
FUNDACION DE 
LA NACIONALIDAD 

PANAMERA 







FUNDACI~N 
BIBLIOTECA AYACUCHO 
CONSE J 0 DIRECTIVO 

Jose Rambn Medina (Presidente) 
Sim6n Alberto Consalvi 

Miguel Otero Silva 
Angel Rama 

Oscar Sambrano Urdaneta 
Oswaldo Trejo 

Rambn J. Velisquez 



FUNDACION 
DE LA NACIONALIDAD PANAMENA 





JUST0 AROSEMENA 

F U N D A C I O N  

Seleccidn, prdlogo y cronologia 

RICAURTE SOLER 

BIBLIOTECA AYACUCHO 



@ de esta edici6n 
BIBLIOTECA AYACUCHO 
Apartado Postal 1441 3 
Caracas - Venezuela - 1010 
Derechos reservados 
conforme a la ley 
Dep6sito Legal, If 82-1 132 
ISBN 84-660-087-9 (rhstica) 
ISBN 84-660-088-7 (tela) 

Disefio / Juan F re sh  
lmpreso en Venezuela 
Printed in Venezuela 



PROLOGO 

LA FILOSOFIA POLITPCA DEL LIBERALISM0 PANAMENO: 
JUST0 AROSEMENA 

FINALIZADAS las guerras de independencia, Ias clases dominantes en 
Nispanoam6rica enfrentaron con toda su agudeza las dificiles alternativas 
que surgian de la tarea inmediata de la organizaic6n national. En las 
paises hispanoamericanos, en comparaci6n con el Brasil, esa organiza- 
ci6n encontraba valladares insuperables que se explican, en gran medida, 
por las clistintas caracteristicas de Ia historia econbmica colonial del 
conglomerado luso-americano. Los polos mineros de crecimiento y con- 
centracibn econ6micos se desarrollaron extraordinariamente en el Brasil 
durante el siglo XVIII, permitiendo asi a este pais frenar las fuerzas de 
fragrnentaci6n politica que aparecieron con pasterioridad a la indepen- 
dencia. Como lo seiiala Celso Furtado, en eI continente hispanoamericano 
sucedib a1 rev&'. Los polos mineros de concentracibn y poder econ6- 
micas, que fueron importantes durante 10s siglos x v ~  y XVII, decayeron 
abruptamente durante el siglo XVIII, con la relativa excepci6n de MCxico. 
En Hispanoamkrica las relaciones de 10s "seiiores de la tierra" entre si, 
lo mismo que las relaciones entre sus latifundios y las ciudades, se ca- 
racterizaron par la desconexi6n y el estancamiento. A todo ello hay que 
agregar la subsistencia, durante la colonia, de relaciones de produccibn 
feudales, esclavistas y despoticoaldeanas o "asilticas" a. Es evidente, en- 
tonces, que 10s poderes s~~ranacionales que Bolivar quiso conferir a1 
Congreso Anficti6nico de Panami carecian de una base de sustentaci6n 
en la estructura econbmica y social. Esto se demostrb, incluso a escala 
mris reducida, a1 fracasar su proyecto de confederacibn de 10s paises andi- 
nos y a1 disgregarse la Gran Colombia. 

' Celso, Furtado: LQ economitr lafinoamericana. Desde la conquista ibe'rica hasta 
la revolucidn cubana. Siglo XXI editores, S. A.; Mexico, Argentina, Espaxia, 2+ ed. 
1971, pp. 32 y ss. 

C f .  Enrique Semo: Historia del capitalismo e n  Me'xico, 29 ed. 1973. Espe- 
cialmente el capitulo 11. 



Las clases dominantes de la Cpoca no podian, sin embargo, en inter& 
de su propia subsistencia, renunciar a una politica que ofreciera un 
diseiio efectivo de organizaci6n estatal-nacional dcntro de marcos y linea- 
mientos mis reducidos. En aquella Cpoca ese diseiio no podia ser otro, 
para las clases progresistas, que el que promovia la disalucibn de las 
relaciones   re capitalist as de producci6n y su transformaci6n en relaciones 
sociales que abrieran cauce a las fuerzas productivas y relaciones de 
praducci6n capitalistas. Es par ello que incluso Bolivar, como caudillo 
americano que durante varios afios pudo imponer una politica de relativa 
independencia frente a las clases existentes, decretd en 1824 y 1825, 
en Trujillo y Cuzco, la disoluci6n de las comunidades indigenas. Estos 
no fueron decretos antindigenas y europeizantes, como seiialan Arturo 
Urquidi Morales y Celso Furtado '. Estos fueron decretos antifeudales, 
nunca aplicadas, que dentro de un diseiio de organizmidn nacional elimi- 
naban el tributo de las comunidades y tendian a promover la propiedad 
privada indigena y su emancipaci6n frente a 10s latifundistas. Prueba 
de ello lo es que dichos decretos establecen la prohibicibn de "que pue- 
dan emplear a 10s indigenas contra su voluntad en faenas, sCptimas, 
mitas, pongueajes y otra clase de servicios dom&sticos y usuales" 4. Prueba 
de ello lo es tambiCn que frente a 10s efectos negativos e inesperados de 
aquellos decretos, Bolivar establece la prohibici6n de que las tierras indi- 
genas puedan ser enajenadas antes de veinticinco afios. IguaImente reve- 
ladora es la prohibicibn de que las tierras de 10s indigenas jam& puedan 
ser enajenadas en favor de las manos muertas '. 

La err6nea acusacinn de "europeista" asignada a Bolivar debe ya aler- 
tarnos contra la nlisma acusaci6n reiteradamente endilgada a1 liberalismo 
hispanoamericano en su period0 progresista. Durante el siglo XIX nacio- 
nal y americazas, deben ser consideradas en HispanoamCrica toclas aque- 
llas fuerzas sociales que se empefiaban en desarrollar las fuerzas produc- 
tivas y en liquidar las relaciones precapitalistas de produccihn dentro del 
marco de la afirmacidn politica e institucional del Estado. Desde este 
punto de vista las clases sociales que sustentaron, durante el siglo XIX, 
el poder social y politico liberal fueron nacionales y progresistas. En au- 
sencia de una burguesia industrial las limitaciones y contradicciones de 
aquellas clases, y de su liberalismo, se hicieron patentes. Esas limitaciones 
y contradicciones se evidenciavon sobremanera en 10s fracasados, per0 
muy reiterados, esfuerzas par hacer compatibles el liberalismo politico 
con el proteccionismo econ6mico. Esfuerzos que no fueron ins6litos. En 
Argentina, par ejemplo, abarcaron dos dCcadas 6.  Y constituyen, par lo 

Celso Furtado: op. cit., p. 37. 
Indalecio LiBvano Aguirre: Bolivar. Editorial La Oveja Negra, Medellin, 

1971, p. 364. 
"bid., p. 365. 
J056 Carlos Chiaramonte: Nacionalisnzo y liberalismo ecm6micos en Argentina. 

1860-1 888. Solar-Hachette, Buenos Aires, 1971. 



que respecta a la realidad econ6mica, un serio empefio par superar el 
europeismo librecambista irnperante en la doctrina econ6mica. 

Desde el p ~ ~ n t o  de vista el proyecto de organizaci6n estatal- 
nacional del liberalismo enfrent6 otra obvia contradicci6n que importa 
evaluar histbricamente. En ausencia de relaciones de producci6n capita- 
listas el imperativo de la kpoca consisti6, sin embargo, en erigir super- 
estructuras institucionales propias del Estado capitalista. La abolici6n 
de la esclavitud era una tarea estructural inmediata, nacional y ameri- 
cana. Para ello un "clisico" del liberalismo europeo, Benjainin Constant, 
ofrecia argumentos inapelables. Promover la educaci6n p~blica eman- 

I cipindola de la cosmovisi6n aristotelicotomista era otro imperativo, na- 
cional y americano. Para ello el inglks Lancaster formulaha las tCcnicas 
n l k  avanzadas de su tiempo. Estructurar institucional y politicamente 
10s nuevos estados era nn requerimiento inaplazable. Los estados bur- 
gueses avanzados ofrecian, no el modelo, sin0 el deber-ser hist6rico del 
momenta. Finalmente, el "chato utilitarismo" de Jeremias Bentham se 
convertia en el instrumento m k  eficaz para la creaci6n de una men- 
talidad empresarial inexistente. 

No es fhcil discriminar entre el ser americano y el no-deber-ser 
europeo. Coma tampoco Io es el discriminar entre la yasibilidad hist6rica 
real y la vacia posibilidad ahstracta. Las observaciones que anteceden 
nos conducen a la conclusi6n de que la idea nacional del liberalismo 
hispanoamericano no podfa ser otra que Ia fundamentada en la forma- 
lidad de la igualdad juridica burguesa, y en el error del atomism0 social 

I 
del liberalismo individualista. Porque la verdad es histbrica, tambiCn 

I 
lo son el ser y el deber-ser, Qui7Ls las consideraciones que podainos hacer 

I 
sobre la idea nacional panamefia del liberalismo permitan justipreciar 

I mejor las proposiciones que anteceden. 

2. J U S T 0  AROSEMENA: PREMISAS GNOSEOLOGICAS 
DEL PENSAMIENTO POLITICO LIBERAL 

Precisamente las de Jeremias Bentham y Benjamin Constant fueron las 
influencias europeas mis notables ejercidas en el pensador y politico 
panamefio Justo Arosemena (1817-1896). A ellas habria que agregar 
las del materialism0 ilustrado francCs dcl siglo XVIII, con su prolongaci6n 
en la Ideologfa de Destutt de Tracy. Posteriormente, y con perfecta con- 
secuencia, asumiria las posiciones evolucianistas del positivismo ingl6s. 
Desde su primera obra filos~jfica, Apuntawzientos pma la introduccidn a 
las ciencias marales y politicas ( 1 8 4 0 )  ', basta las Gltimas, de caricter 

' [Con el pseud6nimo de "Par un Joven Americana"] Imprenta de don Juan 
de la Granja: Ediciones de la Revista Tareas, 236 pigs. Recientemente se ha 
incluido en Justo Arosemena: Patria y federacidn. Colecci6n Pensamiento de 
Nuestra America, Casa de las AmCricas, Habana, 1977. Utilizamcs la primera 
edici6n. 



politico, un enlpirismo radical constituiria el hilo conductor de una 
constante y variada labor de publicista. Pero el enlpirismo conduce a1 
nominalismo. En 1840 afirmaba que la ciencia de 10s hechos -"facto- 
logian- apoyada en la induccibn, deberia de constituir el fundamento 
de las legalidades que descubran las ciencias morales y politicas. A partir 
de estas premisas filos6ficas elaborari, posteriormente, toda una teoriza- 
ci6n sobre la idea na~ional~anamefia y sobre la idea nacionalhispanoame- 
ricana. Pero, en primer tCrmino, nos interesa caracterizar el fundamento 
gnoseol6gico de aquellas conceptuaciones filodfico-politicas. 

La obra filos6fica de Arosemena, deciamos, es de 1840. Constituye, 
sin duda alguna, uno de 10s mis importantes jalones que, a escala his- 
panoanlericana, serialan el itinerario consciente, deliberado, del esfuerzo 
de ofrecer a las recientes rep&blicas una concepci6n del mundo y del 
hombre ajustada a la tarea de la afirmaci6n y organizaci6n nacionales. 
No creemos violentar en un esquema la riqueza de matices de nuestra 
historia cultural si afirmamos que aquella concepci6n del mundo plasm6 
en un nominalisrno de mhltiples expresiones. En algunos casos -el de 
AndrCs Bello, el de JosC de la Luz y Caballero- ese nominalismo intenta 
conciliarse con un espiritualismo que es punto de Ilegada. Desde el punto 
de vista pslitico es una posici6n compatible con el conservatismo mode- 
rado -Belle-, o con el autonomismo evolucionista -Luz-. Pero aun 
en ellos el nominalismo es punto de partida. S610 seri rechazado, de 
plano, par 10s representantes de un teocentrismo ultramontano, politic* 
mente tradicionalista y reaccionario. 

En la enseiianza y divulgaci6n de 10s textos de Destutt de Tracy con- 
cret6, m k  especificamente, la expansi6n de aquel nominalismo. A travCs 
de Lafinur, Agiiero y Alcorta domin6 durante mis de un cuarto de siglo 
en la filosofia universitaria de Buenos Aires. De 1824 es el primer0 
de 10s tres volhmenes de 10s Principios de ideologia, elemental, abstractiva 
y oratoria de FernQndez de Agiiero. En ese mismo afio, en la alejada y 
colonizada Cuba, Luz inicia su largo magisterio filos6fico aceptando la 
explicaci6n del origen de las ideas que encontramos en 10s planteamientos 
"que constituyen lo que se llama Ideologia" '. En el coraz6n de nuestra 
AmCrica andina, en 1827, el Mariscal Sucre hacia obligatorio en 10s 
colegios el estudio de la ideologia. Relacionado con ello aparece en La 
Paz, en 18 32, una traducci6n de los Elementos de Ideologia. Posterior- 
mente, en Sucre, en 1834, se hace otra edici6n de la misma obra. De 
18 3 6 a 1 8 6 7 la escollstica hispanoamericana criticarl 10s decretos del 
vencedor de Ayacuchog. Estos son ejemplos relevantes de la expansi6n 
de una dwtrina que afirma la enseiianza antitradicionalista en todos 10s 
paises hispanoamericanos. 

JOSB de la Luz y Caballero: Ebncos y discuvsos acaddmicos. Editorial de la 
Universidad de la Habana, Biblioteca de autores cubanos, 16; Obras de. . . , vol. 
11, Habana, 1950, p. 4 .  
' Cf. Guillermo Francovich: La filosofia en Bolivia. Editorial Losada, S. A., 

Buenos Aires, 1945, p. 67 y ss. 



La metodologia analitica de la Ideologia hacia de esta doctrina un 
instrumento especialmente util para combatir el teocentrismo filodfico, 
lo mismo que las fuerzas sociales y politicas que lo sustentaban. Luz 
"deduce" a Dios a partir de su gnoseologia empirista. Pero esta misma 
gnoseologia le permite situar en primer plano el estudio de las ciencias 
experimentales, como tambiCn tratar de fundamentar en la experiencia 
el estudio de las ciencias normativas. A filbsofos m L  radicals, coma 
Agiiero, la metodologia analitica la conduce a1 rechazo terminante no 
ya sblo de la teologia sino, incluso, de toda especulacibn metafisica: 

La metafisica, lejos de ser una ciencia puramente abstracta 
como algunos la han tratado y otros lo han creido, no es propia- 
mente sino una ciencia abstuactiva que con el estudio de la fisio- 
logia constituye el estudio fisico y moral del individuo hombre. 
Sabemos 10s muchos extravios y retardacibn de luces que ha 
causado cultivada en aquel sentido, y no dudamas que cultivada 
en este otro recobrari el crCdito que justamente habia perdido 
por su falta de cooperacibn a la ilustracibn y bienestar del gknero 
human0 la. 

Eran las primeras expresiones de un pensamiento que, con Alberdi, 
alcanzar5 una formulacidn rotunda: "La abstracci6n pura, la metafisica 
en si, no echari raices en America" ". 

Es clara la fundamentaciirn nominalista de la filosofia hispanoameri- 
cana que enfrentaba la escol6stica y el tradicionalismo. Disolver en sus 
elementos las ideas y las idealogias recibidas, permitia la reconstruccidn 
de una nueva racionalidad ajustada a1 proyecto de sentar 10s cimientos 
de una cultura nacional. "El andisis es el [narte dell entendimiento que 
puede darnos nociones ciertas; no hay otro" 12. No hay contradiccibn entre 
esta premisa de LLIZ y su denuncia del caricter politicamente conservador 
del racionalismo espiritualista y eclCctico en Francia: "a un pueblo can- 
sado con la lucha de opiniones fue alucinarle con un calmante el ha- 
blarle de concilia~ibn"'~. Luz era perfectamente consciente de que la 
enseiianza de un racionalismo eclkctico y conservador no podia expresar 
las luchas del autonomismo cubano. 

Es en este context0 de la filosofia hispanoamericana que precisa situar 
las tesis gnoseol6gicas y metodol6gicas de Arosemena. 

Tambikn Arosemena parte de la primacia del mktodo analitico. Es, en 
su sentir, el 6nico ajustado a la verdadera fundamentacibn de las ciencias 

fo Juan Manuel Fernhndez de Agiiero: Principios de Ideologia elemental, abs- 
tractiva y oratoria. Buenos Aires, 1940 (Segunda parte), pp. 11-12. 

Citado por Santiago Montserrat: "Sentido y misi6n del pensamiento en His- 
panoam6rica1'. En Cuadernos Americanos. N9 1, MBxico enero-febrero 1958, p. 184. 

IZ Josk de la Luz y Caballero, op, cit., p. 73. 
l3 Ibid., p. 119. 



morale~ y politicas. Toda ciencia, nos dice, ha de partir de 10s "hechos 
de existencia". El mCtodo analitico 10s descampone en sus elementos 
y el sintbtico 10s reconstruye, pero la primacia del primero queda garan- 
tizada coma quiera que s61o 61 (otro tanto afirmaba Luz) nos da el 
conocimiento de 10s elementos y el de sus analogias con otros elementos. 
El ad i s i s ,  pues, fundamenla la sintesis. Es interesante observar c6mo 
a partir de esta metodalogia Arosemena rechaza el idealism0 platbnico: 

El [mCtodo] sintktico no tiene utilidad sin0 en la clasificacibn 
de 10s hechos [ .  . .I. Mas aun para esto mismo se requiere la 
ayuda del mCtodo analitico; porque Cste es el que da a conocer 
la naturaleza intrinseca de las cosas, y par tanto de sus analagias: 
conocimiento que es la clave de toda buena clasificacibn, coma 
ha podido traslucirse. La regla de Platbn, de que el hombre no 
puede conocer la verdad en el estudio de la naturaleza, y que 
debe limitarse a buscar la verosimilitud, siendo la m8s segura 
en cuanto a la clasificaci6n de 10s seres la divisi6n de todo lo 
que existe en espiritu y cuerpo, se resiente de una rigurosa 
sintesis 14. 

El anilisis es el mktodo para el conocimiento de 10s "hechos de exis- 
tencia" (situados en el espacio) y tambiCn para el conocimiento de 10s 
"hechos de suceso" (localizadas en el tiempo). Desde este punto de vista 
el analisis ha de abocarse a la descripcibn de "lo que es, o pasa". Como 
s6lo la sensibilidad, es decir, la experiencia, se apropia de 10s "hechos 
de existencia y de suceso" ning6n "principia de razbn" que pretenda 
fundamentarse en la teologia, o en la metafisica, es v8lido. Eventual- 
mente Arosemena habla de Dios pero, explicitamente, no le asigna fun- 
ci6n alguna en la articulaci6n conceptual de sus tesis metodol6gicas y 
gnoseal6gicas 15. 

Estas son, pues, las premisas que, seghn Arosemena, han de funda- 
mentar las ciencias morales y politicas. Conclusiones hedonistas y utili- 
taristas, presentadas en oposicibn a1 ascetismo cristiano, son extraidas 
de estas tesis. S61o nos interesa destacar que constituyen, a escala hispa- 
noamericana, uno de 10s mis rigurosos alegatos en favor de una concep- 
ci6n del mundo inmanentista, Coma todas 10s filosofemas de 10s pensa- 
dares progresistas hispanoamericanos, nos son ofrecidos con afAn de 
verdad y vocaci6n revolucionaria. 

l4 Justo Arosemena: op, cit., p. 73. 
l5 Cf. Ibid. p. 44. 
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3. JUST0 AROSEMENA Y LA IDEA NACIONALPANAMERA 
DEL LIBERALISM0 

En perfecto acuerdo con 10s principios clisicos del liberalism0 Arosemena 
encuentra en el consensus de 10s individuos la legitirnidad de la exis- 
tencia social, expresada en la constituci6n politica ("pacto social"). De 
ahi que la "verdadera sociedad es la que est8 mls cercana a 10s intereses 
de 10s individuos, 10s ABtmos politicos. Este noininalismo social, que se 
fundamenta en el filos6fic0, lo expresa Arosemena con rneridiana cla- 
ridad : 

El municipio es la verdadera sociedad: la Nacibn no es sin0 
una pura idealidad, una abstraccibn, a la cual no deben subordi- 
narse 10s intereses de la c iudd o del comzin. Emancipemos pues 
las ciudades, o gupos de poblacioncs dependientes entre si por 
igualdad de situaci6n y de necesidades16. 

Esta argumentaci6n desemboca corn0 es de esperarse, en un concept0 
de soberania politica rigurosamente ajustado a un federalism0 radical. La 
soberania no podria radicar nunca en la uni6n national, pues esa uni6n 
existe s8o por consensus, poi- consentimiento de los diversos estados fe- 
derales, La soberania real ha de existir en cada uno de Cstos pnes en 
ellos se expresa la "igualdad de situaci6n y de necesidades" del conjunto 
de ciudades o "comunes" que lo integran. Desde este punto de vista 

I 
Arosemena rechaza, incluso, el principio de la "doble soberania" -la 

I de cada Estado Federado y la de la Uniiin Nacional- defendido par 
Alexis de Tocqueville. En su sentir esa dualidad de soberania no podria 
conducir m8s que a una serie de ininterrumpidas "colisiones" e insal- 
vables contradicciones ". 

El objetivo inmediato de esta conceptuacibn filos6fico-politics, desa- 

i 
rrollada principalmente de 1855 a 1863, era el de sustentar la legiti- 
midad de la aspiraci6n panamefia, reiterada en multiples ocasiones du- 

1 rank el Gglo pssdo, a arumir las responsabilidades de un Estado robe- 

I 
ran0 dentro del rnarco de un vincula federal con la Nueva Granada. 
Ese objetivo se realiz6 en 1855, con la creaci6n del "Estado Soberano de 
PanamP y se reiter6, desde 1863 hasta 188 5, en el context0 ampliado 
de la formacibn de 10s "Estados Unidos de Colombia". Implantado el 
rkgimen centralista en 1886 la aspiracibn autonornista, e incluso inde- 
pendentista, se manifest6 en multiples formas hasta la independencia 
de 1903. 

Justo Arosemena: El Estado Federal de  Panama'. E n  Documentos fundamen- 
tales para la historia de  la nacirh panameria. Edici6n de la Junta Nacional del 
Cincuentenario, Panamri, 1953, p. 198. (Compilaci6n de  Rodrigo Mir6). 
'" Justo Aroscmena-Gil Colunje: Teoria de la nacionalidad, Ediciones d e  la 

Revista Tareas, Panam$ 1968, pp. 89 y ss. 



La argumentacibn filosbfico-politica de Arosemena, que es la que bre- 
vemente quisikramos examinar, estuvo acompaiiada de valiosas observa- 
ciones sobre la especificacibn geogrifica e hist6rica del Istmo panameiio. 
Pero con independencia de esas observaciones debemos seiialar, desde ya, 
el caricter ideoldgico de ese liberalismo que, sin embargo, en aquel en- 
tonces, era simultinea e histbricamente progresista. 

Las fuerzas econbmicas y saciales que dieron a1 traste con el bolivarismo 
actuaron en el Istmo panameiio, con las especificidades del caso, lo mis- 
mo que en 10s demis paises hispanaamericanos. La ausencia de vinculos 
econhicos con la Nueva Granada, acentuada geogrificamente con "el 
tap6n del Darikn", impedia la "comunidad ecan6mica" nacionalgranadina. 
La posicibn geogrifica, histbricamente el principal recurso natural pana- 
mefio, disefiaba en tarno a la zona de trinsito un conglomerado econ6 
nlico y social que ampliamente justificaba su aspiracibn a utilizarlo en 
funcibn de sus propios intereses. La burguesia comercial y la pequeiia 
burguesia urbana formularon, entonces, el proyecto liberal-nacional pa- 
nameiio a travks de un esfuerzo casi secular. La historiografia, tradicional 
o no, ha registrado acertadamente 10s principales hitos de ese empeiio. 
Aquel proyecto, hoy ya no puede caber dudas, era histbricamente legitimo. 
Y la m h  importante razbn de esa legitimidad radica en que la creaci6n 
del Estado nacional panamefio es tambiCn ya, dentro de nuestro marco 
geogrifico, la creaci6n de la principal fuerza productiva: la organizaci6n 
econbmica, social y politica de la comunidad 18. 

Es desde estas perspectivas que importa, entonces, juzgar el atomismo 
social y el liberalismo de Arosemena. Hoy sabemos que el atomismo social 
desconoce las especificidades sociales. Y que la formalidad de la igualdad 
juridica enmascara las desigualdades entre las clases instaladas en las 
relaciones de producci6n. En el caso mis concreto de la realidad pana- 
mefia, aquel liberalismo fue expresibn, absolutamente diifana, de la 
burguesia comercial y de la pequefia burguesia urbana. Pero ese libera- 
l i sm~,  en tanto que ideologia, y por ello mismo, resultaba ser el instru- 
mento superestructural mis ajustado a la aspiracibn de crear el Estado 
nacional panamefio. Del empirismo radical en cuanto a las premisas 
filos6ficas, y del nominalismo social en cuanto a lo politico, una lbgica 
rigurosa conducia a la legalixacibn de la aspiracibn panamefia a formar 
un  Estado soberana. Desde nuestro punto de vista, otras eran las razones 
que legitimaban aquella aspiracibn. Sin embargo, a1 liberalismo pana- 
meiio del siglo pasado, y a Arosemena, hay que acreditarles, histbrica- 
mente, el haber abierto cauces por donde habrian de carrer fuerzas so- 
ciales de renovacibn y progreso. Esas fuerzas desbordarian aquellos cau- 
ces, asi como tambikn aquella ideologia. En gran medida, precisamente, 
por la formacibn del estado nacional panameiio. Como en la historia no 

l8 Sobre el Estado como fuerza productiva y las relaciones entre Estado y Naci&, 
cf. Rene Zavaleta Mercado: "La burguesia incompleta". En Problemas del Desarro- 
120. Revista Latinoamericana de Economia. Aiio VI, NQ 24, NOV. de 1975-Enero 
de 1976. 

XVI 



s610 hay contradicciones, sino tanlbikn "ironias", podriamos adelantar que 
clases que fueros nacionales antes de la creaci6n del Estado nacional 
panamefio, se tornaron antinacionales despuks. A escala latinoamericana, 
y por 10s mismos aiios, sucedia atro tanto. Clases latinoamericanas que 
fueron nacionales antes de la expansibn imperialists, se tornaron en anti- 
nacionales despuks. Pero este no es tema de la presente exposici6n. 

4 .  JUST0 AROSEMENA: 
LA IDEA NACIONALHISPANOAMERICANA DEL LIBERALISM0 

Es parad6jico que el principal te6rico de la nacionalidad panameiia sea 
tambikn uno de 10s mis importantes tedricos de la idea nacionalhispano- 
americana. Quien pugn6 por la Gltima fragmentaci6n de Colombia, de- 
dic6 tambiCn enormes esfuerzos, te6ricos y pr6cticos en pro de la unidad 
hispanoamericana. No carece dc inter& examinar la ideologia que une 
ambos empefios y las motivaciones reales, hay vigentes, que hist6rica- 
mente la legitimaban. 

La abstracts fornlalidad de la igualdad juridico-politica de 10s ciuda- 
danos conducia con espontaneidad a la conclusi6n de que era posible 
wna federaci6n universal de todos 10s conglonlerados politicos. No falta- 
ron -en Europa- tedricos de la dcmocracia liberal que lo afirmaron. 
Con independencia de otras experiencias hispanoamericanas, en PanamA, 
en fecha tan tenlprana coino 1836, el incidente diplomitico "Russell- 
Paredes" comenz6 a mostrar el carlcter idilico de tan extrema conclusi6n. 
Se hizo tangible el poder expansionista y colonialista de la democrdtica 
Inglaterra. En esas circunstancias, el proyecto nacional-liberal panamefio 
no podia desconocer el peligro potencial que entrafiaban 10s designios de 
la poderosa y liberal Albi6n. 

Muy pronto tambiCn, a escala hispanoamericana, y panamefia, se hizo 
patente que las instituciones deinocrLticas y federalistas surgidas de la 
revoluci6n norteamericana de independencia no constituian obsticulo 
alguno para la expansib11 colonialista de la potencia nortefia; Texas, y la 
posterior mutilaci6n de MCxico, ofrecian la evidencia inapelable. Desde 
el Mkxico invadido, 10s mismos opresores anunciaban sus designios in- 
mediatos. En un peri6dico publicado en inglks en la ocupada capital 
mexicana decian 10s invasores : 

iSeri posible que siete millones de habitantes, de 10s cuales 
cuatro son indios, puedan resistir el avance de 10s anglosajones? 
{No deben 10s pie1 raja ceder ante 10s blancos? {No ha sido siem- 
pre el Sur dominado por el Norte? iEl presidente Jefferson 
no asever6 sesenta afios ha, que en el curso natural de 10s acon- 
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tecimientos la Uni6n Americana debia extenderse hasta el istmo 
de Panami? (The North American, 21 de diciembre de 1847) I". 

El filibusterismo de Wallcer en CentroamCI-ica hacia obvio el peligro 
inminente. Por otra parte, en el propio Istmo panameiio la constante 
presencia de norteamericanos en la zona de trlnsito, y la canstrucci6n del 
ferrocarril transistmico par una campaiiia yanqui, propici6 incidentes 
varios desde 1850 que culminaron en sangrientos motines el dia 15 de 
abril de 18 5 6. Se hicieron inevitables las exorbitantes "reparaciones" 
exigidas por 10s Estados Unidos a la Nueva Granada. Por lo que respecta 
a Panami, todo ello hizo exclamar a Justo Arosemena, ya en 18 5 1 : "Eos 
yanquis han perpetrado toda clase de atentados, mostranclo en todos sus 
actos de provocaci6n el mis insolente desprecio par las instituciones, 
las costumbres, la autoridad y la raza nacional del istmo" 'O. 

Igualmente 16cidas fueron sus advertencias por lo que respecta a1 con- 
tinente hispanoamericano : 

Hace mls de veinte afios que el iguila del norte dirige su 
vuelo hacia las regiones ecuatoriales. No contenta ya can haber 
pasado sobre una gran parte del territorio mexicana, lanza su 
atrevida mirada mucho mis aci. Cuba y Nicaragua son, a1 pa- 
recer sus presas del momento, para facilitar la usurpaci6n de las 
comarcas intermedias, y consumar sus vastas planes de conquista 
un &a no muy renloto ". 

Frente a estas realidades, la 16gica del proyecto liberal-nacional pa- 
nameiio no podia conducir a ninghn federalism0 internacianalista. Pero 
si a1 replanteamiento del hispanoamericanismo bolivariano. Esta es la 
tarea acometida par Arosemena en su abra Estudio sobre la idea de una 
Liga Americana (1864) redactada con lnotivo de la celebracibn del 

Is Citado por Antonio N6iiez Jimi-nez. "MCxico, valladar contra el Norte brutal". 
Bohemia, ario 68, NO 36, Habana, 3 de septiembre de 1976, p. 91. 

20 Citado por Octavio MBndez Pereira: Justo Arosemena. Imprenta Nacional, 
Panami, 1919, p. 246. 

Ibid. p. 252 y ss. Sobre el pensamiento anticolonialista de Arosemena Cf. Nils 
Castro: Justo Arosemena: Antiyanqui y Latinoamericanista. Ediciones de la Revista 
Tareas, Edici6n del Ministerio de Gobierno y Justicia. Panami, 1974. Otro liberal 
panameiio, Pablo Arosemena, seiialaba en 1862, que "MCxico, Centro America, 
el Paraguay y la Nueva Granada, han sido victimas cle ese sistema de extorsiones 
y de ultrajes con que la rephblica norteamericana parece que se hubiese propuesto 
hacer sentir a sus vecinas todo el peso de su superioridad y de su fuerza". Aunque 
atribuia esa conducta ultrajante fundamentalmente a1 Sur esclavista tambikn afir- 
maba que del colapso de kste en la guerra civil "no nos alucinamos con la creencia 
de que en adelante la conducta de Estados Unidos respecto a las rep6blicas hispa- 
noamericanas serP enteramente fraternal y generosa". Cf. Pablo Arosemena: Escri- 
tos. Tomo I; Imprenta Nacional, PanamP, 1930, pp. 267-268. 
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Segundo Congreso Hispanoamericanista de Lima y en esa ciudad pu- 
blicada ". 

Efectivamente, las premisas filosoficopoliticas de Arosemena, clara- 
mente inspiradas en un nominalisnzo social radical, no podian dejar de 
entrar en contradicci6n con 10s hechos (y entre ellos el expansionismo 
norteamericano) de la realidad histiirica, econbmica, social y cultural 
de 10s pueblos de nuestra AmCrica. Una serie de observaciones, teoriza- 
ciones, proposiciones, etc., definidas mis bien por su realism0 social o 
positivismo paralelo (a1 europeo), de signo sui generis, coexiste entonces 
con aquC1, a veces sustituyCndolo total o parcialmente. De ahi que la 
teorizaci6n federalista adquiera nuevos y especificos contenidos. 

Federalism0 si. Pero federalism0 hispanoamericano. S610 dentro de 
esos marcos Panami habria de asumir su soberania politica. 

Desde 1856 afirmaba Arosemena: "Enhorabuena que el conjunto de 
pueblos a que ligan lazos morales de religi6n, idiomas, hibitos, vicios y 
virtudes, se tenga por nacionalidad bajo esos respectos. Yo entender6 
siempre que si esos pueblos no establecen un gobierno comhn, la nacio- 
nalidad politica no existe" 23. Eran las primeras formulaciones de una 
idea national-hispanoamericana compatible con el proyecto national- pa- 
nameiio. En 1864 esos conceptos se afinarin a travCs de un alegato 
histbrico, politico y juridico. Es cuando, en explicit0 rechazo de la doc- 
trina Monroe, declara perentoriamente: "DCbiles coma son las naciona- 
lidades sudamericanas, rnejor les estad formarse su politica p rq ia  par 
media de esa misma liga tras la cual van desde hace cuarenta y dos afios, 
que buscar arrimos en cambia de 10s cuales nada vueden ofrecer, sin0 es 
&as0 lo misrno que con tanto inter& quieren-guardar, su indepen- 
dencia" 24. 

La liga que entonces propane ha de impedir las guerras entre 10s pue- 
blos hispanoamericanos. Ha de unificarlos en las guerras contra potencias 
extranjeras. Ha de celebrar "un tratado de comercio y de navegacibn, tanto 
maritima como fluvial". Finalmente, y sobre todo, ha de establecer la 
ciudadania comzin. 

La crisis de 1900-1903 marca, seghn Lenin, la etapa de dominio efec- 
tivo del capital monopolista y consecuente emergencia deI imperialismo. 
Ciertos estudiosos retrotraen a algunos lustros la aparici6n del suceso 
en la historia del capitalismo. Para un estudio mis pormenorizado la 

2z Recientemente se han hecho dos reediciones, en 1974 y en 1976. La Cltima 
reimpresihn corresponde a Ediciones de la Revista Tareas. Ediciones del Cornit6 
del Sesquicentenario del Congreso AnfictiClnico de Panamb. Panamb, 1976, 118 
pp. Esta Cltima es la que 



deterininaci6n exacta de la cronologia imperialista es importante. Pero 
en un sentido global es evidente que la emergencia del imperalismo, 
desde finales del x ~ x ,  crea una fractura hist6rica en la lucha de 10s 
pueblos hispanoamericanos par afirmar la nacibn, y la naci6n-hispano- 
americana en su conjunto. 

A las clases progresistas del siglo pasado, y a sus m8s llicidos repre- 
sentantes, les tocb la tarea de enfrentar la absorci6n colonialista de In- 
glaterra y, sobre todo, de 10s Estados Unidos. La mejor respuesta tebrica 
ofrecida en la Cpoca consisti6 en el replanteamiento del bolivarismo en 
el marco doctrinario de la democracia liberal. Justo Arosemena es de ello 
un ejemplo palpitante. 

La fractura hist6rica que surge de la expansibn imperialista hace, hay, 
de la demwracia liberal, un instrumento te6rico ineficaz e inactual. Pero 
no asi de la renovacibn del bolivarismo planteado par el liberalism0 
esclarecido del siglo xrx. Esa renovaci6n ahora es sblo posible mediante 
la independencia econ6mica que surja de la socializaci6n de 10s medias 
de producci6n y cambio. Es la tarea del momenta. Precisamente lo es 
en la medida en que continban vigentes las mejores y no realizadas pro- 
posiciones del pasado. Es, en una palabra, la tarea que el pasado progre- 
sista reclama del presente progresista y revolucionario. 

JUST0 AROSEMENA Y LA CUESTION NACIONAL 
PANAMENA 

Desde m8s de un punto de vista la formacibn de la nacionalidad pana- 
meiia, y la creacibn de su Estado en 1903, es un caso limite dentro d d  
marco general de la emergencia y afirmaci6n de las naciones y Estados 
nacionales latinoamericanos. Se trata, coma es Men sabido, de la tardia 
y hltima desnlembraci6n del proyecto grancolombiano diseiiado par Bo- 
livar. De alguna manera se trata, tambiCn, de la mLs "escandalosa" con- 
firmacibn de que el suefio hispanoamericanista de Bolivar, que se prolong6 
empeiiosamente durante todo el siglo x ~ x ,  no alcanzaba a establecer la 
sintesis de lo racional y lo posible. 

Estudiar, entonces, en este caso limite que es Panam6, las causas y 
desarrollo de su formacibn nacional, y de la creaci6n de su Estado, no 
podria dar coma consecuencia sino un autCntico enriquecimiento, en ex- 
tensi6n e intensidad, del conocimiento hist6rico sobre nuestra AmCrica 
en su conjunto. Los textos quc se recogen en la primera parte de estos 
escritos politicos de Justo Arosemena constituyen, para 10s efectos aludi- 
dos, documentos, testimonies y formulaciones te6ricas de primera impor- 
tancia. Pues en ellos se expresan, con meridiana claridad, las raices y 
motivaciones de un proyecto nacional que reivindica para el Istmo la auto- 



nomia, y aun la independencia, frente a Colombia (Nueva Granada) 
sin par ello pretender clausurar tantos vinculos de la historia politica y 
cultural que unen a PanamQ no sblo con la Nueva Granada sino tambiCn 
con las otras naciones del continente hispanoamericano. Que en mod0 
alguno se trataba de divorciar a Panamti de la histaria pasada y futura 
de Hispanoamerica lo demuestran ampliamente 10s textos de Arosemena 
recogidas en la Segunda Parte del volumen. 

Y es que la potencia fragmentadora de las relaciones de produccihn y 
formas de propiedad precapitalistas impidieron real y eficazmente la 
estructuraci6n de una sola "nacibn de repfiblicas" a partir de las ante- 
riores colonias espafiolas de AmCrica. A escala mQs reducida, la creaci6n 
de republicas, sin embargo serioriales desde el punto de vista social, cons- 
tantemente convertia en proyecto-sisifo la perentoria tarea de la organi- 
zacidn national. Inexistente una burguesia industrial, pero ya realizada 
"una revoluci6n burguesa sin burguesia" (Mariitegui) desde la indepen- 
dencia, correspondib a1 bloque policlasista que a si mismo se denominaba 
liberal, pero que en su base social en nada era hom6logo a la burguesia 
liberal europea, homogeneizar la sociedad civil y organizar la naci6n a 
partir de la consolidacibn del Estado. Y no era Csta una tarea posible 
si se coilservaban 10s fueros eclesiistico y militar, las aduanas inter- 
regionales, las alcabalas, el moi~opolio cultural de la Iglesia, el registro 
eclesiistico, el diezmo, 10s bienes de manos muertas, 10s mayorazgos o 
"vinculaciones", la esclavitud, 10s privilegios gremiales de 10s artesanos, la 
fuerza de trabajo enajenada por deudas a tierras "estancadas" sometidas 
a "censos" o hipotecas. 

Visto como superestructura, el Estado latinoamericano del siglo XIX 
s610 parcial y precariamente podria tener un carQcter capitalista. Pero 
las fuerzas productivas no son indiferenciadas tCcnicas y medios de pro- 
ducci6n desconectados de la organizacihn social. No es el hombre abs- 
tracto la principal de las fuerzas productivas, sino el hombre concreto 
de cada especifica organizaci6n social. (Es de gran fecundidad meditar 
sobre la afirmaci6n de Marx en 10s Gvupzdvisse de que la cornunidad es 
la principal de las fuerzas productivas). Esa especial forma de organiza- 
cibn social que es el Estado resulta ser, entonces, tamhiCn, una formida- 

I ble fuerza productiva. Lo caracteristico del Estado latinoamericano del 
I siglo XIX es que Cste, en manos de las clases conservadoras, se desvanecia 

como fuerza productora a1 pretender ser utilizado en la preservacibn de 
relaciones de procluccibn y fornlas de propiedacl precapitalistas. En tanto 
que instrumento del bloque de clases JT capas sociales autodenomilladas 
liberales el Estado, par el contrario, se afirmaba a si mismo canlo fuerza 
productiva contrihuyendo a la disalucibn cle las relaciones de produccibn 
precapitalistas. Es por ello que, en las condiciones reales de la historia 
latinoamericana del siglo pasado, se da la paradoja de que el Estado libe- 
ral, desde el Qngulo de las fuerzas productoras, era ya capitalista, aunque 
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todavia no lo era la sociedad civil, desarticulada esta Gltima par una 
variada gama de relaciones de producci6n precapitalistas 25. 

Las anteriores consideraciones tienen relacidn directa con la formaci6n 
nacional panameba. Ellas permiten una mejor comprensi6n del pensa- 
miento federalista de Justo Arosemena, principal te6rico del autonomis- 
ma, e incluso independentismo panamefios del siglo pasado. 

Podriarnos afirmar que, e n  tdrminos generales el centralismo politico 
y adrninistrativo constituy6 la opci6n preferida de las fuerzas sociales 
que en HispanoamCrica procuraban conservar 10s modos de producci6n 
precapitalistas durante el periodo iniciado a partir d e  la independen- 
cia 28. Era, efectivamente, la forma politico-administrativa que mejor se 
ajustaba a1 intento de conservar el poder corporativo, y par tanto anti- 
nacional, del ejCrcito y de la iglesia. Ese centralismo en modo alguno 
puede, pues, considerarse como un instrumento de homogeneizaci6n de 
la sociedad civil. El federalismo, con el cual se identific6 el liberalism0 
incluso en paises donde no lo puso en prhctica, significaba, por el con- 
trario, un intento de abatir 10s poderes corporativos promoviendo la 
significacibn de las ciudades en el aparato estatal. Significaba tambiCn 
la mediatizaci6n de 10s ejCrcitos "aforados" a travCs de la creaci6n de 
milicias federales, obviamente controladas par 10s centros urbanos. El 
federalismo implicaba, par liltimo, la afirmaci6n de las ciudades, v en 
especial de su pequeiia burguesia y capas medias, conlo poder alternativo 
frente a 10s caudillismos rurales. Las luchas entre liberales y conserva- 
dares de MCxico (de Valentin G6mez Farias a Benito JuLrez) y Cen- 
troamkrica (de Francisco Morazin a Justo Rufino Barrios), que cons- 
tantemente se transmutaban en contiendas entre federalistas y centra- 
listas, nos parece que acreditan plenamente las anteriores proposiciones. 

No obstante, por lo mismo que federalismo y cei~tralismo constituian, 
fundamentalmente, instrumentos de la lucha que oponiail las respectivas 
bases sociales de liberales y conservadores, su significacibn no podia ser 
univoca a lo largo y ancho del continente. Las mismas banderas y pala- 
bras no siempre tuvieron, p r  ello, la nlisma significacidn. En el caso 
extremo, terriblemente complejo y s6lo en cierto sentido exceptional de 
la Argentina, nos encontramos con que el federalismo de Rosas, que 
expresaba 10s intereses ganaderos y comerciantes de la provincia de Bue- 

25 Para una discusi6n mmb amplia de estos temas nos permitimos remitir a1 lector 
a nuestra obra, de pr6xima aparicibn, Idea y cuestwn nacional latinoamericanas. 
De la independencia a la emergencia del imperialismo. (Siglo X X I  Editores, Mk- 
xico). ? I 

Si precisamos a partir & la independencia es porque estimamos que el cen- 
tralism~ y no el federalismo constituia la opci6n correcta durante el periodo de la 
erecci6n del Estado e n  las condiciones de la lucha armada. El centralismo, en 
esas precisas circunstancias, contribuia a consolidar el frente unido anti-colonialista. 
Finalizadas las guerras de independencia, y enfrentadas las clases y b!oques de 
clases contradictories, el centralismo, por el contrario, ~610 fortalecia a 10s poderes 
corporativos, antinacionales, objetivamente opuestos a la homogeneizaci6n de la so- 
ciedad civil. 
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nos Aires, no s6lo era negaci6n del liberalismo de 10s "salvajes unita- 
rios": TambiCn entraba en contradicci6n con el federalismo de caudillos 
locales s610 atentos a afianzar su recortado fragment0 de poder politico, 
asentado sobre relaciones de producci6n precapitalistas. Complica y a 
la vez aclara el problema, la camprobaci6n de que en centros urbanos 
del interior argentino (que nunca padrian homologarse con la signifi- 
caci6n de las ciudades mexicanas) tambiCn hizo su aparicibn, promo- 
vido por la pequeiia burguesia, un federalismo liberal y par tanto anti- 
rrosista. 

Las condiciones en las que se desenvolvieron las pugnas liberal-con- 
servadoras en la Nueva Granada nos parece que contribuyen a aclarar 
todavia mis la real significaci6n de las opciones centralistas o federa- 
listas. Durante el period0 de la organizaci6n nacional, es decir, desde 
la independencia hasta la emergencia del imperialismo, el liberalismo 
se defini6 siempre en favor de las formas politicas federales, y fue bajo 
esta precisa bandera que desencaden6 la guerra civil de 18 60. El triunfo 
de 10s insurgentes dio origen, coma es sabido, a la ultrafederalista cons- 
tituci6n de Rio Negro de 1863, en la cual tuvo Justo Arosemena desta- 
cada participacibn. Eventualmente el conservatismo tambiCn se defini6 
par el federalismo. Uno de sus fundadores, Mariano Ospina Rodriguez, 
decia de si mismo que era "catdico, apost6lic0, romano. . . y federalista". 
Pero ello no debe hacer perder de vista que la desamortizaci6n iniciada 
a partir de aquella constituci6n, y la creaci6n de milicias federales, eran 
10s instrumentos reales para la homogeneizaci6n de la sociedad civil 
inlpedida por 10s pderes corporativos y las fuerzas conservadoras. Estos 
poderes pudieron denonlinarse "federalistas", pero la medida exacta en 
que promovieron su institucionalizaci6n la daba el limite precisa en que 
no afectaba 10s privilegios del ejkrcito y el poder ecan6mico de la igle- 
sia. La constituci6n "centro federal" de 1858 era, en este sentido, el 
miximo "federalismo" que podian consentir. De todo esto es bastante 
esclarecedor, por otra parte, el hecho de que cuando el liberalismo inici6 
su degeneraci6n pijncipista con la fracci6n que apoy6 a Rafael N6iiez 
a partir de 1886, la ~a rc ia l  resta~lraci6n de la influencia eclesiAstica no 
dejaba de solidarizarse con la "regeneraci6nM que se suponia implicaba 
la reimplantaci6n del centralismo. 

Todas estas precisiones parecen indispensables cuando se trata de com- 
prender 10s dificiles y complejos tbrminos en que se desarroll6 el pro- 
ceso de la organizaci6n nacional de 10s Estados hispanoamericanos du- 
rante el siglo pasado. En el caso especifico de la Nueva Granada se ha 
afirmado que el liberalismo, en su fracci6n radical, intransigentemente 
federalista, debiIit6 el Estada y desarticul6 a6n m8s Ia entidad nacional 
a1 desatar incontenibles fuerzas centrifugas con la constitucibn de Ria 
Negro. No se ha ~ercibido, sin embargo, que las evidentes exageraciones 
de esa constituci6n en nada desdicen 10s tambiCn obvios avances que en 
cuanto a la organizaci6n nacional implica promover a un primer plano 
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la significacibn politica de 10s centros urbanos. Y que la cohesi6n nacia- 
nal colombiana tambikn lograba progresos substanciales a1 desamortizarse 
10s bienes urbanos y agrarios de la iglesia -un tercia de las tierras cul- 
tivadas le pertenecian. 

Prerrequisitos de la organizacin nacional eran, pues, la erradicaci6n 
de 10s paderes corporativos y la liquidaci6n de las relaciones de produc- 
ci6n y formas de propiedad precapitalistas. Pero no existian ni las fuerzas 
productivas ni las clases sociales que pudieran lograrla a escala hispa- 
noamericana. Los bloques pliclasistas liberales acometieron, sin embargo, 
esa tarea, en 10s mis estrechos marcos de los Estados efectivamente 
existentes aunqne precariamente consolidados. Aquellos bloques 10s inte- 
graron, fundamentalmente, 10s propietarios de tierras libres (no amor- 
tizadas ni "vinculadas"), la burguesia comercial y la pequeiia burguesia 
y capas medias de las ciudades. Hasta la emergencia del imperialismo 
a partir de la dkcada del 80, la direcci6n de esos bloques carrespondi6, 
en tCrminos generales, a la pequeiia burguesia y capas medias de las 
ciudades. En la degeneraci6n del liberalismo, a finales del siglo pasado, 
convergieron el imperialismo y un neolatifundismo que no alcanzaba 
a liquidar las relaciones precapitalistas de praducci6n. Con la excepci6n 
del mundo antillano, la pequefia burguesia y las capas medias perdie- 
ran, entonces, la direcci6n dcl proyecto nacional. La historia mexicana 
comprueba sin duda alguna que nos encontramos en otro periodo. Que 
el liberalismo de Porfirio Diaz clausura el de Benito Juirez, lo recono- 
cieron incluso sus partidarios "cientificos". Ellos se autodenominaron, 
con razbn, "neoconservadores". Es lo que tambiCn se observa en la his- 
toria colambiana cuanrlo el conservatismo hizo causa comGn con una 
fracci6n importante del liberalism0 en la etapa "regeneradora" de Rafael 
Nhfiez. 

A1 periodo progresista de 10s prayectos liberal-nacianales hispanoame- 
ricanes corresponde la prictica y pensamientos politicos de Justo Arose- 
mena. Coma quiera que la posiciirn geogrifica -principal recurso natu- 
ral del Istrno- propici6 desde la colania una intensa actividad mercan- 
til, las relaciones productivas de caricter precapitalista no tuvieron la 
importancia que si adquirieron en otras regiones de HispanoamCrica. Par 
ello mismo el conservatismo no tuvo en Panami la significacibn y poten- 
cia1 que alcanz6 en otros paises hispanoamericanos. TambiCn par ello, i 
muy tempranamente, comenz6 a afirmarse un movimiento liberal auto- 
nomista, e incluso independentista, frente a la Nueva Granada. Ma1 i 
podda avenirse con la sociedad seiiorial neogranadina un Istmo abocado, 
con o sin intermitencias, a un intenso trhfaga mercantil. Los escritos 
de Arosemena que incluimos en la Priinera Parte del volumen constitu- 
yen la m8s lograda teorizacibn, desde perspectivas demoliberales, sobre 
10s fundamentos histirricos, geogrificas y pditicas que acreditan la exis- 
tencia de la comunidad nacional panameiia. Y sobre la legitimidad de 
su aspiraci6n a asumir 10s atributos de la soberania. Sin embargo, im- ! 

I 
I 
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porta recordar, por ser tan desconocidos fuera de nuestros lares, que 
estas expresiones del pensamiento autonomista de Arosemena s610 hacen 
culminar en la teoria inomentos reiterados de una prhctica de autoafir- 
maci6n politica que se eatiende a lo largo del siglo x ~ x .  

Sin pretender seiialarlos todos, si conviene precisar que desde el Acta 
de Independencia de Panamh de Espafia -de 28 de noviembre de 
1821-, que declara a la provincia parte integrante de la Reptiblica 
de Colombia, se seiiala, sin embargo, que desde el punto de vista eco- 
n6mico el Istmo debia crear una reglamcntaci6n propia ajustada a sus 
especiales condiciones (Articulo IX). Era el punto de partida del auto- 
nomismo econ6nlico. En 1826 Cste alcanzarh connotaciones politicas 
cuando una junta de notables rechazarh la posibilidad de que el Istmo 
acepte la centralista Constituci6n Boliviana. En 1831 el autonomismo 
econ6rnico y el politico se presentarin de co:lsuno cuando en un Acta 
surgida par la desmembracibn de la Gran Colombia se asienta que su 
restauraci6n s610 ha de hacerse mediante la confederacidn de sus dis- 
tintas secciones (Ecuador, PanamL, Nueva Granada y Venezuela). Fi- 
nalmente, coma el mhs inmediato e importante antececlente que ofrece 
la prictica politica a1 op~Isculo de Arosemena, Estado Federal de  Panamd, 
precisa sefialar la creaci6n del "Estado de Istmo" -1840-1841- 
cuando, en la coyuntura de una guerra civil neogranadina, Panami se 
independiza real y efectivan~ente, asumiendo 10s atributos de la sobe- 
rania y declarando que s610 bajc un rCgimen federal consentiria en 
volver a forinar park de la Nueva Granada. 1.a fuerza de las armas impi- 
di6 materializar estos propClsitos. Pero es lo que Justo Arosemena lograre 
en 1855 en las Cimaras de Representantes, a1 obtener el apoyo nece- 
sario para modificar la Constituci6n y crear el "Estado de PanamP, 
soberano, per0 que mantiene determilladas vinculos con la Nueva Gra- 
nada. El escrito Estado Federal de  Panama', fue el alegato presentado par 
Arosemena ante las CQmaras neogranadinas en favor de la soberania y 
autodeterminaci6n istrneiias. 

Incluimos LanlbiCn en esta priinera parte del voluillen el optisculo inti- 
tulado El Convenio de Cold~z, o sea 10s intereses politicos del Estado de  
Panama' coma mienzbro de  la Unidn Gra~zadi~za,  fechado en diciembre 
de 1862 y publicado en Cartagena en 1863. Se hacen necesarias algu- 
nas precisiones para la mejor comprcnsi6n de este texto. 

En septiembre de 1860 se celebr6 entre el plenipotenciario del Estado 
d d  Cauca y SLI horn61ogo del Estado de Bolivar, en la ciudad de Carta- 
gena, un "Pacto de Uni6n" par el cual se declaraba extinguida la "Con- 
federaci6n Granadina" y se creaba la nueva entidad politica denominada 
"Estados Unidos de la Nueva Granada". Se trataba en ese "Pacto", tam- 
biCn llamado "Tratado de Cartagena" '', de formalizar una asociaci6n 
politica que sirviera de base a convenios con otros Estados neogranadi- 

Se incluye como "Ap6ndice I" a1 texto de El Convenio de Coldn. . . 
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nos que se sumaren, por propia voluntad o por la fuerza de las armas, 
a la insurgencia liberal-federalista acaudillada por el general Tom& 
Cipriano Mosquera. Un afio despues (septiembre de 186 l), cnando 
ya la victoria parecia inclinarse a favor de Mosquera, se celebr6 entre 
Manuel Murillo, plenipotenciario de Mosquera, y Santiago de la Guar- 
dia, gobernador del "Estado Soberano de PanamP -vimos ya que fue 
creado como tal desde 18 5 5- un tratado en la ciudad de Col6n: El 
"Convenio de Col6n" ", mediante el cual el Istmo se incorpora tambikn 
a 10s "Estados Unidos de la Nueva Granada". 

LOS terminos del Convenio de Col6n no podian ser m6s favorables 
para las predominantes corrientes autonomistas panameiias. No s610 se 
conservaban los m6rgenes de autogobierno alcanzados desde 1855 sin0 
que kstos se ampliaban considerablemente. El opfisculo de Arosemena 
destinado a analizar el "Convenio de Col6n" tiene como objeto preser- 
var sus conquistas despuCs del triunfo definitivo de la insurgencia libe- 
ral-federalista. Y si bien &stas efectivamente se conservaron en el marco 
de la ultrafederalista Constituci6n de R o  Negro, que postulaba la 
soberania de todos 10s iniembros integrantes de 10s "Estados Unidos de 
Colombia" (1863-1886) no deja de ser importante recordar que fue 
precisamente la defensa de esa soberania la que condujo a la muerte 
a Santiago de la Guardia, el gobernador de Panam6 firmante del Con- 
venio. Decidido a defender la soberania pactacla, fue la primera y b i c a  
victima de una acci6n provocada por tropas colombianas cuya presen- 
cia en el Istmo, sin su consentimiento, claramente violaba acordadas 
f6rmulas contractuales. 

En esta Primera Parte incluimos, finalmente, el escrito de Arosemena 
iiltitulado "La reacci6n en Colombia", destinado a hacer la critica 
de la Constituci6n de 1863 (lo que en cierto mod0 era una autocritica), 
per0 que mLs concretamente intentaba esclarecer las condiciones poli- 
ticas y las insuficiencias juridicas de la constituci6n centralista de 1886. 
Justifica la inclusi6n de ese escrito en esta secci6n del volumen el hecho 
de que la impugnaci6n de la Carta de 1886 PO significa otra cosa que 
la defensa de las formas federalistas de gobierno. Y con ello una nueva 
reiteracihn, que Arosemena por lo dem6s hace explicita, del derecho de 
Panam6 a su autodeterininaci6n. 

Deciamos a1 principio de esta nota qne 10s textos incluidos permiten 
una mejor inteligencia de 10s procesos de formaci6n de 10s Estados nacio- 
nales hispanoamericanos durante el siglo pasado. Ellos invitan, efectivad ! 
mente, a no ahorrar esfuerzos para comprender las causas end6genas de 
10s conflictos sociales que opusieron centralistas a federalistas, y conser- 1 
vadores a liberales, en las distintss condiciones que se daban a lo largo I 

y ancho del continente. Se ha abusado ya demasiado de "explicaciones" I 
i que s6lo descubren en esos conflictos epifen6menos de lo acontecido i 

Se incluye como "Apkndice 11" a1 texto citado. 
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en 10s paises de capitalismo avanzado o, lo que es peor, meras imitacio- 
nes de modelos paradigmhticos. 

Por lo que respecta a 10s sujetos sociales que en Panami promo- 
vieron el proyecto de autogobierno y de erecci6n del Estado nacional cabe 

I seiialar que Cstos son, en lo fundamental, 10s mismos que a escala his- 
I panoamericana se empeiiaban en homogeneizar la sociedad civil aba- 

tiendo 10s poderes corporativos y 10s modos de producir y formas de 
propiedad precapitalistas. Con la peculiaridad, para el Istmo, de que 
la burguesia comercial y pequefia burguesia urbana tuvieron, en el inte- 
rior del bloque liberal policlasista, un mayor peso especifico que 10s 
terratenientes. Y ello, sin duda, en raz6n de que el recurso natural de 
la posici6n geogrlfica situada a las primeras en lugar de privilegio fren- 
te a 10s segundos. Es lo que explica el dominio casi indiscutido de la 
ideologia liberal durante el siglo pasado. Con ajustes y reajustes cada 
vez mls conservadores, y cada vez mis antinacionales, sobre todo a par- 
tir de Ia emergencia del imperialismo, aquella ideologia prolong6 su do- 
minio durante periodos importantes del presente siglo. 

Dentro del pensamiento rnarxista una larga tradici6n no s610 ha iden- 
tificado las tareas nacionales con programas burgueses sin0 que, incluso, 
ha negado contenidos nacionales a la edificacirin socialista. Las realidades 
del mundo actual, y mejores enfoques, permiten hoy descubrir comple- 
jidades antes ocultas a mechnicas identificaciones. Esas complejidades 
nos conducen a ver en el "hecho naci6n9' no tanto el resultado como la 
condici6n del capitalismo. Y en el Estado moderno, a la vez una super- 
estructura (poder coercitivo) y una formidable fuerza productiva sepa- 
radas de las cuales la naci6n no dcanza a desplegar sus pontencialida- 1 des. Por el10 mismo la naci6n no agota su esencia en su carhcter de con- 

! dici6n del capitalismo. En el socialismo ha de encontrar la racionalidad 
que hoy le niegan las relaciones sociales capitalistas: su vocaci6n comu- 
nitaria de diferenciar la individualidad en la participaci6n de la riqueza 
y empefio de la creaci6n colectiva. 

El Estado nacional acredita su caricter de condici6n del capitalismo, 
y de ~ r i n c i ~ a l  fuerza productiva durante la Cpoca moderna, en la historia 
especifica de las formaciones nacionales latinoamericanas. S610 acceclien- 
do a1 poder del Estado el reformism0 liberal pudo iniciar en nuestra 
AmCrica el proceso de efectiva homogeneizaci6n de la sociedad civiI. A 
partir de entonces el Estado es aspiraci6n de la nacibn, y la naci6n aspi- 
raci6n del Estado. 

Es en este context0 quc hay que interpretar cl autononlismo-federalis- 
mo panameiios del siglo pasado, y la teoria y prictica politicas de Justo 
Arosemena. En el Istmo panameiio se percibi6 con claridad que se en- 
contraba unido a 10s vaivenes de un Estado que a6n no sobredetermina- 
ba la sociedad seiiorial. Y que en la propia historia y geografia se asen- 
taban prernisas que ampliamente acreditaban la legitimidad de la aspi- 
raci6n a1 Estado. Desde nuestros puntos de vista de hoy nc s610 la his- 
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toria y la geografia legitimaban el autonomismo, federalism0 e indepen- 
dentisino panamefios del siglo pasado. Su racionalidad hist6rica radica, 
m6s profundamente, en que abrian cauce a la riqueza y potencia de la 
dialkctica Estado-naci6n con independencia de 10s regazos hist6ricos espe- 
cificamente colombianos. 

Nos parece que conviene, todavia, hacer una hltima precisibn por 
lo que respecta a1 papel de ]as clases subordinadas en las formaciones 
nacionales latinoamericanas, y mis concretamente en la formaci6n na- 
cional panamefia. 

Una imagen populista de la historia de nuestra AmCrica pretende acre- 
ditar la tesis de que la esencia nacional existe en masas populares ya - 
homogeneizadas como comunidad que por ello, precisamente, resistie- 
ron influencias extranjerizantes y antinacionales. El papel reaccionario 
o progresista que pudieran cumplir las clases d ~ m i n a n t e s - ~  nuevas clases 
emergentes en determinados periodos hist6ricos se sustituye, asi, por la 
imagen de una sociedad cuya diferenciaci6n se agota en la abstracta 
polarizaci6n de explotados y explotadores. Situados en estas posiciones, 
pronto se Cree percibir la esencia del "hecho nacional" en el sen0 de 
nlasas cacla vez mls apreciadas en funcihn de un reduccionismo folkl6- 
rico. Creemos que en la raiz de estas concepciones se encuentran graves 
desenfoques hist6ricos y axiol6gicos. 

En efecto, la contradicci6n entre espontaneidad y coerci6n es indiso- 
luble en la gCnesis y desarrollo de las comunidades nacionales. La espon- 
taneidad aparece, y s61o formalmente, desde el momento en que la diso- 
lucihn de las relaciones de producci6n precapitalistas permite a una 
acrecida circulacibn mercantil hon~ogeneizar un espacio econ6mic0, en 
especial formando la comunidad de lengua. Pero por si misma la expan- 
si6n del capital mercantil no crea aquel espacio econ6mico. Es la posi- 
bilidad de que la coerci6n del Estado participe activanlente en la homo- 
geneizaci6n dcl espacio econ6mico lo que lo caracteriza a partir de 6poca 
n~oderna. En este sentido la expresi6n comi~n de Estado nacional revela 
su verdad al establecer la indisoluble unidad (que obviamente no es iden- 
tidad) entre Estado y naci6n. Esa unidad se da incluso en aquellos 
Estados que son multinacionales. Pues en ellos la "aspiraci6n" de la 
naci6n a1 Estado se da en cornpromisos del Estado y en luchas naciona- 
les siempre renovadas. 

La coerci6n del Estado ha sido, pues, indesligable de la homogenei- 
zaci6n de la comunidad nacional. El "terror lingiiistico" desencadenado 
por la revoluci6n francesa zg seria s610 un ejemplo de este ejercicio del 
Estado en la formaci6n nacional. Por lo que respecta a 10s pueblos opri- 
n~idos cabe anotar que el aparato estatal opresor sQo favorece la homo- 
geneizaci6n en cuyo nombre, precisamente, se convoca a la liberaci6n. 
Todas estas consideraciones conclucen a no percibir la naci6n como un 

V6ase a1 respecto: Reni Balibar; Dominique Laporte: Burguesia y lengua na- 
cional. Editorial Avance, S. A., Barcelona, 1976. 

XXVIII 



hecho clausurado, Muy por el contrario. El estado nacional ofreci6 el 
espacio econ6mico in~prescindible para el desarrollo del capitalismo. Es 
real la comunidad asi forjada pero ella encuentra en la coercidn del 
Estado, y tambiCn en la coercio'n econdlnica del capitalismo, limites que 
desnaturalizan lo niisino las potencialidades que la apropiaci6n autbntica- 
nlente nacional de la creaci6n colectiva. La naci6n en el socialismo sigue 
siendo, por ello, nna realidad. No en el sentido de una "supervivencia", 
inevitable a corto plazo, pero irracional si se piensa en "largas duracio- 
nes". Sino en el sentido de que las nuevas conquistas de la libertad no 
lo serian s6lo para 10s individuos sin0 tambikn -y quizLs en primer 
tCrmino- para el enriquecimiento y racional despliegue de la persona- 
lidad colectiva. 

Entonces, y no importa sus intenciones, 10s enfoques que pretenden 
encontrar una "esencia nacional" de la que supuestamente serian porta- 
doras las masas conducen, en filtima instancia, a conclusiones antihist6- 
ricas y clausuradas. Antihistbricas, porque necesariamente suponen a esas 
masas, y sus "esencias nacionales", divorciadas de las condiciones y desa- 
rrollo hist6ricos de las relaciones de producci6n capitalistas. Clausuradas, 
porque a1 desestimar 10s factores coercitivos hasta hoy presentes en las 
formaciones nacionales ven en Cstas algo "ya dado", con lo que se impide 
apreciar el salto cualitativo que impIica para lo nacional la conquista de 
nuevos estadios de libertad a1 socializarse 10s medios de producci6n y 
cambio. En mod0 alguno se ha, pues, de confundir la funci6n creadora 
de las masas y clases subordinadas, que es la que en toda formaci6n 
social aporta la riqueza material y las condiciones de la creaci6n espi- 
ritual, con la forma reaccionaria o progresista con que las clases diri- 
gentes se apropian aquella riqueza modelando la sociedad de acuerdo 
con sus intereses. La formaci6n de la comunidad nacional es impensable ! sin el aporte de las clases explotadas. Pero su "inodelaci6n", durante 
el rCgimen capitalista, correspondi6 a las clases que tenian como tarea 
hist6rica liquidar las relaciones precapitalistas de producci6n. En una 
palabra, las clases explotadas crean, indudablemente, la riqueza material 
y condiciones de la creaci6n espiritual necesarias en el proceso de la 
formaci6n nacional. Pero simulttinean~ente son expropiadas de 10s frutos 
y direcci6n de ese proceso. Otro serh el sentido y contenido de la nacio- 
nalizacio'n una vez superado el rCgimen capitalista. Si no es lo mismo, 
por algo estrin tan pr6xin1os 10s conceptos de nacionalizaci6n y socia- 
lizaci6n. 

En la gCnesis y desarrollo de 10s Estados nacionales de lo que se trata 
es, por tanto, de despejar con la mayor precisi6n posible las clases socia- 
les, personalidades y sucesos que real y efectivamente concurrieron a su 
formaci6n. Desde 10s partimetros de la coerci6n econ6mica y politica, las 
clases empeiiadas en derrumbar las relacioiles de producci6n precapita- 
listas forjaron las primeras formas de comunidad nacional dando asiento 
y abriendo cauce, coil ello, al rdgiinen de producci6n capitalista. Con las 
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limitaciones sciialadas, suyas fueron, entonces, la direcci6n y apropiacibn 
del proyecto hist6rico nacional. 

Es lo que, nos parece, conlprueba la formacibn de 10s Estados nacio- 
nales, lo mismo en sus primeras manifestaciones en la Europa occidental 
moderna que en las formas especificas adquiridas en la historia de nues- 
tra Amkrica. 

En efecto, las dimensiones distintas de las fuerzas productivas, y las 
diferencias de la estructura social, no deben ocultar el hecho primario 
de que tambikn en nuestra historia latinoamericana la formacibn de Es- 
tados nacionales es inseparable de 10s esfuerzos por liquidar las relaciones 
de producci6n y formas de propiedad precapitalistas. Hemos ya aludido 
a 10s agentes hist6ricos empeiiados en realizar esta tarea y a la funci6n 
del Estado en la misma. Deseamos ahora s610 seiialar, para el caso 
limite de PanamA, la manera como se hizo presente la cuesti6n nacional 
entre las clases, sus luchas y contradicciones. 

Es casi un truism0 afirmar que el proyecto nacional panameiio se 
resolvi6, durante el siglo pasado, dcntro de 10s mkgenes y direccibn que 
a 41 imprimieron la burguesia comercial y la pequeiia burguesia (dentro 
de la cual incluimos las capas medias) de la zona de trinsito. De ese 
proyecto fueron tributaries la acci6n y pensamiento de Justo Arosemena. 
Es indudable, tambikn, que con la creaci6n del "Estado de Panami", en 
1855, aquellos agentes sociales alcanzaran nuevas inetas, a partir de la 
acci6n del aparato estatal aut6nom0, en cuanto a holnogeneizar una co- 
munidad que con mucha antelaci6n habia iniciado su proceso de defini- 
ci6n. A la burguesia y pequefia burguesia istmeiias, en 10s limites de 
su tiempo, correspondi6, igualmente, la tarea cle forjar 10s instrumentos 
ideol6gicos necesarios no s6lo para legitimar la reivindicaci6n de la so- 
berania frente a la Nueva Granada, sin0 tambikn para afirmar la comu- 
nidad frente a1 expansionismo norteamericano. A este respecto 10s textos 
de Justo Arosemena en favor de una liga hispanoamericana y en contra 
del monroismo, que incluimos en la seynda parte de este volumen, 
insertan a Panamd dentro de una tradition latinoamericana de pensa- 
miento politico progresista, de la cual hoy sonlos deudores. Todo lo cual 
no debe impedir la pregunta, necesaria y ledtima, en torno a la partici- 
paci6n de las masas populares, y mhs concrctamente, las clases subor- 
dinadas, en el proceso de formacibn del Estado nacional panameiio. 

A este respecto cabe seiialar, en primer tkrmino, que 10s proyectos 
progresistas de organizacibn nacional a partir de la independencia, y a 
escala latinoamericana, nnnca se dieron a1 margen de un proceso de 
ajustes y reajustes, siempre renovados, entre el bloque liberal pluriclasis- 
ta y las clases subordinadas. Pero, ya lo henlos visto, las contradicciones 
no lo eran sblo entre este bloque y las clases populares. Hasta el 6ltimo 
cuarto del siglo XIX, es decir, s610 hasta despuks de iniciado con 6xito 
el reformism0 liberal, aquel proceso de ajustes hub0 de hacerse en per- 
manente confrontaci6n con las fuerzas sociales empefiadas en conservar 
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las relaciones de produccibn y formas de propiedad precapitalistas. De 
ahi que, desde la independencia, la teoria y la prhctica de la organizaci6n 
nacional del bloque liberal hubo de enfrentar, o de asimilar parcialmente 
-segun las coyunturas especificas y la correlaci6n de fuerzas- pro- 
yectos nacionales alternatives de las cIases populares, concretamente refe- 
ridos, segGn 10s paises, a la eliminaci6n del tributo indigena, la aboli- 
ci6n de la esclavitud o la redistribuci6n de la tierra. Esos proyectos alter- 
nativos, entonces subordinados, como las clases que 10s promovieron, cons- 
tituyen, obviamente, las primeras formulacioiles de una percepci6n de 
lo nacional que desbordaba 10s parimetros liberales y que hoy encuentra, 
con otros contenidos, renovada legitimidad. 

En el caso concreto de la formaci6n nacional panamefia el dominio 
casi indiscutido del bloquc liberal -hemos anotado que ello se explica 
en raz6n de que el transitismo no favoreci6 la producci6n y propiedad 
feudales- retrasd, pero no impidi6, que las clases populares desplegaran 
una prictica y un ideario nacional-panamefio, ajustados a sus especificas 
reivindicaciones. De ahi que, cn distintos mementos, la protesta social se 
hiciera a1 margen de un proyecto nacional-panameiio o, incluso, enfren- 
tindolo directamente. 

Es lo que sucedi6 en 1830 al desmembrarse la Gran Colombia. En 
aquella oportunidad, como en inuchas otras posteriormente, el liberalism0 
panameiio se esforz6 en conquistar para el Istmo la autonomia politica 
y econ6mica por la que luchaba desde la independencia de Espafia en 
1821. No obstante, Jos& Domingo Espinar, quien habia sido Secretario 
de Bolivar, y quien acaudillaba las masas "castas" clesposeidas del 
arrabal urbano, logr6 encabezar con hxito, durante un breve periodo, 
un movimiento centralista y bolivariano que a la vcz que expresaba difu- 
sas reivindicaciones sociales, simulthneamente negaba todo esfuerzo auto- 
nomista, y con mayor raz6n independentista. 

En la coyuntura de la guerra civil neogranadina de 1860-1862 tiene 
lugar un fen6meno anilogo. Recordhbamos que en aquel context0 el libe- 
ralism~ panamefio, y Justo Arosemena con 61, aprovecharon la oportuni- 
dad para lograr la firma del "Convenio de Col6nn, que consolidaba y 
expandia Ia autonomia e instituciones de auto-gobierno existentes desde 
1855. Cuando en violaci6n flagrante de ese Convenio tropas neograna- 
dinas desembarcaron en el Istn~o, el arrabal urbano cxpres6 caidamente 
sus simpatias por las f~~erzas  reciCn Ilegadas. Sin lugar a cludas se tra- 
taba de una actitud de protesta social inmediata, que negaba el proyecto 
national-liberal panameiio, pero que no advertia que aquella mislna pro- 
testa habria que reiterarla frente a clases dominantes que desde Bogoti 
intentaban afirmar su uroaio diseiio de la or~anizaci6n nacional. 

& - 
Un claro compromiso de 10s grupos p clases sociales subordinados con 

el proyecto panamefio de organizaci6n nacional lo encontramos, sin 
embargo, a partir de la "Guerra de 10s Mil Dias" (1 899-1902). En esa 
coyuntura, que sin dudas constituye el pr6logo de la independencia de 
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1903, las masas paaameilas participan activamente en la contienda civil 
apartando una generosa y elevada cnota de sangre en favor de la bandera 
liberal. El triunfo del liberalismo a escala colombiana habria significado 
la reconquista de la autonon~ia federal para Panam6. No ha de extrafiar 
por ello que, rompiendo con la traditional neutralidad panarneiia en las 
guerras civilcs colombianas, el Istlno se convirtiera en el teatro principal 
de la lucha, y que f ~ ~ e r a  el escenario de las mris duras y sangrientas bata- 
Ilas. El triunfo del conservatisino en la guerra civil significb la muerte 
del autonomisino panameiio en el marco del Estado colombiano. Ello 
abri6 paso a la alternativa independentista de 1903, y a su mediatiza- 
ci6n por parte del imperialismo. 

No obstante la derrota del liberalismo y autonomismo pananleiios en 
la "Guerra de 10s Mil Dias", cabe destacar su trascendental significaci6n 
por lo que respecta al proceso de formaci6n del Estado nacional. Pues 
aquella contienda, como adclanthamos, implic6 la activa participacibn 
de las clases subordinadas en un diseiio de organizaci6n nacional que 
le fue ajeno hasta ese entonces. El arrabal urbano ya nada garantizaba 
a1 centralismo colombiano, ni al rev& y, lo que es igualmente irnpor- 
tante, las masas indigenas, dirigidas por el guerrillero Victoriano Lo- 
renzo, sumaron sus esfuerzos en contra del centralismo conservador, no 
sin antes plantear reivindicaciones de carhcter social -abolici6n de 10s 
diezmos-. Se trata, con seguridad, del primer esbozo, pero ya trascen- 
dente, de una sintesis que resolviera la cuesti6n social y la cuesti6n 
nacional-panaineiia de manera tal que las clases subordinadas no queda- 
ran expropiadas de 10s beneficios del concurso colectivo. La preservaci6n 
de ese concurso, y su enriquecimiento, seria tarca de ellas, una vez 
que las clases dominantes arriaron las banderas nacionales de la primera 
hora y ya, objetiva y subjetivamente, nada pudieron oponer a la absor- 
ci6n imperial. 

Lo que en modo alguno quiere decir renunciar a la herencia progre- 
sista del proyecto autonomista e independentista del siglo pasado. Pues 
la traici6n a ese proyecto, panainefio, hispanoainericanista y enfrentado 
a1 expansionismo norteamericano, se da hoy en 10s que expropian de 
la naci6n a las clases subordinadas, precisamente sus creadoras incons- 
cientes del pasado per0 tambiCn sus cada vez m6s consecuentes y 16cidas 
fortalezas del presente. Desde este punto de vista, y por estas razones, 
hay un Justo Arosemena en el que no se reconocen las clases dominantes 
de hoy. De ahi el motivo, panameiio y latinoamericano, para rescatar 
del olvido sus mejores plginas. 

RICAURTE SOLER 
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CRITERIO DE ESTA EDICION 

SE RECOGEN en este volumen 10s textos fundamentales de caricter politico escritos 
por Justo Arosemena. Por tanto, se excluyen del mismo obras u op6sculos que 
interesan a la Historia de las Ideas en nuestra AmCrica pero que por no tener una 
intenci6n politica mis o menos directa no participan del criterio con que se 
ha realizado esta selecci6n. Tal es el caso de su importante obra de juventud Apun- 
tamientos para la introduccio'n a las ciencias morales y politicas cuyo prop6sito era 
discutir 10s fundamentos epistemol6gicos de las ciencias sociales. Remitimos a1 
lector interesado en esta obra a1 volumen de sus escritos que con el titulo de 
Patria y Federacio'n public6 Casa de las AmCricas en La Habana (1977, Introduc- 
ci6n de Nils Castro). 

Dos trabajos introducen 10s textos aqui recogidos. El primero, "La filosofia 
politica del liberalism0 panameiio: Justo Arosemena", intenta situar el pensamiento 
politico de Arosemena en el debate ideol6gico de su tiempo y en el contexto hispa- 
noamericano. Ese trabajo no estaba originalmente destinado a introducir estas 
pdginas. Como quiera que el tema nacional-panamefio es de decisiva importancia en  
la seleccibn que ahora ofrecemos, hemos redactado especialmente para esta edici6n 
la segunda parte del Pr6logo: "Justo Arosemena y la cuesti6n nacional panameiia". 
Esperamos, de esta forma, hacer aportes que permitan una mejor comprensi6n tanto 
de 10s escritos de Arosemena como del problema que tanto le preocup6: la naci6n 
panameiia en el contexto del continente latinoamericano. 

Deseamos seiialar, finalmente, que en la tercera parte de este volumen se recogen 
la mayor parte de las "Observaciones generales" que en la obra Estudios Consti- 
tucionales precedian a las Constituciones de las distintas repliblicas latinoamerica- 
nas. Casi todas estas "Observaciones generales" se publican por primera vez en 
este siglo. 

Agradecemos a la Facultad de Filosofia, Letras y Educaci6n de la Universidad 
de Panamd las facilidades prestadas para la preparaci6n de este volumen. 
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