecuencio, tol decisi6n time so efecto ‘negativo en cuonto quo son sepo-

rodos de sus campos, pora ir a format parte de los Was revolucionarias, 

repercutiendo esto en In decodencia de lo economic quo paraliza lot nego-

dos de la ZOno de Transit°, pues, corm hemos dicho, Ono era una simple 

receptoro. Adernt, este grupo compesino save reducido por efecto de los 

perdidos materiales y personales. 

Otro grupo social, el indlgeno, time uno porticipocian muy porecido 

lo 'del campesino, percr su limitado visual no le perrnitio ver lot intereses 

quo se hallobon en juego. Pot lo tanto, entro en escena, al igual quo el 

grupo campesino, pero paro El la Guerra tendra un doble significodo: intro 

en forma desorgonizoda, creyendo que lo lucho se limitabo a dos bandos, 

los ricos contra los pobres, y por otra pone, se odhiere a los fibs a cambio 

que se le libre de ciertos impuestos qua sabre Cl pesoba: 

"El ormamento qua trojo Morales fue trosladado a los linens de 
botolla pot los indios de lo montoria de Cock, cornondodos par 
Victorian° Lorenzo, quien poctd esta oyudo con Porras a cambia 
de cierto ofrecimiento, tales como "redimirlos del inicuo pogo de 
diezmos.y otras cargo?' quo riesaban sabre ellos como resabio de 
los encornenderos de los tiempos colonioles". 121) 

(2)) CARLES, Rubin D. Horror y Pe: as el tame. Editorial 
Panama Americo, S. A. Panama. 1950; Poo. 27 
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No encontrandOse en condiclones de Ilevor a cobo pot si solos seme-

lents empreso, krs Virigentes liberates se yen en la necesidod de buscor 

ay0da en it extronjetoy yo fuera one en forma moteriol o personal Asi 

vemos quo el President. del Ecuador, Eloy Alfons dio ayuda bike; mas, 

todo oyuda extranjero on Si fondo tiene su InterEs; el de Ecuador era en 

relacian al problema de conkter limitrofe ton Colombia. El apoyo qua reci-
ben de manos del Presidente Cipriano Castro de Venezuela, se interpret° 

como urns deferencio, pues, su Ilegado at poder estuvo apoyada par at 
ejarcito reyolucionario quo ahora luchaba en Colombia. El opoyo m6s efec-
tivo quo reciben los liberates es de parte del Presidente de Nicaragua, Jose 
Santos Zelaya, quien contribuy6 con elemento Wilco y personal; pero todo 

esto tiene relocion con su interim pot la construccian de un canal pot su 

pals. La presencio de bs Estados Unidos en esta guerra, se debe mos quo 

todo a guise °cog. al Tratodo firmado con Colombia en 1846, an quo se 
cornprometio a gorantizar la seguridod de to Zona de Transit° e intervenir 

en cam de peligro. Amparandose pot este mismo trotodo se vislumbro su 
interas par lb vonstrucclon de un canal por Panama. En consecuencia, sts 

presencia se interpreta.como un opoyo a lot fuerzos del gobiemo colombiono 

con miros futuros de lograr su codiciado Wetly°. 

Mos quo onalluir el detalle de los occiones Ilevados o cobo on el Istmo 
duronte esta contiend° import° considerar olgunas particularidades de la 

guerra civil en Panama. 

lJno primer° circunstancia a resaltor is it hecho de quit esta guerro 
se desorrollo en su mayor parte en el interior del Istrno. Foca es compren-

derb si tenemos on cuento quo la capital, quo fus siempre el escenario de 
Jo disputa de los panamenos, constituir6 el anico boluarte verdaderamente 

fuerte del gobiemo, por set la sede de la administrocion central. Par otro 

kilo su seguridad estabo protegida par el gobiemo norteomericono desde 

el momenta en que sus fuerzas actuabon en la Zone de Transit° on virtud 

del Trotado de 1846, corn° media de garantizar la tranquilidad al transit° 
or el Istmo a los viajeros del ferrocorril. El Interior, como corecio de estos 
inconvenientes fue entoncers el comp° de batallo propiclo pora estos luchos. 
Solo en sus postrimerias Ileg6 la capitol a adquirir importancla coma °We-

tly° military  lo quo desemboc6 en el lamentable fracaso liberal del Puente 

de Calidonio. 

Otra concliciern important° yo en it desarrollo de la mismo guerra es 
lo situocilm espeeial de lairds° revolucionario, pot cuonto de esta con-
dicion derivaran Importantes repercusiones en la actuacion de las fuerzos 

liberates. Seaalaremos tres de elias Ia ausencio de una verdadera Ideologic 

liberal dentro del ejarcito, las disputas personales intro los dirigentes, y lo 

folto de odiestamiento militat dal element° native quo formoba parts de, 
aL Examinando lo primer's encontrarernos el ejercito formodo sir colom- 
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Vann, campesinos, indigenos y extronjeros. De ellos, y co-no en otras 

ocasiones (1821; 1830), el grupo tompesino coma el indigena no saben a 
clencia cierta los ideaies que estan defendiendo (Si los hay), como tampoco 

tiene conciencio de la importoncia de su presencio en la lucha. Su partici-

pacion es mos bier, intuitivo. He aqui lo roz6n por la cuol, posado el com-
bat. de Colidonio y °corded° la tregua, Victoriano Lorenzo contimia hosti-
lizondo a los conservadores desde los cerros de Code. Los extranjeros, 
SueIgo decirlo, no tienen pm qui porticipor de uno u otro tendencia.Slo 
los restantes, colombionos y dirigentes, son los unicos que tienen conciencia 
S. la empresa quo ocometen. Como se ve, lo heterogeneidod del ejercito 
revolucionario se ref lejo en la inconsistencio de su ideologic, a trovis de 
los continuos disensiones quo se monifieston en las fibs revolucionorias 
y qua merman lo eficocio del ej6rcito. 

La segundo condition, disputos entre los dirigentes de la lucho en 
•Ponam6, tendril lo virtud de desmorolizor y dividir al ejercito y acentuar 

Jo posibilidad de la derroto. Nocieron estos diferencias de la distinta grada-
tion militar de sus miembros. La controversia se °tenni° entre lo oficialidad 
colombiana y lo panameria, olegando ros primeros la experiencia militor 

cle que corecen 6stos Oltimos. (22) 

Otro factor negotivo del ejorcito lo encontromos en la fait° cle adios-
tramiento militar del element° flatly° quo be forma. Tonto colombionos 

corns nicaraguenses son diestros en la militia, condition ausente an los 
nocianales. Las razones antes apuntadas boom quo los panamerlos be tomen 

poco intens a lo lucha y se oparten de ello en la primera oportunidad. 

Sin embargo, a pesor de todas las dificultades quo hemos °punted° 
el liberalism° triunfa quizes porque ero este apartado istmo de Colom-
bia er menos indicodo para propiciar un gobie.mo conseryador, on un 
iterritorio donde el Portido Liberal &ago destacodo su fuerza. Càon-

do la firma del Trotodo de Wisconsin la revolution cosi habia 

quedodo reducida al lstmo. No obstante, es conveniente anotor que el 

triunfo liberal parlament) puso sobre aviso a Colombia en lo quo a la opre-

ciacion de su fuena se refiere. V sabre todo, habla demostrodo al gobiemo 

central quo lo seporoci6n definitiva.no era una utopia. 

(22) En ocosion del nombromiento del Grol. Antonio QuInzado coma 
Jefe del Estado Mayor de la Segundo Division, quien al decir 
del Dr. Porras "era pundonoroso, discreto y leal", Herrera (Ben-
jamin) consider6 quo era una intromisitin del Dr. Porrcis en el 
monejo y organization del ejorcito, funciones quo le correspon-
dian a 61 como General on Jefe de la Revoluci6n. Verne Caries, 
Rubcsn D. ob. cit. p6g. 21. 
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Veamos chore quo resultodos produjo lo guerro tonto en el estado-
cobmbiano coma en el Istmo de Panama. 

Al deck de Oscar Teran: 

"Hobio durado mil ciento veintiocho dies; hecho din vices ese re5- 
mero de vIctimas; consumido junto con valores enormes el millon de 
oro de la ultimo prerroga; desquiciodb poro muchos to estructura 
economic° del pals, y  dejodo todo lo dem6s peer de lo quo 
estobo". (23) 

No podria decIrse, en efecto, que lo guerro dejose a olguno de los 
dos bandos un saldo favorable. Si bien el gobierno logr6 superor la crisis 
de los tres °nos,. no es menos cierto que soli6 de ella en deplorobles condi-
clones finoncieros, morales y politicos. Es precisomente esto ruina en, qua 
qued6 sumido el gobierno colombiano lo que va a octuor come aliciente 
para que posteriormente se aceleren las negociaciones en torno a la cons-
truccion del Canal par los Estados Llnidos. Colombia, en su lucho par 
solver lo crisis economic° que afrontaba, se opresuro a inicior los con-
versaciones que culminarem con el Tratado Herron-Hoy. 

Apuntemos clue es esta tine actitud quo haste cierto punto puede 
favorecer al Istmo, que tambien hable quedado sumido en uric postraclOn 
economic° superior a todas las qua habio sufrido. Rota la armonla de su 
vida campesina, devostados sus campos por la falta de brazos, el °nice 
signo de vida ounque debil, provenia de la Zan° del Transit°, cuyos diri-
gentes, m6s diestros en sortear situociones adversas provenientes del exte-
rior, apresuroran, enalizaran y tom:Iran portido en la prOximo empreso 
realizor: lo seporacion definitive de Colombia. 

C. LAS Cf:USAS DE LA SEPARACION DE PANAMA VISTAS DUDE EL 

ANGULO DE LOS GRUPOS POLITICO-SOCIALES PANAMENOS: 

Con la firma del Tratodo de Wisconsin, Ilevoda o cobo el 21 de 
noviembre de 1902, lieg6 a su final la Guerra de los Mil Dias. Cosi un °Pio 
despot se reoliz6 le seporocion de Panama de Colombia (3 de novIernbre 
de 1903), pero vemos quo entre uno y otro hecho no se Ilev6 a cabo node 
de trascendencio, puss duronte ese tiempo se realizaron los negocioclones 
en tomo al futuro trotodo Herran-Hay. 

Los rozones clue se ozfucen en favor de la separacien de Colombia 
varlan de acuerdo con los outores y sus respectivos ideologies, existiendo 
solo algunas ofinidades entre los quo consideran coma element° de fuerzo 

(23) TERAN, Oscar. La gum. civil en Panora& Revisto Colombian°. 
Ed. Nuevo Bogota. Colombia. 1934. No. 20. peg. 231 
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el rechazo del Trotado Herren-Hoy. Asi tenernos quo Pablo Arosemena 

consider° las siguientes causes de la secesion de Panama: la geognefico, 

el regimen de "la regenerocion" y la conduct° de los jefes militares colom-

bionos en la guerra civil quo soport6 el Istmo de 1899-1902, y el rechazo 

del Tratado Herren-Hay (24). Luego vemos que Juan Rivera Reyes nos 
dice quo lo idea-motor quo puso en movimiento e los conjurados en 1903, 

fue el temor a la miseria econ6mica quo sobrevendria con el rechazo del 

Tratado Herron-Hay. (24) 

En consecuencia, los circunstancias quo se adelentaron poro propiciar 

Pa firma del Tratado Herren-Hay (1903), se pueden interpreter come la 

volvula de escape qua utilize el gobierno colombiane para solr de la pes-

trocion economic° en quo se encontraba par motivo de la guerra civil 
posed°. Mos si Estes eran los, aspirociones del gobiemo bogotono, los 
grupos comercionte panamerios y el pueblo panameno, tombien veian este 

tratado comb °nice recurso pore la superacion de la crisis economic° por 

Pa cuol otrovesaba el pals. 

Rudo golpe sufrieron la close popular y, en especial, los comerciontes 
ponamenos, con el rechazo del Tratado par parte del gobiemo colombiano 

quo odujo la limitacion •de su soberania on el lstmo. Como se dijo, el 
grupo comercionte vo o ser el mos of ectodo, par cuanto quo sus intereses 

se habian ido diluyendo, ya quo su antique fuente, el cameo, se hallaba 

exhausto, °gated° coma resulted° de la pasada guerro civil, de aqui quo 

pusiero su miracle on lo future constnrcclein del canal quo se ibo a roan-
zar a troves del Tratado Herron-Hay. 

En toles momentos, come (mica solid°, el grupo dominante y solo 61, 

va a Hever a cobo el rnovimiento separatist° de 1903. En cuanto a b 
participacion del pueblo copitalino on dicho movimiento, va a ser nub; 
y esto es as( par su condici6n de element° marginado par parte de los 

dirigentes del pronunciamiento. La cause de esto indiferencia la Interpreta-

mos de la siguiente mantra: el rechazo del Tratodo produjo un impact° tre-
mendo on el pueblo copitolino, troyendo come consecuencia cierto indigna-

ciein contra el gobierne cebmbiano. En est° circunstancia, as comeiciantes 

consideroron quo no era indicado hacerles conscientes de b quo se estabo 
tromando, puesto quo el pueblo en su reaccien de Ira era cape: de 'char 

(24) DE LA ROSA, Diagenes. Timis de neviembre. Imprenta 
Nacional. Panama. 1953. P6g. 9. 

(25) RIVERA REYES, Juan. Significado historic. del 3 do sevlentbre 
de 1903y del 28 de neviemble de 1821. Imprento Nacional. 
Panorno, P6g. 17. 
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a perder los planes o incluse podian Ilegor a apoderarse de lo direccIeb 
del movimiento y colocarlos en uno situacion bostonte dificil. 

Se ho especulado profundomente sabre la intervencion extronjero, vole 
decir, de Estodos Unidos en lo labor de independencio y se ho *firmed° 
quo dicho dicho pals f inancI6 y propicid la separacion en base a intereses 
que luclon afectados con el rechazo del Trotodo Herr6n-Hay. 

No puede negarse lo verdad de quo uno de bs afectados con cliche 
medida estuviese anuente a respaldar en el Istmo una revolucidn que a la 
postre redundarla en beneficio de sus Intereses. Na puede negarse tarn-
pace quo esto vez (Nov. 1903) se olvid6, par decide osi, el Tratado de 
1846, sobre neutralided de la Zona de Transit°, pore apoyar Ic rebelien 
de bs istmerlos Todo elle prueba lo presencla de intereses mayores en el 
lstmo quo los quo representoba Colombia en su momenta. Es de observer, 
por lo tante quo lo Junta Revolucionorie gestiono y obtiene el respaldo 
decIdido de Los outoridodes norteamericanos de la Cia. del Ferrocarril, 
de la quo varies de sus miembros formaba parte. Es obvio quo en °amble 
abtendrion los Estados Unidos la segurided de nuevos negociaciones. 
De esto forma no es extra& observer Ic anuencia de la Cla. del Ferro-
corril a "cooperar ompliomente con el movimiento seporatista". 

Como resultado de su condicion on el esquema social del lstmo, 
los comerciantes o dirlgentes eron los encargados de realizer la sepa-
raci6n. El grupo dirigente del interior no tendrd on este movimiento, 
coma lo tuvo antes, ocosion de former parte de los gestures. La separacion 
fue, pues, una empreso de corOcter local, gestado y mantenlda por un 
solo awe; se limitd: 

".-...o fomenter el espiritu de descontento general; guarddndonos 
de dejor troslucIr nuestros verdaderos planes pore evitor los 
indiscreciones quo pudieron destruir lo obra ton cautelosamente 
emprendido " (26) 

No hubo on esto *Decision come on 1821 declaraciones seporatistos 
de los partIcIpantes del Interior, pues el movImlento foe gestodo y con-
trolodo par los dIrigentes capitalinos. 

Otro element° de actuacion discutida es el ebricito. Como on ocasio-
nes onteriores (1821, 1865, 1903) los tropes colombionas, quo debion 
ser fieles of gobierno de Bogota, tomaron el partido de los Istmefios. Uric 
roz6n primordial contribuye o elle: la estrechez economic° de los miem- 

(26) ARANGO, Jose A. Citado par Toren, Oscar. "De come se peJ416 
Panama": Reviste Celembiene, Bogota, 1936. No. 65. P6g. 137. 
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bras, olvidodos del gobierno central. En la 6poca de separocian de 1903, 
el Gob. Mutis Duran se monifestabo a sus superlores en est° forma: 

"Urge poner orden gostos militates aqui. Remesos insuficientes. 
Debase deportomento circa dos millones plata......imposible sutra-
gar mos." 

Gobernador" (27) 

Decio igualmente el jefe del ejercito: 
"Situacian fiscal batallOn <dormant.. Convendrio hocer giros 
cables. 

General E. Huertos (28) 

Condici6n esta quo hace muy explicable la aceptacien del soborno 
quo les fue ofrecido, y quo rind4 valiosos frutos o los dirigentes, hacienda 
de la independencia de 1903, uno lucho incruenta, al iguol quo lo de 
1821. Lo quo °firma uno vez mas la hobilidad del grupo diligent@ on 
esta close de empresa. 

Como resultodo de estos movimientos, el 3 de noviembre de 1903, 
ver6 la luz lo Neva reptiblica, nacida al amporo de los poderosos 
deseos exponsionistos de los Estodos Unidos, inerme, sin experiencia, con 
gran deseo de auto gobierno, pow el cual no estoba preporodo. Apenos 
consciente del paso dada, el resto de los istmehos, el pueblo, recibe albaro-
zodamente la separaci6n de Colombia, sin vislumbror quo combio un 
debil estodo que seria foci' preso de intereses extrolios. 

Muy diferente fue lo situacien pans Colombia. La separacilon de 
Panama era un hecho quo a mos de cercenar su territorio rompio tam-
bien can sus corns ombiciones °molest:is y la esperanza de la holgonza 
economic° qua le era ton necesoria, suceso qua Colombia nunco ha dejodo 
de lamentor. 

(27) Citos par Telt), Oscar Ob. cit. pig. 132. 

(28) Item. 
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Conclusioues 

I.— Las Wallas politicos que se desarrollan en Panama duronte el 
siglo XIX ponen de manifiesto la exIstencia de uric asImilacion 
closista de los partidoS, y del predominio de los interests econ6- 
micos, con detriment° de la estructura Ideologica• 

II.— Durante lo ilpoca colonial no hay evidencias de uno actividod 
politico de importoncia, situacign que obedece a lo ousencia de 
partidos ontaggnicos en el Istmo. 

III.— La primer° manifestacign politico notable la constituye la Inde-
pendencia de 1821, obro exclusiva del grupo comerciante pona 
meno, urpldo por sus intereses particulores. 

IV.— Con la unign o Colombia el Istmo se osimil6 a la politico del 
nuevo gobiemo. El Liberalism° colombiono, froccionada entre 
santanderistos y bolivianos, se coracteriz6 en Panama a travis 
de los dirigentes mercontiles y las closes populares, respecti-
vamente. 

V.—. Tras un period° de relativa cal= la Constitucign Bolivian° de 
1826 promueve to primer., reaccian seporatisto al lesionar los 
interests de lo close comerciante. El pueblo, pot el controrio, es 
partidario decidido de la politico de Bolivar. 

VI--- Lo Constitucign Boliviona propicia igualmente en 1830 lo prime-
to revoluclon de Castas en el !stmt .... Dicho movimiento opoca 
momentgneamente otro de indole mercantilist° qua defendia sus 
propios intereses. 

VII.— Los intentos autonomistas del grupo cornerciante se cristalizan 
transitoriamente en 1840 y 1855 can el Estado Libre del Istmo, 
y el Estodo Federal de Panama, respectivamente. En ambas 
ocasiones, estos dos Gatos incruentos denoton una actitud neutra-
lista ',warners para repel.: los luchos armadas oolombionas, 
y salvor los octividades cornerciales transitistas del Istrno. 
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VIII.— La existencio de uno mama& anarqufa politica y una profunda 
crisis econemica van a ser los signos distintivos del Estado Fede-

ral (1855-1886). Los continuos golpes de Estodo de este period° 
evidencian disensiones dentro de ambos portidos (liberal y con-

servador), y una active participation popular o troves de figures 

come Gil Colunje y Buenaventura Correoso. 

IX.— Santiago de la Guardia (conservador) y Justo Arosemena (liberal) 

a pesar de no comulgor con los mismos principles aspiron a la 

autonomic del Istrno. De la Guardia lo logra de manera tran-
sitoria con el Convenio de Colon (1861); en cambio con el Dr. 
Justo Arosemena se _plasma a troves del Estado Federal (1855), 
lo quo demuestra que on clones ocasiones la autonomic era 
aspiration de ambos partidos. 

X.— Durant° el lapso quo ye de 1885 a 1899 se produce lo caida 
del Estado Federal come resultodo de la politico centralist° de 

Rafael NUilez, situation que mermc la importancia en el Istmo 
del grupo liberal. 

XI.— El estallido de la Guerra de los Mil Dios provota la presencia dc• 
potencies extranjeras interesadas en la construction de la via 

interoceanico. Controrio a las otras ocesiones, lo participation 
de los comerciantes en la direction del movimiento se ve margi-

ned° por la °Hansa Azuern-Sento Mo. 

XII.— Belisario Porras y Victorian° Lorenzo representan en la Guerra 

de los Mil Dias mantes diferentes de la lucha. Aunque ambos 

son liberoles, Porras aparete come el autentico caudillo liberal, 
mientras que Lorenzo pore a ser el instrumento de escomio de 
los vencedores. N6tese osi la desventala del grupo indigents-

compesino, sin conciencia de la lucho. 

Frustradas las aspirotiones del grupo liberal comercionte pot el 

rechazo del Tratado Herran-Hay, sus octividades se encominan 
hacia la separation definitive de Colombia, la cuel es propiciado 
y respoldada par el exponsionisrno norteamericano. 

XIV—La Independent's° fue un hecho local gestado par una reducida 

Junta Revolucioneria de saber mercontil, ayuna de intervention 
popular y de ideologies verdaderomente rationales. 
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