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I N T R O D U C C I Ó N

Un fenómeno que tiene suma importancia para explicar la desnacip_
nalicifin y la dependencia política-económica y cultural de los países sub-
desarrollados de Latinoamérica, 1G constituye de "American Way of L i fe"* -
fenómeno que sigue siendo una de las maniobras de contenido ideológico que
el capitalismo, específicamente el norteamericano, ha desarrollado en la -
esfera de influencia que tiene sobre los paises dependientes, a los cuales
no sólo se les controla económicamente, sino que se les condicionan sus ba_
ses para dominarlos cultural y politicamente.

De manera infatigable los norteamericanos desde el in ic io de su
desarrollo industr ial , han ordenado todo un aparato ideológico que plan -
tea como uno de sus objetivos fundamentales i n f l u i r en las actitudes, mi -
tos y costumbres de los pueblos que actualmente explota.

Con ese afán de dominio y en la medida en que una serie de pal -
ses se insertan en el capitalismo mundial, se estructuran desde la metróp£
l i una gama de intereses y funciones que van conformando el in ter ior de ca_
da país de la peri fer ia, e l surgimiento de clases y grupos sociales una de
las cuales (la clase dominante) se apropia del trabajo de otro y aquella -
venden su fuerza de trabajo en función de un salario (los trabajadores), -
La ubicación que tiene el sujeto con respecto al media de producción deter
mina su ro l y status dentro de esa sociedad. La clase dominante local en -
concubinato con la metrópoli y con miras a mantenerse en el poder polít ico
y económico, moldea el tipo de elementos que precisa para la dominación -
cultural que involucra lo ideológico,, con lo cual se implementan las pau -
tas necesarias para condicionar la percepción de la clase trabajadora ex -
plotada.

Para realizar tales opciones, la clase dominante, dispone de los
medios de información , que garantizan el sostenimiento y reproducción de_

apéndice, véase definición que damos del American Way of -
L i fe . J| •

Utilizamos e l término "medios de información" debido a que los_
denominados "medios de comunicación masiva", no son ta les , en función que__
la información, l a mayoría de las veces, f luye por una sola v ía , con l o -
cual no se cumple con e l proceso de comunicación de dos vías o más, en fa r
ma recíproca. El término es más preciso para los efectos de nuestro ensayo
—cuando muchos teóricos sostienen que "informar" equivale a " d i r i g i r " den-
t ro de una organización soc ia l . De manera que quien controla los "medios -
de comunicación" puede ejercer un dominio sobre l a sociedad entera - Ver -
Camilo Taufic "Periodismo y lucha de Clases", Ediciones de l a Flor, Buenos
Aires 1975. Página 18 y 19.
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l a estructura y funciones del sistema capital ista. De esa manera, Prensa,
Radio y televisión tienen como objetivo fundamental; moldear, crear y man
tener costumbres, mitos y fantasías acerca de las bondades del sistema ca
p i ta l i s ta y sus necesidades de consumo, en donde a través del mensaje se—
influye en lo psicológico y social con la "venta" de patrones éticos, re -
l ig iosos, pol í t icos, económicos, culturales e ideológicos que están en -
perfecta consonancia con las necesidades de dominación de la clase capita
l i sta•

Desde la Revolución Industrial en e l siglo XIX y a comienzos -
del siglo XX los países capital istas (ingalterra, Francia, Alemania y Es-
tados Unidos) que se disputaban la hegemonía del poder económico mundial-
del capitalismo -tenían al servicio de su producción- lo que surge como -
una necesidad del modo de producción capi ta l is ta- el control y manejo por
parte de la clase dominante de los medios de información. Hay que hacer-
la distinción que en esa primera fase (comienzos de la Revolución Indus -
t r i a l , segunda etapa del siglo XIX) hasta la segunda guerra mundial ( s i -
glo XX), los medios de información no se habían consolidado en forma ópti-
ma, en lo que se refiere a desarrollar el consumo masivo de mercancías y-
servicios derivados del modo de producción capi ta l ista, sino, que en una-
segunda fase éstos vienen a consolidarse (después de la segunda guerra -
mundial), momento histórico en que los Estados Unidos toman el control he
gemónico del poder económico mundial de los países capital istas. Testimo-
nio de esto lo cert i f ican los propios dirigentes de los consorcios que do
minan la comunicación de los Estados Unidos - Henry Luce2, en Artículo de
Fondo en la Revista " LLfe " escribía aquella calurosa recomendación a -
sus compatriotas: "Aceptamos con entusiasmo nuestro deber y nuestra opor-
tunidad de ser la nación más poderosa y v i t a l del mundo y, en consecuen -
c ia, ejerzamos sobre e l mundo nuestra influencia hacia aquellos fines que
creemos convenientes y a través de los medios que creemos convenientes"--
Sigue diciendo i "Ahora nos toca a nosotros ser el generador de los idea -
les que se extienden por el mundo entero".

2
Luce Henry R. "The American Century", en LLfe, Farrar Rinehart

Inc. Nueva York, 1941, página 23 en Herbert I . Schil ler, "Comunicación de
Masas e Imperialismo Yanqui " , Editorial Gustavo G i l i , S.A. Barcelona, -
1976, Página 11.

— El Subrayado es nuestro.
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Es interesante que haya sido precisamente el dirigente de uno de
los consejos de comunicaciones más poderosas de los Estados Unidos, quien_
anunciará la llegada de un "siglo norteamericano". Luce revela, antes que_
otros, que la fusión de la fuerza económica y del control de información,-
"La fabricación de imágenes", la formación de la opinión pública, llámese^
como se quiera, llegaría a ser la nueva quinta esencia del peder interna -
cíonal y nacional.

La red imperial de la economía y las finanzas yanquis que ha sur
gido utiliza los medios de información para reforzar su defensa y sus tritn
charas allá donde ya existe, y para su expansión hasta aquellos lugares —
donde quiere llegar a actuar.

3Al respecto Herbert I. Schiller nos dice:

11 Poseer un siglo es poseer un imperio. Pero nD es éste un asunto
sencillo en un mundo que solamente ahora está comenzando a supe_
rar un colonialismo descarado cuyas normas aún perviven en aque
líos que fueron sometidos a sus estructuras", y se cuestiona: -
"¿Qué grado de dificultad representarla la tarea de un nuevo -
usurpador de independencia nacionales que se comportara como un
conquistador tradicional? ¿Qué perspectivas mínimas de éxito -
tendría una sociedad que hubiera anunciado abiertamente su in -
tención de imponer un segundo tutelaje imperial sobre un pueblo
recién liberado? La noción de dominio imperial es incómoda e —
inoportuna también para la mayoría de los norteamericanos, que_
se consideran.

3 Schiller Herbert, I. "Comunicación de Masas e Imperialismo Yan

qui", Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1976, Pág. 11 y 12.
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Asi mismos, como los hijos del primer impulso ant i coloníali sta-
ta1 ' .*

El impacto del modelo de la metrópoli (Estados Unidos), sobre -
los demás países provoca consecuencias similares, aunque se haya precisa-
do de que transcurra algún tiempo antes de que sus efectos se manifies -
ten. El dominio Yanqui internacional, representado por un capital privado
invertido en ultramar de $55.000.000.00 visibles (y una cantidad incalcu-
lable de miles de millones no identificados) y otros $55.000.000.00 de co
mercio exterior anuales, está organizado por un grupo muy concentrado de_
caudillos comerciales. Extendiéndose por todos los continentes, la esfera
de influencia aumenta significativamente cada año. Existe un poderoso sis_
tema de comunicaciones para segurar, no' una sumisión sufrida de mala gana,
sino una alianza con los brazos abiertos en las áreas penetradas, iden t i -
ficando la presencia norteamericana con la l iber tad: Libertad de Comercio,
Libertad de Palabra y Libertad de Empresa.

Las imágenes de los medios de comunicación procedentes de los -
Estados Unidos ofrecen un est i lo de vidao Es la visión de un cúmulo de ar
tefactos materiales, suministrados por empresas privadas y adquiridos y -
consumidos individualmente. En los procesos de programación y de publ ic i -
dad se insiste en e l primero y en e l último de los elementos del t r íp t i co
norteamericano. Generalmente aunque no siempre, no se tiene en cuenta B1 —

carácter privado de la producción- .La imagen llega a todos los espectado-
res y agentes que se encuentran a l alcance de los impulsos electrónicos -
estructurados según el modelo yanqui, y este radio de acción está creciern
do incansablemente.

4
"El propio Presidente Truman en e l periodo post-guerra en la -

Universidad de Baylor de Tejas, en marzo de 1947, hizo mención, abierta -
mente y con inconfundible autoridad, del nuevo papel norteamericano en e l
mundo. Empezó diciendo:

"Somos el gigante del mundo económico. Que nos guste o no, e l
patrón de las futuras relaciones económicas depende de noso -
tros. El mundo está observando para averiguar lo que hacemos.
La suerte está en nuestras manos".

Tomando textualmente de Herbert I . Schil ler en el Libro "Comu -
nicacifin de masas e imperialismo Yanqui". Edi tor ial Gustavo G i l i , S.A., -
Barcelona 1976, páginas 15, 16,

-El subrrayado es nuestro.
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Las palabras del Presidente merecen citarse en forma bastante da
tal lada, ya que su mensaje, como se verá, ha sido la base de la elabora -
ción de la polí t ica yanqui durante un periodo continuo de veinte años y s i
gue inspirando y guiando las decisiones nacionales. Truman declaró sin —
equívocos:

"Existe una cosa que los americanos valoran incluso más que
la paz; La l ibertad de cultos, l ibertad de palabra y l i be r -
tad de empresa".

Hizo patente que era ésta última - la l ibertad de empresa la que
le interesaba en aquel momento, y la que incidentalmente ha estado determi
nando las relaciones económicas en e l pais durante las cuatro últimas adral
nistraciones presidenciales. Sin embargo la l ibertad de palabra, interpre-
tada como la oportunidad sin l imites para la propagación de mensajes por -
los medios norteamericanos de comunicación de masas en e l concierto mun —
dia l , ha cambiado desde que habló Truman, hasta l legar a ser un sustento^
igualmente signif icat ivo del arco t r iun fa l del imperialismo yanqui,

5
"Truman propaga la idea de que la l ibertad de empresa es lo -

más importante con lo cual e l Estado no es el que determina n i toma deci -
siones, sino los compradores y vendedores particulares en condiciones de -
competencia activa. Los gobiernos pueden imponer tar i fas pero no dictar la
cantidad de comercio, las fuentes de importación, n i el destino de las ex-
portaciones. Las transacciones individuales son asunto de elección privada.
Esto es la esencia de la " l ib re empresa". Los norteamericanos valoraban -
estas disposiciones, afirmaba Truman, más que a la paz. Cualquiera otra es_
cala de valores, señaló entre paréntesis "no es norteamericana. No es el —
camino hacia la paz".

Estas observaciones son bien curiosas s i se tiene en considera -
ción que esa ha sido y es una de los mensajes que más se ha difundido en -
las famosas "democracias de occidente" en donde las latinoamericanas tam -
bien han sido influenciadas tremendamente por estas premisas. Resulta en -
tonces molesto para los Estados Unidos que un pais de la peri fer ia ctepen -

"5
Ib id, página 17,



VI

diente capitalista esté haciendo incursiones infructuosas'para que el Esta-
do juegue un rol empresarial. Para los norteamericanos de la clase dorra. -
nante, el Estado debe ser guardián celoso de la producción privada y debe-
estar al servicio de ésta creando las condiciones para su desarrollo y sos
tenimiento, con lo cual se logra el crecimiento económico que es sinónimo-
de "progreso".

Sin embargo, la idea de un orden económico internacional contro-
lado desde la metrópoli capitalista no es acuñado por los norteamericanos,
dos historiadores ingleses de la economía. J. Gallaghen y R. Robinson em-
plearon la frase oportuna de "imperialismo de libre cambio"»

El concepto de imperio, señalaron, no puede interpretarse única-
mente por el de imperio formal: "Renunciar a anexionar no quiere decir re-
nunciar a controlar". Estos escritores consideraban que la mecánica de un
imperio informal, según la experiencia británica, "era el pacto de libre -
cambio y amistad hecho con, o impuesto a, un estado más débil". El siste
ma así descrito por ellos era "comercio o con control informal cuando sea-
posible, comercio con autoridad cuando sea necesario.

Una brillante ocasión para la práctica del "imperialismo del li-
bre cambio" se ofrecía a los ingleses en Latinoamérica, después deñla rup-
tura con España con esa área, a principios del siglo XIX. Canning, Minis-
tro Británico en 1824, expuso la cuestión en términos sorprendentemente -
contemporáneoss "Hispanoamérica está libre - dijo - y si no llevamos nues-
tros asuntos rematadamente mal será británica.!'

Este concepto de imperio informal revela la importancia del con-
trol sutil a través de los medias de información y su debido control de -
imágenes, actitudes y costumbres, con lo cual la metrópoli dominante ejer-
ce su influencia para la reproducción metódica del sistema capitalista. Al
controlar la información se estructura de hecho los valores éticos de una-
sociedad y con ello la percepción de cada uno de sus miembros. En otras pa
labras la relación hombre-hombre; hombre-naturaleza estará supeditada en -
cada uno de los sujetos en perfecta consonancia con los intereses de la -
clase dominante.

Ibid, página 11

7
Ibid, pagina 11

Ibid, página 8
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Ds ahí que toma fuerza considerar a los medias de información
como gestores informales y sutiles que al servicio de los capitalistas son
condicionantes de las tendencias "al American Way of Life".

La metrópoli ha entendido bien su papel de rectora y para tales-
fines refiriéndose al problema del "libre cambio", Schiller nos dices "Si
el libre cambio es el mecanismo por el cual una economía poderosa penetra-
y domina una economía más débil, la "libre circulación de información", ob
jetivo dicho sea de paso de la UNESCO, es el canal a través del cual es po
sible imponer sistemas de vida y de valores a las sociedades pobres y vul-
nerables".

Jack Goulcr- ,redactor titular del New York Times para asuntos de
televisión, escribe: "El Presidente Johnson cree que las prioridades gu -
bernamentales del futuro pueden muy bien ser: Defensa, asuntos exteriores-
y comunicaciones".

11
En 1967 un Comité del Congreso examinaba los temas "comunica-

ciones Modernas y Política Exterior" en unas sesiones tituladas significa-
tivamente "Cómo ganar la Guerra Fría: la ofensiva de Estados Unidos de Ñor
teamérica". Un miembro del mismo afirmaba categóricamente que "hasta cier-
to punto, lo que haga Estados Unidos definirá el sistema naciente de las -
comunicaciones internacionales, los demás países imitarán en gran medida -
nuestra experiencia y se unirán a las instituciones y sistemas que noso -
tros creamos... Dada nuestra tecnología y nuestros recursos en el campo in
formativo, está claro que Estados Unidos muy bien pudiera llegar a ser e l -12centro del sistema de las comunicaciones mundiales".

?
1 Sch i l le r , I . Herbert, "Comunicación de masas e Imperialismo -

Yanqui", Edi tor ia l Gustavo Gi l i , S.A. Barcelona, 197 , página 17 y 18.

Gould, Jack, "The New York Times", 3 de ju l io de 1976.

"Modern Communications and Foreing Policy", Informe No» 5 Sub -
Comité sobre Organizaciones Internacionales y Actividades del Comité sobre
Operaciones del Gobierno, Cámara de Representantes Congreso No. 909 Prime-
ra Sesión, Washington 1967 f

12
Schi l ler Herbert, I . op. c i t . pag. 53.



VI I I

13
Un informe del Comité del Congreso sobre "Como ganar la Guerra

Fría" y sobre "Las Operaciones Ideológicas y la Política Exterior", 'elabo-
ra un nuevo enfoque: "Durante muchos años el poder mi l i tar y el poder eco
nómico, empleados por separado o en conjunto, han servido de pilares de la
diplomacia. Todavía en la actualidad realizan esta función, pero el aumen
to reciente de la influencia de las masas del pueblo sobre los gobiernos,-
unido a una mayor toma de conciencia por parte de los dirigentes, de las -
aspiraciones del pueblo, ha creado una nueva dimensión para el funciona —
miento de la pol í t ica exterior. Ciertos objetivos de la pol í t ica exterior
pueden proseguirse mejor por medio del trato directo con el pueblo del -
país extranjero que con sus gobiernos. Gracias al uso de los instrumentos
modernos y de la tecnología de los medios de comunicación, es posible hoy-
en día llegar hasta sectores extensos o bien influyentes de las poblacio -
nes nacionales, para informarles, i n f l u i r en sus actitudes y, a veces, qui
zas incluso impulsarles a tomar un curso de acción determinado- Estos gru-
pos, a su vez, pueden llegar a ejercer una presión notable, y hasta decisi
va sobre sus gobiernos". De lo anterior se puede observar que ej. Comité -
del Congreso le dá una tremenda relevancia a los medios de información de-
bido a que están cancientes de que a través de éstos pueden lograr un gra-
do de asirrálismo extraordinario de las masas con respecto a los valores y-
normas que Norteamérica debe condicionar a las sociedades de la per i fer ia-
dependiente. Puesta la comunicación al servicio de esta causa, los Esta -
dos Unidos organizan los mensajes de ta l forma que el darwinismo social se
vea como algo natural en donde se incentivan los logros de "prestigio so -
c i a l " , "sistemas de l ibres oportunidades", "A cada cual lo que se merece -
según su sagacidad e intel igencia", " la puerta del éxito está a la vuelta-
de la esquina", y todos otros que en sus formas más complejas tienen como-
objetivo la perpetuación de las divisiones de. clase y, en donde aspectos -
como el "conformismo" y las "necesidades de prestigio" cobran suma impor -
tancia dentro de los parámetros de réplica del "American Way Of Li fe".

Ha sido función de algunos psicólogos y sociólogos de occidente,
el proporcionar algunos conocimientos de la conducta humana que pueden ser

7 T

•LlJWinning The Cold War, The U.S. Ideological Ofensive". Informe-
No. 2, Comité sobre Asuntos Exter iores, Informe de l a Cámara de Represen -
tantes No. 1352, Congreso No. 88, Washington, a b r i l de 1961, páginas 6 y
7.
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utilizados para la dominación ideológica que el capitalismo impone al in-
terior de la metrópoli lo mismo que a la periferia dependen diente*

La contribución de los psicólogos y sociólogos en esta materia —

podemos dividirla en dos grandes niveles:

Primero: NIVEL INFRAESTRUCTURA!,:

La que se realiza en los medias laborales a través de las "Rela-
ciones Humanas" y la "Ingeniería Humana", con miras a eliminar las' fuen -
tes de conflictos que se derivan de la relación capital traba.io v con -
ello posteraar la lucha de clases»

Segundo: NIVEL SUFRAESTRUCTURAL:

Fase sofisticada que tiene que ver con la creación y manipula -
ción de imágenes, valores, normas, costumbres, mitos y fantasías que de -
ben desarrollarse para la reproducción metódica del sistema capitalista»-
Se realiza con la máxima estructura del Estado y con los grandes consor -
cios monopólicos. En este nivel se dispone de todo el complejo aparato -
de las comunicaciones y es en este nivel que se manejan hábitos de consu-
mo, Hábitos sociales, políticos, culturales, etc.

Cientista Sociales - Primer Nivel:

Los científicas sociales de occidente han jugado un papel deter-
minante en la creación de esos hombres que necesitan los países capitalis
tas« Primero lo desarrollaron en (las fábricas de trabajo) con los fines
de implementar técnicas tendientes a reducir las tensiones causantes de -
conflictos en la relación Capital Trabajo. Recae en la figura de Elton -
Mayo el haber tomado como antecedente los trabajos del sociólogo fran-
cés Le Play - todo lo cual sirvió para estudiar los problemas que surgen-

entre trabajadores y patronos, y crear el método de las "public relation"»
15

A'través de este método IDS empresarios creaban una imagen más favora-

14
Recopilación obtenida de la Revista "Casa de las Américas" en-

su número 77, "Imperialismo y Medios Masivos de Comunicación",, Art. Lea -
nardo Acosta, Medios Masivos e Ideología Imperialista, Instituto Cubana -
del Libro, Habana 1973, Página No, 7.

15
"Relaciones Públicas.
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ble de sí mismo,,

Para el trato con los obreros surge la técnica "human engineering"
(ingeniería humana) la cual fue denominada por Michel Crozier"1" como: "Fa -
bricación de Hombres"•

En función de estas técnicas, se consideran conductas de rebeldía
aquellas demandas de los trabajadores, así como cualquier intento por modi
ficar la relación existente es considerado patológico, entonces de esa ma-
nera se dispone de todo un instrumental (las técnicas de Relaciones Huma —
ñas y la Ingeniería Humana) para introducir los correctivos que logren es-
cindir e l movimiento obrero y miminizar la actitud solidaria entre e l los , -
al mismo tiempo que promover e l darwinismo social en los trabajadoress con
fines de postergar la lucha de clases. Muchos estudios del comportamiento
humano trabajan en este nivel»

17
Vanee Packard menciona en uno de sus libros acerca del control-

ideológico de los trabajadores y de los correctivos que llevan a cabo Ios-
especialistas en Relaciones Humanas y en Ingeniería Humana en los Estados-
Unidos :

"En la Industria, el interés en el equipo concidió con
la aparición en las fábricas de psicólogos y otros in
genieros sociales, que aportan a los espinosos con —
flictos con e l personal el conocimiento de la dinámi-
ca de grupo, del sociodrama, de la psicoterapia, de -
grupo y de la física social".

Sigue Señalando:

"Como dijo Fortune: Las ciencias del hombre proporcio
nan legiones de técnicas y disciplinas para el asalto
acumulativo contra la perversidad humana0 La revista
comentaba que las técnicas de conferencias colectivas
habían arraigado tanto en algunas compañías que sus -

IR
Casa de-las Américas Op» Cit. Pág. 8 Michael Crozier; "La Fa-

bricación de Hombres"; Buenos Aires 1954»
17
Packard,, Vanee "Las Formas Ocultas de la Propaganda Editorial

Sudamericana» Buenos Aires. XIII Edición 1977 Cap- 18 pag. 222.
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dirigentes no tenían literalmente ni un momento para
sí mismos. Si un empleado está descontento por Ios-
planes de la Compañía o el ambiente de la misma, los
ingenieros sociales creen que es su obligación ayu -
darlo a que se cure de su enfermedad".

Cientistas Sociales - Segundo Nivel:

El grupo de "científicos sociales" que pertenecen o se ubican -
en este nivel han tenido que ver exclusivamente con la creación de meca -
nismos para que se perpetué el sistema capitalista» Es decir, este grupo
tiene como misión proporcionar una gama de pautas para invertir ante Ios-
ojos del observador los grados de explotación a través de un mecanismo de
técnicas tendientes a hacer tolerante y bondadoso al sistema capitalista,
de ahí que hayan intervenido en la política canalizando conocimientos re -
lativos a l a s motivaciones y sentimientos colectivos •> Han podido hacerlo
al utilizar los descubrimientos de I» PavlQV y sus reflejos condicionados;
de Freud y sus imágenes paternales; de Riesman y su concepto de los moder
nos electores norteamericanos como consumidores — espectadores de la polí_
tica; y de Isatten, Barton, Durstine y Osborn y su ciencia del comercio -
de masas.

lfl
Kenneth Bouldin de la Universidad de Michigan expresa un pen-

samiento que pone en evidencia la importancia.de estas manipulaciones su-
praestructurales y dice:

"Podemos concebir un mundo dominado por una tiranía
invisible que Utilice las formas de gobierno demor-
crático"c

En la política interna de los Estados Unidos se ha realizado un
gran despliegue de técnicas que sondean la opinión pública así como tam -
bien de consejos y direcciones que deben .tomar los líderes políticos. El
famoso estadística George Gallup y e l especialista en publicidad y analis

1S
Kenneth Boulding en: "Las formas ocultas de la propaganda", -

Vanee Packard, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 1977, Capítulo 17, -
página 197B
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ta de profundidad, Doctor Dichter, son ejemplos respectivamente.

19
Los analistas motivadonales llegan a un consensus de que:

La investigación motivacional es la que trata de indagar
los motivos que inducen a elegir. Utilizar técnicas des
tinadas a llegar a lo inconsciente o subconciente, por -
que por lo general las preferencias se determinan por -
factores de los que el individuo no tiene conciencia...."

Los psicólogos, concientes de estos mecanismos han proporcionado
sus servicios a políticos e ideólogos del sistema capitalista y han puesto
en evidencia que con los medios de comunicación se llega a orientar a la
mayoría de los ciudadanos hacia determinados fines.

21
Con relación a lo anterior, Camilo Taufic nos cüce:

"....Informar equivale a "dirigir" dentro de una misa or
ganización social. De tal manera que quien controla -
los medios de comunicación de masas puede - a través de
ellos - ejercer un dominio, científicamente comprobado,
sobre la sociedad entera, aunque no tenga el asentamien
to de sus dirigidos y así sea en contra de la voluntad-
de ellos mismos"... "Nos comunicamos para influir y —
para afectar intencionalmente".

Luego añade:

"...Lo que determina la esencia de la comunicación huma'
na - en uno u otro caso — es el propósito del emisor y
las características del receptor al cual va dirigida;-
su intención será distinta según vaya hacia los amigos
o hacia los enemigos; según se proyecte verticalmente,
a las restantes clases de la sociedad. Pero en ningún

19
Packard. Vanee Dp. Cit. Pag. 222

20
Léase Medios de Información.

2 Taufic Camilo 0p. Cit. Pag. 18,19,2 y 28
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momento la comunicación está flotando "entre la tierra y
el cielo", independiente de los que participan en ella,-
de sus intereses e ideología. Desde esa perspectiva la-
comunicación se revela como una fuerza que puede servir-
tanto para la liberación del hombre como para su opre —
sión, y en el hecho, la revolución de las comunicaciones
contemporáneas, tan comentada, en vastas regiones del -
mundo no ha servido a la revolución, sino a la reacción.
No son, entonces, los instrumentos los que cambiarán la—
naturaleza de la conformación colectiva, sino los mismos
hombres".

Haciendo una síntesis muy apretada, concluímos diciendo de que -
los psicólogos y sociólogos analistas motivacionales del segundo nivel, ha
laborado intensamente a nivel supraestructural dando las directrices - ven
diendo símbolos a los escaladores sociales, psicoseduciendo niños para el-
mercado y, además de persuadir a los consumidores, han dado pautas a ideó-
logos y políticos para controlar los estados de conciencia, gustos, costum
bres, normas, valores - tanto éticos como morales -, todo lo cual ha con -
tribuido enormemente para aumentar las tendencias al "Anerican Way Of Life",
tanto en la metrópoli - Estados Unidos - así como a la periferia de países
dependientes de Anérica Latina.



XIV

A. LA IMFORT/WCIA QUE TIENE EL ESTUDIO DEL AMERICAM WAY QF UFE

EN PARAMA.

Si se tiene en consideración que las tendencias al "American Way
of Life" no surgen en forma espontánea y casual, sino que surgen como con-
secuencia directa de una necesidad del modo de producción capitalista nor-
teamericano y que éste tiene como objetivo fundamental crear pautas a tra-
vés de las actitudes, opiniones, mitos, costumbres, tendientes a domesti -
car a los miembros de una sociedad y a lograr que estén en. consonancia con
los objetivos de la explotación del hombre por el hombre, se tiene que in-
ferir que el aspecto psicológico social juega un papel importantísimo para
que se de o no el "éxito de este fenómeno.

Es por ello que nosotros consideramos que de la misma forma en -
que fueron creadas estas condiciones, su explicación, su denuncia permiten
poner en alerta a todos los afectados y con ello, al mismo tiempo crear -
las condiciones necesarias para desmitificar al hombre panameño del influ-
jo que por parte de la metrópoli se ejerce en él .

Resulta entonces, para cada científico social panameño, en espe-
cial psicólogos, sociólogos, antropólogos e historiadores, un compromiso -
ineludible de contribuir a hacer los señalamientos que requiere el Estado-
Panameño para diseñar una política nacionalista que exalte nuestros valo -
res y frene la penetración cultural con sus concomitantes penetraciones, -
económicas, políticas e ideológicas al interior de nuestras fronteras.

El científico social tiene que jugar un papel importante, por un
lado tendrá que decidir si se muestra indiferente, si se presta para repro
ducir metódicamente las pautas del "American Way Of Life" o si por el con

trario proporciona a los sectores que luchan por la liberación nacional -
sus conocimientos de las ciencias del comportamiento humano para ponerle —
el dique a este fenómeno.

Si se escoge la última postura, el científico social interesado-
tendrá que estructurar Investigaciones destinadas a desenmascarar los meca
nismos sutiles y complejos que recoge el fenómeno y en la misma medida bus
cara los elementos con los cuales se ha sensibilizado a la mayoría de Ios-
panameños para que actúen en consonancia con las exigencias de la metrópo-
l i , y luego precisará los elementos que pueden desensibilizar a los ciuda-
danos panameños con miras a resaltar los valores intrínsecos e extrínsecos
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que se encuentran en nues t ra p o b l a c i ó n .

La investigación que nosotros realizamos está dirigida a respon-
der a este punto que acabamos de mencionar.

Antes debemos hacer una aclaración que es necesaria en este mo —
mentó, y es que estamos concientes de que en Panamá no todos los dudada -
nos son asimilistas de las pautas que sutilmente impone la metrópoli, prue
ba de el lo lo constituye la postura antiimperialista que ha tornado el pue —
blo panameño desde la presencia de los norteamericanos en el Istmo en su -
lucha por la recuperación de el te r r i to r io de la Zona del Canal y que tuvo
su expresión f ina l en el plebiscito del Tratado Torrijos-Carter que marcó
un punto importante en la lucha por la descolonización.

En ese sentido nosotros hacemos un reconocimiento de las luchas-
que ha venido realizando el pueblo por su te r r i t o r io ; sin embargo lo que —
nosotros planteamos no es un problema exclusivo de la terr i tor ia l idad — -
factor de extrema importancia - sino de toda una serie de elementos que -
más sutilmente han cautivado desfavorablemente al ciudadano panameño ha —
ciendo que sus hábitos de consumo, recreativos, sociales, así como sus co-
nocimientos ideológicos,' polít icos y económicos, estén afectados de. ta l ma
ñera que la mayoría de las veces1 di f icultan las acciones internas que se—

hagan para desarrollar al Istmo, lo cual acentúa la dependencia económica-
y pol í t ica.

En el caso que nos ocupa, específicamente el caso panameño, cual
quier cientí f ico social tiene que admitir que Panamá no es excepción, sabe
mos que los Estados Unidos ejercen una presión tremenda sobre los países -
de la peri fer ia dependiente que no sólo se ref le ja en la esfera económica,
sino — en la pol í t ica, cultural y que ésta tiene sus manifestaciones espe-
cíficas en cada país.

No es un secreto para nadie que nuestra población acusa recibo -
de una constante y sistemática información que a través de los medios de —
información han ido condicionando necesidades y normas tales como: Hábitos
de consumo alimenticios y de confort, hábitos de recreaciones (bailes, de-
portes, cine, teatro, e tc . ) , hábitos de vestir (modas, e tc . ) , hábitos de —
lectura ( l ibras, revistas, paquines, e tc . ) , hábitos sociales (clubes, aso-
ciaciones, logias), normas polít icas e ideológicas (actitudes hacia e l co-
munismo, concepto de democracia) normas económicas (modelo económico que -
debe seguir Panamá para su desarrollo), normas y hábitos que están en per-
fecta consonancia con los intereses que tiene la metrópoli (Estados Unidos)
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en nues t ro p a í s y que se explican en gran pa r t e por l a s necesidades de ex
pensión del modo de producción c a p i t a l i s t a .

Es por e l l o que no r e s u l t a inf ructuoso medir o aproximarse a -
l o s n i v e l e s y c a r a c t e r í s t i c a s en que e s t e 'fenómeno se dá en Panamá. Como-
quiera que estamos concientes de que no podemos quedarnos exclusivamente-
en una descr ipción del fenómeno"*2^ hemos creído conveniente ana l i za r e l -
fenómeno desde una dimensión h i s t ó r i c a , incluyendo su connotación en l a -
dinámica a c t u a l y a l mismo tiempo haciendo, modestamente algunos a p o r t e s -
que se prec isan para modificar y transformar l a s i t uac ión . Sólo dentro ~
de e s t a s dimensiones nos hemos comprometidos en incurs ionar en el es tudio
de l o s háb i tos y costumbres, a c t i t u d e s y opiniones del pueblo panameño y—
en l a inf luencia , que ha tenido l a metrópoli (Estados Unidos) en l a confor
mación y mantenimiento de é s t o s .

22*
Ya que pecaríamos de un error científico - trabajando bajo el modelo in

ductivo - propio de los positivistas, posición que no compartimos.
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B. METODOLOGÍA QUE SE REQUIERE PARA EL ESTUDIO DEL "AMERICAN WAY

OF UFE" EN PANAMÁ.

El estudio del "American Way Of L i f e " en Panamá requiere p rev ia -
mente de un aná l i s i s h is tó r i co para determinar sus orígenes y los factores
condicionantes que han propiciado y siguen dándole forma a l fenómeno.

Partimos de l a base de que e l fenómeno no surge en forma espontá
nea en Panamá, sino que responde a necesidades específ icas de expansión -
del capital ismo en donde Panamá juega un r o l determinado desde e l momento-
en que se inser ta a l capital ismo mundial.

Panamá por las carac ter ís t i cas de país de t ráns i to que, previa -
mente, había adquir ido desde antes de l a época de l a colonización española,
va evolucionando sus carac ter ís t i cas t r a n s i t i s t a s en l a misma medida que -
se desarrol lan los procesos productivos del inc ip ien te modo de producción—
capital ista.

En las diferentes incursiones, que llevan a cabo los países capi
ta l is tas por la búsqueda de la hegemonía y control del poder económico mun
d ia l , y dentro de'.los niveles consecuentes de expansión, los Estados Uní -
dos tienen un papel destacado en América Latina. Países como Perú, Chile,
Colombia, Nicaragua, Cuba, México y Panamá ya están debidamente apuntala—
dos por los norteamericanos con el f i n de que desempeñen un ro l en el pro-
ceso de explotación capital ista.

Es mediante ese ritmo de necesidades que genera el modo de pro —
ducción capital ista, que se precisa de regiones en Latinoamérica para la -
expansión del mercado capitalista con lo cual se diseña una penetración -
económica con sus concomitantes polí t icas, ideológicas y culturales que -
son requisitos para una explotación integral de cada una de esas zonas.

La explotación capital ista necesita de una plataforma ideológica
que permita que estructura y función están en perfecta consonancia. Para-
el lo dispone de aliados internos en cada una de estas regiones que posibi-
l i tan el cumplimiento de cada una de las pautas de explotación.

Las relaciones sociales de producción capitalistas tienen como -
característica fundamental el transformar todos los bienes en mercancías -
a los cuales se les dá un valor de uso ó un valor de cambio - dentro de es
tas dimensiones el hombre también es una mercancía. Dicho proceso producti
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vo requiere del consumo el cual será incentivado en la medida que se obten
ga plusvalía.

Dentro de estos parámetros, plusvalía y consumo, están íntirnamen
te ligados. El capitalista en su afán por controlar el excedente que re -
sulta de la explotación de la fuerza de trabajo, de la misma manera creará
las condiciones para incentivar el consumo. Uno de los mecanismos que ca-
racteriza al modo de producción capitalista es la creación del salario con
el cual se intenta reproducir la capacidad de trabajo del obrero a través-
de una parte del valor producido y la otra parte es apropiada por el capi-
talista a través de la realización del producto (plusvalía).

Para obtener la plusvalía se requiere de la variable tiempo, es-
decir, la plusvalía se produce cuando el producto se consume. Del momento—
en que la mercancía está lista al momento en que se realiza su consumo -
transcurre una unidad de tiempo variable que es el que genera como necesi-
dad obligante la creación de mecanismos que puedan acortarlo.

Surgen entonces dentro de esta dinámica de disminuir el interva-
lo de circulación de las mercancías, los medios de comunicación, que vie -
nen a desempeñar un rol importante de este ciclo de producción.

En la medida que el proceso productivo evoluciona, de la misma -
manera y como consecuencia de ello evolucionan los medios de comunicación.

Es por eso que los medios de comunicación van de menos a más, -
esto es, en la fase incipiente del capitalismo la comunicación se dá a tra
vés de los siguientes instrumentos: La voz, la vía pública, dibujo, pintu-
ra y escultura, la música, danza y teatro, la escritura, la escuela, la im
prenta, el correo y el telégrafo. Más recientemente y producto del desa -
rrollo del proceso productivo surgen: el teléfono, el télex, la fotografía,
el cine, los discos, la radio, la revista de historietas (comics), la tele
visión, computadoras y satélites artificiales.

Es a través de estos medios de información que se disminuye el -
intervalo de circulación de las mercancías para consecuentemente" obtener -
la plusvalía.

En virtud de que el consumo no se dá en forma azaroza, es necesa
rio que el modo de producción capitalista estructure una serie de estrate-
gias ideológicas, políticas, económicas y culturales para hacer pasible -
que valores, costumbres, mitos, etc. estén acordes con las exigencias del—
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modo capital ista.

Determinar que es lo "bueno y lo malo" es una necesidad inheren-
te del sistema ya que condiciona a los miembros de la sociedad en todos —
los ámbitos de l a actividad social humana a tener un comportamiento especí
f ico. Los medios de información en los países capitalistas cumplen cada -
uno de estos requisitos.

La evolución o secuencia en que se desarrollan los medios de i n -
formación en Panamá es muy similar a la de otros países de América Latina,
solo que con algunas variantes debido a l r o l , que ésta desempeña en la or
ganización del capitalismo mundial.

Para abordar e l estudio del "Anerican Way Of Life" en Panamá he-
mos creído conveniente establecer dos (2) categorías de análisis:

La primera la hemos designado como fase incipiente (1850-1903)f-
que se in ic ia con la inserción de Panamá al capitalismo mundial a través -
de la construcción del Ferrocarril Transístmico (1850-1855) y los años que
le suceden hasta 1903* fecha en que se dá la Independencia de Panamá.

Esta fase está caracterizado por una evolución lenta de los me -
dios de información (periódico) en donde se dan los primeros elementos -
para condicionar la población a las tendencias del "American Way Of L i fe" .
Es en esta fase que se origina el fenómeno y aunque tenga una evolución -
lenta se van creando hábitos sociales y de consumo similares al est i lo de-
vida norteamericano. Procesos cognoscitivos y afectivos son manipulados -
por la metrópoli en concubinato con la burguesía local .

Para esté intervalo de tiempo ya se observan como proceso dialéc
t ico , por un lado, un sector de la población que es asimilista de esta ma-
nipulación del capitalismo y otro sector antagónico que rechaza este t ipo-
de penetración económica cul tural , y política» La poesía y l i teratura dé-
la época es un f i e l testimonio de estas dos (2) posiciones antagónicas que
genera "la venta de Imágenes" de la Metrópoli (Estados Unidos). Las lu -
chas sociales internas también constituyen otra muestra de que esta varia-
ble influye en una forma u otra a los diferentes sectores de la población-
del país.

La segunda denominada Fase Intensiva (l904-Sctual,se in ic ia con
la construcción del Canal Interoceánico y los años que transcurren hasta —
el año 1978 en que se rat i f ican los tratados Torrijos-Carter.
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Este intervalo de tiempo está caracterizado por una evolución -
más acelerada de los medios de información, con lo cual se intensifica la-
campana de los Estados Unidos por dominar económica, política y cultural -
mente al Istmo de Panamá. Es pedal de esta'intensificación el hecho de -
que surgen nuevas formas de dominación concretas en virtud del naciente -
enclave canalero. El estilo de vida norteamericano se hace más palpable -
mediante la traída de instrumentos de producción, tecnología y hábitos de-
consumo todos los cuales tienen un efecto de demostración que afecta en -
una forma u otra a los pobladores del Istmo. La economía que se genera en
el país, pone de inmediato al servicio de ese medio de producción compañía
del canal al medio de información existente, el periódico para después -
agregársele la radio (1934)24 y la televisión (.1956)25 La campaña adquie-
re su umbral más alto después de la segunda guerra mundial en circunstan -
cias en que se consolidan todos los medios de información en el país metro
poli (Estados Unidos) la cual se refleja en Panamá, ya que los medios de -
información se tornan más complejos con nuevas y sutiles condicionantes.

A lo largo de todo este período, se observa que se proyecta sis-
temáticamente un flujo de información tendiente a moldear las necesidades-
y valores del hombre panameño. De la misma manera la población acusa reci-
bo de esta cuantiosa información que en los niveles cuantitativos y cuali-
tativos difiere de la fase interior (fase incipiente). Esto crea por un -
lado a un sector asimilista (alineados) y por otro lado á sector que se —
muestra renuente ante esta presión y lo manifiesta ya sea a través de lu —
chas concretas, ya sea a través de posiciones progresistas que denuncian y

23
1849, Sale la primera publicación del Diario The Panamá Star y The -

Panamá Herald, publicado en el idioma inglés.

24
Salen a l a i re las primeras emisoras rad ia les de Panamá llamadas

Radio IVtiramar y l a Voz de l a R.C.A.'

25
Sale a l a i re l a primera t e l ev i s i ón en t e r r i t o r i o panameño l l a -

mada S.C.N., TV Channel S de propiedad.de l o s norteamericanos acantonados-
en l a Zona del Canal.
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rechazan las manipulaciones de las cuales son objeto. La lucha constante-
del pueblo panameño por recuperar el territorio de la Zona del Canal es -
muestra de esta renuencia, pero también, y hay que admitirlo, existen sec-
tores de la población que en su afán por mantener el status que se empeñan
en reproducir internamente todos los elementos que hacen, posible la explo-
tación capitalista.



C A P I T U L O I

MARCO TEÓRICO

CONDICIOMES HISTÓRICAS DEL "AMERIC/VM WAY OF L I F E " EN PANAMÁ.



A. LA FASE INCIPIENTE (1850-1903)

A.I. LUCHAS ENTRE ASIMILJSTAS Y NO ASIMILISTAS

La presión p o l í t i c a que ejercen l o s Estados Unidos en su forma-
incip iente para esa época, va a caracter izarse como común denominador has
ta nuestros d ías . Esto es de que los norteamericanos intervienen p o l í t i -
camente en nuestro país desde l a construcción del Fer rocar r i l , están p r e - .
sentes durante e l in te rva lo de tiempo que va desde 1850 a 1903, tienen in
gerencia en l a Independencia de Panamá de Colombia, posteriormente en l a -
construcción del Canal y en l a economía a desar ro l la rse en el Istmo hasta
nuestros d ías . En o t ras palabras, han mediatizado cada evento s ign i f i ca -
t ivo de l a h i s t o r i a de este pa í s . Por consiguiente, no debe extrañarle a
nadie que nosotros hagamos énfasis en que l a dominación ha sido en todos-
Ios niveles a saber: en lo p o l í t i c o , económico y soc ia l .

Las var iantes que ha tenido esa dominación con respecto a o t ros
países de Latinoamérica nos ha obligado a denunciarla desde sus orígenes,
razón por l a cual hemos echado mano de los acontecimientos po l í t i co s , eco
nómicos y socia les más relevantes que explican es te fenómeno. Creemos —
que sólo dentro de e s t a s consideraciones, podemos abordar e l estudio de -
la penetración ideológica, ( l as tendencias "american Way o f l i f e " ) y observar
lo desde una perspectiva psicosociaí .

Durante es te in tervalo de tiempo l a penetración ideológica pa-
rec iera tener un desarrol lo len to , pero esto se debe fundamentalmente a -
que e l capitalismo se encuentra en su fase inc ip ien te o i n i c i a l , luego^S-
en l a medida que evoluciona e l proceso productivo - se i r á tornando más -
compleja y sis temática esta influencia ideológica. Pero es de v i t a l im -
partancia poner en evidencia todos estos acontecimientos, que por inci -
pientes que fuesen, van conformándose como un todo en l a evolución gra -
dual de l a dominación, todo el cual va a i n f l u i r en l o s niveles psicológi
eos y socia les de nuestra población.

26-
En todo caso en la segunda fase l a in tensiva será de 1907 a -

1978.



Las necesidades de expansión del capital ismo norteamericano ha-
cen que Panamá se inser te en l a d i v i s ión in ternac ional del t rabajo a par -
t i r de l a construcción del Fer rocar r i l t ransístmico (1850-1835). Los Es-
tados Unidos ponen sus ojos en Panamá con miras a hacer del t e r r i t o r i o -
un paso obligado de mercancías de un océano a o t ro . Para ese entonces, -
ya K. Marx y F. Engels^' había escr i to l o s iguiente:

" . . . El hecho más importante que aquí ha acontecido (en
América), más importante aún que l a Revolución de Febre
r o , es e l descubrimiento de l as minas aurí feras c a l i f o r
nianas. Ya ahora, apenas dieciocho meses después, es -
posible prever que este descubrimiento de América... -
Hace dieciocho meses que se han descubierto l as minas —
cal i fo rn ianas , y l os yanquis ya se han abocado a l a —
construcción de un F e r r o c a r r i l , de una gran ca r re te ra , -
de un canal desde el Golfo de México; los vapores ya na
vegan en v ia jes regulares, de Panamá a San Francisco, —
e l comercio del Océano Pacíf ico se concentra ya en Pana
má.. . Por segunda razón imprime a l comercio mundial una
nueva or ientac ión. Lo que en l a antigüedad fueron T i ro ,
Cartago y Alejandría; en l a Edad Media, Venecia y Geno-
va; l o que hasta hoy han sido Londres y L iverpool , I o s -
emporios del Comercio Mundial, eso se vuelven hoy Nue-
va York y San Francisco; San Juan de Nicaragua y León;-
Chagres y Panamá... Dentro de pocos años tendremos una-
l ínea regular de paquebotes de Ing la te r ra a Chagres; de
Chagres y San Francisco a Sidney, Cantón y Singapur. -
Merced a l oro ca l i fo rn iano y a l a i n fa t i gab le energía —
de los yanquis, pronto ambas costas del océano Pacíf ico
estarán tan pobladas, tan abiertas a l comercia, tan i n -
dust r ia l izadas como l o está hoy l a costa de Boston y —
Nueva Qrleans. Ese día e l Océano Pacíf ica desempeñará -

27
Marx y Ehgels, del Ar t ícu lo "El oro ca l i f o rn iano , Cón_

sules en América Central , publicado en "Revue" en e l cuaderno Núm.
2 de febrera de 1850. Recopilado en e l l i b r o "Marx y Engels so -
bre América Lat ina" Ed i t . Pasado, Presente y Futuro., Buenas Aires
1971 pags.189-198.



el mismo papel que hoy el Atlántico..."

De la opinión que emitieron Marx y Engels en 1850, se puede ob-
servar que en la actualidad se han cumplido muchas de estas profecía. Por
ejemplo el ferrocarril, la carretera y el canal respectivamente se hicie-
ron una realidad y de que Panamá es país mediante el cual llegan y parten
mercancías de los distintos países industrializados, es otra dinámica que
se puede observar. También es cierto que las Costas del Pacífico de Cali
fornia y de Panamá se han poblado enormemente, con la única excepción de-
que Panamá no se industrializó, sino que perduró - en función de.la do —•
minación que le fue impuesta - la característica de País de tránsito, con
el cual sólo alcanza un crecimiento de la actividad comercial y financie-
ra.

Numerosos estudios realizados por historiadores panameños reve-
lan de que en el siglo XVIII se dá en Panamá el asentamiento de una socie
dad criolla, una sociedad que está más arraigada con el Istmo de Panamá.^9

El surgimiento de esta sociedad criolla se da en los dos (2) ni
veles de clases, o sea, en una clase dominante producto de descendientes-
españoles y una clase dominada, compuesta por pequeños comerciantes de co
lor y nativos indígenas. A los primeros se les atribuye la gestión funda_
mental, de los distintos movimientos secesionistas de 1821 y de 1903.

Creemos conveniente hacer esta aclaración debido a que se puede
interpretar de que en el Istmo no había una conciencia de nacionalidad y-
por lo tanto, no se puede hablar de penetración económica, cultural y po-
lítica por parte de los norteamericanos.

El hecho de que los norteamericanos monopolizan posteriormente-
(1850) la actividad económica del país no es indicativo de que no exis —
tían sectores de la población con arraigo o conciencia de nacionalidad, -
sino que por el contrario, la potencialidad del país dominante rebasa el—
poder de acumulación de capital que tenían los naturales del Istmo. A -

28 , ,
Ver Ornar Jaén Suarez: La Formación de Estructuras Economicas-

y Sociales en el Istmo de Panamá: El s iglo XVIII Colonial (1740-1850). -
Rev. Tareas No. 39, Panamá, 1977, páginas 67-73.



esto se le agrega la conyuntura histórica que existe en la Nueva Granada-
en donde liberales conservadores (dacronianos o reaccionarios) entran en-
fiel competencia con los liberales progresistas (gólgotas), con respecto-
a las nuevas directrices políticas que conformarían a la Nueva Granada. -
Es en estos momentos que ocurre la penetración económica del país del ñor
te, todo lo cual les permite una mayor capacidad de maniobra en lo que a—
explotar se refiere.

Recae en la figura de Justo Arosemena, (liberal gólgota) un sen
timiento antiimperialista en especial al norteamericano, y un americanis-
mo bolivariano que cala en los diferentes sectores de la población del -
Istmo.

De haberse constituido antes el Estado Federal del Istmo^ pro-
pugnado por los gólgotas, quizás la historia de dominación hubiese tenido
otras formas y dimensiones, ya que Don Justo Arosemena se pronunció diez-
(10) años antes de la construcción de la vía transístmica (el ferrocarril)
de la siguiente manera: o u

"Cualquiera que fuere el beneficio para el comercio en ge
neral, no lo ofrecería para Panamá lo que no tendría'sino
el gusto de ver pasar las riquezas a través de ella.

Si ese pensamiento hubiese sido hegemónico a nivel político en-
Nueva Granada, hubiese generado condiciones de rechazo muy generalizadas-
en la población panameña, lo cual hubiese permitido al país que iba a ser
vir de vía, imponer condiciones en cuanto a la explotación de sus recur -
sos.

Por lo tanto las condiciones políticas en el Istmo propiciaron-

29
En 1852 fue presentado por Justo Arosemena el proyecto para -

constituir e l Estado Federal.del Istmo y no es sino hasta el 27 de febre-
ro de. 1855, en que es aprobado. Ya para esta fecha había terminado la -
construcción del Ferrocarri l. Ver las condiciones en que se construye e l -
Ferrocarri l , Historiadores Nacionales Castil lero, Arce y Otros.
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Las palabras de Don Justo Arosemena cobran mayor fuerza cuan-

do incluso en la dinámica que generó la construcción del Ferrocarril,éste
no constituyó fuente de beneficios económicos ya que los yanquis habían -
monopolizado todas las gestiones que de él se deribaban. Tomado de C.D. -
Criswold. "El Istmo de Panamá y lo que ví en él". Editorial Universitaria,
Panamá 1974, Prólogo de María J. de Meléndez. Página LV.



en buena parte la penetración económica de las norteamericanos que luego—
irían a mediatizar el desarrollo de la sociedad panameña. Sin embargo,-
su presencia, su actitud prepotente y los efectos de demostración de su -
tecnología y estilo de vida despertaron en los diferentes sectores de la-
población istmeña, unas veces actitudes asimilistas (acorde a los benefi-
cios directos que se derivaban del enclave),y otras veces actitudes de re
chazo que van a tener su manifestación a lo largo de la historia de domi-
nación a través de las luchas sociales que se escenifican como consecuen-
cia de esta penetración.

31Un ano antes de la construcción del Ferrocarril se crea en Pa
namá el primer diario "The Panamá Star" (el 24 de febrero de 1849), peri£
dico que sale a la luz pública en el idioma inglés. Este está dirigido -
fundamentalmente a un público anglosajón que transita por el Istmo, así -
como a aquéllos comerciantes extranjeros — en su mayoría norteamericanos-
- que se encuentran radicados en el Istmo.. Es a partir de este momento en
que las gustos, hábitos, costumbres, etc. de los istmeños se van a ver -
afectadas debido al advenimiento de costumbres y estilos de vida del nor-
teamericano, que se difunde a través de este medio de información. .

Paralelamente al "The Panamá Star" surge como equilibrio otro —
rotativo (1849), "El Panameño", publicado en español. Le corresponde a -
este último entrar en fase posterior en algunos antagonismos con las pu -
blicaciones del Diario en Inglés. /Vnbos Diarios de la época reflejan en-
numerosas ocasiones, puntos de vistas divergentes.

: Más tarde en abril de 1851, surge "The Panamá Herald" el cual -
se funciona con The Panamá Star el lo. de. mayo de 1854.

Por el Istmo transitaban camino a California cientos de miles de
personas que en su mayoría provenían del sector este de los Estados llni -
dos. Estos en su paso mostraban vestimentas, hábitos alimenticios, de vi
vienda, etc. diferentes a los de los panemeños, todo lo cual era también—
expresado a través del medio de información como condiciones óptimas para
mejorar la condición de la humanidad. Todos estos nuevos estímulos van -

31
La construcción del Ferrocarril se inicia en 1850 apenas 2

años después del descubrimiento de las minas auríferas de California.
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inf luyendo en l a percepción, emociones, afectos y conductas de l o s natura
les del Istmo.

En su estadía t r a n s i t o r i a en e l Istmo, l os extranjeros eran -
alentados por los d ia r ios a l consumo de productos manufacturados de d i f e -
rentes países, preponderantemente de l os Estados Unidos. En una pub l i ca-
ción de The Panamá Star e l 13 de mayo de 1851, Vol . I I I No. 28 32 s e at, _
serva que e l comercio y otras act iv idades empresariales se encontraban -
casi en su to ta l i dad en manos de los norteamericanos, ejemplo de esto son
los siguientes anuncias:

"WORMS & CO. Venta a l detal y por mayor de te las .
EUGENE FERRYS SHIP CH/NDLERS: Panadería y abarroter ía.
JEFERMAN C. EVEflS Agente comisionista y de embarques,
SARL/NDE AND RICHT Abarroterías y Ship Chandlers.
PERRlG/tlLT & UMBER Negociantes en l i co res y c igarros.
H. &. J . SERRUYS & CO. Agentes comisionistas y comer-

c iantes.
H. SCHUBER & CO. Carniceros
GARRISQN AND FRETZ Banqueros, comisionistas y agentes

comerciales.
ZACHRISSON, NELSON & CD. Agentes de Casas Mercanti les.

Otros investigadores panameños^ hic ieron aná l i s i s de contenido
de l os d ia r ios panameños en d i ferentes fechas. Gandasegui h i jo3 , lo ~
hizo con los d ia r ios de Star & Herald de 1854, 1894 y 1924, y encontró ~

32
Tomado del "Istmo de Panamá y lo que vi en él". C.D. Griswold.

Editorial Universitaria, Panamá, 1974, Prólogo de María.J. de Meléndez pá
ginas XXXVI y XXXVII.
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Marco A.. Gandasegui Hi jo y Néstor Porcel l

34
Veer Marco A. Gandasegui Hijo . Estructura Social y Medios Ma

sivos de Comunicación, en "Los medios de comunicación de masas en Panamá"
Universidad de Panamá. Imprenta Universitaria, 1974, págs. 52-61; Néstor
Porcell, "El efecto de demostración de la Zona del Canal sobre la Socie-
dad Panameña; ídem al anterior Pags. 79, 80 y 81.



que el diario de 1854 estaba repleto de avisos comerciales, los cuales es
taban destinadas a incentivar el consumo en un grupo de comerciantes y -
viajeros que pasaban o se establecían en el Istmo. Este diario carecía -
de editorial y tenía muy pocas noticias del acontecer político nacional -
o internacional. Tenía itinerario de las llegadas de los vapores y los -
horarios de las mareas, lo cual era una valiosa información para los co -
merciantes de paso.

La mayoría de los anuncios comerciales eran de casas extranje -
ras predominando las de Estados Unidos. Lo mismo ocurre en los diarios -
de 1894 y 1924, en los cuales abundan los anuncios comerciales que crecen
proporcionalmente al No. de páginas que se editan.

Por su lado Porcell^5 realiza un análisis de contenido del Dia-
rio La Estrella de Panamá de los años 1903, 1904, 1905 y 1914 y observa -
el mismo común denominador, como el mismo lo dice:

". . .y así, como un vendaval, se despliega en la prensa
criolla la corriente de la propaganda comercial nortea
mericana a las medicinas, las bebidas alcohólicas, las
vestimentas; y de esta forma se abarca desde la harina
Gold Medal hasta la venta de semillas".

Sin embargo, los hallazgos del profesor Porcell los comentare—
mos más adelante cuando analicemos la segunda fase intensiva que surge a-
partir de 1904.

Del análisis de contenido de los Diarios "Star & Herald" que -
hizo Gandasegui, hijo - se infiere que estos medios de información surgen
como una necesidad directa del medio de producción existente (ferrocarril)
para lo cual cumplen objetivos específicos los cuales son informar a Ios-
comerciantes de la dinámica éconoc.de la época y crear en su forma inci -
piente e inicial , efectos de demostración en la población panameña con mi_
ras a moldear actitudes favorables a la explotación que impone el capita-
lismo nortemericano.

35
Néstor Porcell, "El efecto de demostración de la Zona del Ca-

nal sobre la Sociedad Panameña en los "Medios de comunicación de masas en
Panamá", Universidad de Panamá, Imprenta Universitaria, 1974, páginas 79,
.80 y 81.



Esta penetración realizada por los norteamericanos en el Istmo-
a través de los diarios, preocupó a Don Justo Arosemená,,quien en el año-
1849 en un Artículo'denominado "¡Alerta Istmeños!", denuncia y hace o r í t i
cas a la penetración cul tural , así como también, al entreguismo por parte
de las autoridades del Istmo, quienes, en última instancia, aceptaban es-
tas pautas ejercidas por el medio de información existente.

Refiriéndose a los diarios The Panamá Star y The Panamá Herald,

nos dice:3°

" ( . . . ) lo que vemos en todas estas publicaciones
es la convicción de que e l Istmo es una t ie r ra -
conquistada. Los americanos miran al país como—
suyo, el día que lo desean, y esperan desearlo. —
cuando se penetren de que es la mejor vía éntre-
los dos océanos. Todos los pueblos conquistado-
res fueron injustos y estamos seguros de que de-
nada servirán todas las liberalidades que con -
ellos usamos, para el efecto de ser justos y be-
névolos. No hay conquistado que no haya r e a l i -
zado la fábula del lobo y del cordero ( . . . ) Y -
cuando se hayan convencido con argumentos, deci-
den la cuestión echándose sobre su presa".

La actividad económica que se daba en e l Istmo estaba en manos-
de extranjeros, pero los Estados Unidos tenían el monopolio de los mismos,
los diarios de la época narran algunas contradicciones que surgieron en -
tre los comerciantes y en especial de los nacionales para con los nortea-
mericanos. La publicación de The Panamá Herald del 28 de octubre de 1851
volumen I I I No. 7 es testimonio de esto:

"Consecuencia de esta actitud exacerbada aún más
contra los nacionales fue la "Guerra de los botes
ros", entre norteamericanos y nativos, disputa -
sangrienta que surgió en e l Onagres por e l mono-
polio que los primeros querían ejercer sobre e l -

TC

Tomado en Castro Ni ls , Justo Arosemena: Antiyanqui y Lat ino-
americanista. Edición de la Revista Tareas, Panamá 1974, página 40—1.
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traslado de pasajeros y mercancías. Como la indigna
cióñ del pueblo no cedía, los norteamericanos monta-
ron dos cañones en el Castillo de San Lorenzo, dis -
puestos a disparar sobre la población e incendiarla,
para que los nativos se vieran obligados a deponer —
su actitud".

Los norteamericanos dominaban casi, todo el comercio local a t ra-
vés de los productos que importaban al Istmo, incluyendo los servicios, -
como hoteles, restaurantes, lugares de diversión, etc.

La Isla de Taboga fue convertida en lugar de esparcimiento y di
versión, y para ello los norteamericanos construyeron tres (3) hoteles -
el "Hotel Taboga", "El Pavillion House", y "El Verandah", dos lanchas tam
bien de propiedad de los Yanquis, "Sabina" y "unicorn", llevaban los tu -
r is tas a la Isla.

En la ciudad de Panamá y en diferentes puntos alrededor de la -
vía transístmica también contaban con numerosos hoteles, pensiones y c a -
sas de huéspedes, en los cuales se vendían licores, galletas, cigarros y-
uarios comestibles que se traían de los Estados Unidos.

Fue ante este afán de monopolizar toda la actividad económica -
(comercial y de servicios) que se enfrentaron en luchas concretas con los
nacionales. Ejemplo la guerra de los boteros), lo cual llevó a crear un -
sentimiento antimperialista en la población que más tarde se va a desarro_
l lar en las diferentes actividades del panameño.

Con relación a esto, la página editorial de "The Panamá Star" -
publica una declaración de un norteamericano que estaba de paso en el -
Istmo, la cual versa ^ 7

"Un norteamericano apenas se atreve a presentarse -
como tal y toda su seguridad descansa en negar a su
país y declararse como un inglés o un francés".

Pareciera que nuestro análisis se centrara exclusivamente en el
rechazo que le tenían los nacionales a los norteamericanos, pero tenemos-

Q7
Del 31 de octubre de 1851, Val. III, No. 78
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que confesar que resulto muy d i f í c i l obtener testimonios de aceptación a-
la intromisión norteamericana, en virtud de que los. sectores más asinúlis
tas de las. pautas norteamericanas, no hacían generalmente pública su acti
tud, ya que podían despertar rechazo por parte de sus compatriotas. No -
obstante nosotros estamos convencidos que un sector de la población - en-
especial los más beneficiados de la actividad económica que generó la -
construcción del ferrocarr i l - aceptaban en forma implícita la explotación
que imponían los norteamericanos a los naturales del país, ya que su si ~
lencio ante esto era el resultado de una alianza macabra.3°

Prueba de ello lo constituyen el silencio que mantenían las.au-
toridades locales ante las publicaciones de los diarios "The Panamá Star"
y "The Panamá Herald", que con tono despectivo criticaban a los poblado -
res del Istmo de la siguiente manera:^

"La mezcla del Español con el indio y el negro ha dado
como resultado un tipo de individuo sujeto a inf luen-

cias degeneradoras que lo hacen incapaz de una trans -
formación o mejoría. El único remedio sería cambiarlo
a su condición primariai reconstituirlo en sus elemen-
tos constitutivos originales o de otra manera debe ser
separado en clases tan claramente definidas como aqué-
l las, que dividen a los anglosajones de los aborígenes-
africanos en Estados Unidos".

Por supuesto que este tipo de declaraciones se dan en un momento
en que Nueva Granada se encuentra en su apogeo polít ico entre liberales -
gólgotas, dacronianosy conservadores en donde por unlado los dos últimos to
leran todas estas arrogancias de parte de los extranjeros en el Istmo,mien_
tras que los primeros (gólgotas) rechazan-pero todavía sin el control polí_
tico—estas aseveraciones.

Para ese mismo mes de mayo de 1851 la ciudad de Panamá es escena
r io de una violenta riña entre nacionales y norteamericanos tripulantes de
barcas anclados en el puerto, en la cual los últimos fueron obligados a -

38
Creemos de que aquí se cumple el dicho El que calla otorga

39
Publicación aparecida en The Panamá Herald del 25 de mayo de-

1851, Vol. I No. 7.



huir hacia las naves en busca de refugio, algunos a nado.

12

40

EL Dr. Griswold que fue médico de la Cía» del Ferrocarril en-
el período de su construcción (1850-1855) revela su impresión personal de
los habitantes del Istmo, mediante la cual se observa el sentimiento gene
ralizado .en los norteamericanos acerca de los países de la periferia de -
pendiente y de sus habitantes. El médico señala lo siguiente:

" . . . En sus costumbres son tranquilos (refiriéndose
a los naturales del Istmo) inofensivos y hospitala
rios, aunque en las rutas de comunicación pronto -
empiezan a desconfiar de los norteamericanos por -
la forma en que los tratan, no haciendo distinción
entre ellos y la clase de remeros y los cargadores,
con los que están obligados a l idiar los que via —
jan entre Onagres y Panamá, estos son oriundos, de
Jamaica u otros lugares y son negros o una mezcla-
de negro con indio. La mayoría de ellos son un -
grupo de despreciables vagabundos que no merecen -
benevolencia ni contemplación. La cualidad que -
los distingue es la habilidad de engañar; al con —
tratarlos son obedientes en sus promesas, pero una
vez se aportan de la costa, no cumplen con los -
ofrecimientos hecho en t ierra y tratan con insolen
cualquier intento de hacerlos cumplir su palabra".

Más adelante se refiere a los Indios Kunas y algunos aborígenes
que habitan en las inmediaciones de la vía transístmica de los cuales se-
expresa de la manera siguiente!

"Los indios de San Blas que ocupan el lugar que bor
dea la bahía del mismo nombre, no se sometieron —

40
The Panamá Herald, 19 de mayo de 1851, Vol. I No. 6.

41
C.D. Griswald M.D. "El Istmo de Panamá y lo que ví en é l " ,

Ed i to r i a l Univers i tar ia , Panamá, 1974, páginas 56, 57 y 59.
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nunca a los españoles y persisten en su aversión has
ta hoy día. Como es de esperar son muy celosos de -
su independencia y no permiten a los europeos atrave
sar su territorio o establecerse en él . Esto se -
debe a las primeras agresiones españolas; y al consi
derar a su región como un lugar favorecido en el mun
do, están pronto a sospechar que cualquiera que visi
te sus costas lo hacen con el propósito de extermi -
narlos.."

De otros aborígenes que habitan en las riveras del río Mandinga
a los cuales se les llama "Mandingos-" - dice:

"Como clase manifiestan muy poco interés por mejorar
y es claro que consideran una vida de indolencia -
como la más feliz y tienen muy poca idea de la. l i -
bertacr^ excepto para hacer lo que les plazca.

Las necesidades de expansión colonialista de los Estados Unidos
hace de que éstos determinen los elementos que requiere la ideología de -
la dominación. En ese sentido,'éstos comienzan a influir psicológicamen-
te en los naturales del Istmo exponiendo sus grandes recursos su arquíte£
tura; los elementos de su educación: sus gustos; hábitos, costumbres, y ~
los parámetros en que entienden el concepto "libertad", la estimulación -
hacia el darvinismo social a través del famoso "culto a la personalidad"-
con el manipuleo consistente de fenómenos creados como la necesidad de lp_
gro", "la necesidad de prestigio", la fuerza de voluntad", el espíritu -
competitivo", el fetichismo", etc.

42
El subrayado es nuestro. Se observa a través de este párrafo—

que el Dr. Griswold, al igual que muchos norteamericanos les preocupa lo-
que los demás sujetos piensen acerca del término "libertad", paralelamen-
te a esto se. monta toda una campaña sistemática, a través del medio de in
formación, con lo cual se va proliferando lo que los norteamericanos en -
tienden por libertad. Con ello empieza una labor de la metrópoli tendien
te a suministrar patrones éticos de lo que debe ser una sociedad y en es-
pecial a todas aquéllas que están dentro de la esfera de influencia de su
expresionismo colonialista.
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La Economía del capital es difundida de la siguiente manera: -
Progreso tecnológico es necesidad en tanto que creador de ocasiones para-
invertir y las inversiones producen ventas y crean empleos. Son una nece
sidad por su efecto multiplicador; "Dimensión temporal", "Time is Money";
El tiempo como medida de trabajo efectuado por el hombre; el tiempo como-
medida de la autovalorización del capital • Todas estas son las concücio
nes económicas para el mantenimiento de explotador y explotado.

Sin embargo, todas estas premisas eran muy revolucionarias en —
la época, si se tiene en consideración que constituirán una alternativa -
novedosa - dentro de los parámetros de la explotación del hombre por el -
hombre - en tanto que constituían el rompimiento con el modo de produc -
ción feudal. Dentro de estas dimensiones se creaban muchas expectativas-
en los trabajadores por cuanto que los nuevos instrumentos de producción-
(locomotoras, máquinas retrocavadoras, etc.) disminuían el uso de la fuer
za física de los hombres y los derivados del complejo productivo (servi -
cios, bienes de consumo, etc.) parecían dotar al hombre de comodidades y~
confort.

Para la época de la.construcción del ferrocarril en Panamá, to-
dos estos elementos debidamente manipulados por el país explotador, tuvie
ron su impacto en nuestra sociedad y fueron creando las condicionantes -
para imbuir a los nacionales en ese darwinismo social que luego en épocas
contemporáneas alcanza un umbral de manifestaciones más complejas.

La educación también recibe para esta época la dosis necesaria-
para coadyuvar a que la penetración económica este interrelacionada con -
lo político, social y cultural, elementos que dentro de la constelación —
de pautas, posibilitan la dominación en su nivel más óptimo. Se empieza -
pues a través de la educación, a crear las condiciones receptivas y de -
aceptación a las innovaciones tecnológicas y al consumo desmesurado que -

43 *
En cuanto a la "dimensión temporal" ampliamente difundida por

los capitalistas podemos hacer la siguiente crítica: El tiempo como medi-
da de la autovalorización del capital no tiene relación con el tiempo -
como medida de trabajo efectuado por el hombre más que en tanto que éste-
(trabajo) es el medio de valorización del capital en que el hombre está -
sometido.



15

se va a producir con las necesidades creadas por el modo de producción ca
pi tal is ta . La burguesía comercial criolla, anuente a estas, pautas, im -
plernentó los elementos educacionales que se requerían para que esto ocu -
rriera

En el aspecto político los norteamericanos influyeron enormemen
te a la Nueva Granada, sobre todo con la presión que se ejerció por el -
descubrimiento del oro californiano, lo cual hizo que se precisara la -
construcción de la vía transístmica.

Hubieron numerosos intentos por construir la vía de parte de va
rios países. En 1835^5 si presidente de los Estados Unidos comisionó al
Sr. Charles Biddle, el estudio de diferentes lugares para una vía de comu
nicación interocánica, según el valor comercial que estas tuvieran para -
los intereses mercantiles de ese país.

El Sr. Biddle consideró sin recorrer otras rutas, que la ruta -
por Panamá era la más ventajosa. Luego viajó a Bogotá con representantes
panameños ante el Congreso de Nueva Granada y con la ayuda del encargado-
de Relaciones de Estados Unidos en Bogotá, logró un Decreto que le conce-
día la construcción de 'la obra.:- No obstante, dicha, .negociación falló en-
función de que fue rechazada por el gobierno de los Estados Unidos al per
catarse de que Biddle no había estudiado todas las rutas.

Más tarde, en 1845 dos franceses Garella y Klein obtuvieron un-
contrato con Nueva Granada para realizar..la construcción del Ferrocarril»
Dicho contrato fue aprobado el 8 de junio del mismo año, y tenía estipula
do en una de sus cláusulas que la obra tenía que terminarse en los siguien_
tes 6 u 8 años, pero un año después Nueva Granada lo declaro vencido por-
incumplimiento»

44
. . . . . . Sin importarles gran cosa elevar el nivel cultural de las ma-

sas de manera integral y en respuesta a las necesidades de una "Economía-
Vernácula" de la cual no se preocupan, le imprimen a la educación en el -
Istmo, en carácter de servicio improductivo, que hemos heredado hasta -
nuestros días. Constreñida la escuela al aprendizaje de idiomas y de con_
tabilidad por medio de las matemáticas se autolimita el desarrollo de la -
educación a los moldes egoístas de la burguesía comercial........Tomado —
en Navas, P. Luis El movimiento obrero en Panamá [1880-1914] Editorial -
Universitaria 1974, Pag. 42

45
Griswold, C.D. Prólogo. Gp. Cit. Pag. XLIII

-El subrayado es nuestro. Las razones de la anulación del Contrato no es-
tan muy claras, pero se infiere que hubo presión por parte de los E.U.
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Para 1847 un ano antes del descubrimiento de las minas aurífe -
ras de California, el gobierno de los Estados Unidos, se empeñó en esta -
blecer un servicio de correos entre sus costas del este y del oeste. Des-
de ese momento se llevaron a cabo una serie de maquinaciones con las auto
ridades de Nueva Granada, las cuales culminaron en diciembre de 1848 cuan
do el gobierno de Nueva Granada hizo la concesión de la construcción a la
sociedad constituida por William H. Aspinwall, John Lloyd Stephens y -
Henry Chancey. Posteriormente el 15 de abril de 1850 se hizo la formaliza
ción del contrato bajo, el nombre de Stephens-Paredes..

Curiosa es la sugerencia que hace un médica corresponsal de na-
cionalidad norteamericana en The Mercantile Gazethe^G de Santa Marta el 4
de septiembre de 1950, el cual en materia política hace las. siguientes ob
servaciones a los norteamericanos residentes del Istmo.

"Los ciudadanos norteamericanos residentes en Panamá
deberían convertirse en ciudadanos de la República-
de Nueva Granada con el propósito de obtener el' de-
recho a ser elegidos a las Cámaras legislativas Pro
vinciales, con el fin ulterior de llegar a ocupar -
s i l las en el Congreso de Nueva Granada, como una me
dida para reformar las leyes del país y convertir -
las en otras más adecuadas a la edad, en que vivi -
mos".

La construcción del ferrocarril se inicia en 185D y desde ese —
momento empieza algunos problemas laborales. Los norteamericanos no po -
dían incorpórea? la suficiente mano de obra panameña en virtud de que és -
tos ganaban - de la actividad transportista, cruces - Chagres - alrededor-
de 7 a 8 dólares diarios y para cautivarlos los norteamericanos debían -
ofrecer una paga mayor de la que ya devengaban. Por esa razón y entre -
otras, los norteamericanos se dieron a la tarea de traer mano de obra ex-
tranjera. Trajeron obreros desde Cartagena, Jamaica, Estados Unidos, I r -
landa, China y de otros lugares del mundo.

El artículo fue publicado con suma complacencia por el Diario
local The Panamá Star. En el cual el corresponsal médico de nombre Edward
Cullen hace una serie de consideraciones políticas.

i
FALLA DE ORIGEN
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Los chinos tuvieron un alto índice de suicidio, que sería inte-
resante investigar las causas de este fenómeno, ya que según la Cía. del-
Ferrocarril éstos lo hacían por melancolía.

Lo cierto es, que además, de que el clima hacía las condiciones
de trabajo insoportables, los norteamericanos impusieron una jornada de-
trabajo extremadamente larga (12-14 horas diarias aproximadamente) lo -

acentuaba el desgaste físico y el mental.

Durante la fase de la construcción, se incrementa el paso de -
traseúntes de un océano al otro y en la misma medida los norteamericanos-
comerciantes crearon una gran cantidad de cantidades (de consumo y expen-
dio de licor), burdeles (con prostitutas de todas partes del mundo), y ga
ritos de juego.

Los yanquis catalogaron a la vía férrea como "una de las empre-
sas más grandes y audaces que jamás se intentará" ̂ "»

Durante todo ese intervalo de tiempo que dura la construcción,-
los naturales del Istmo van a estar absorbiendo y rechazando normas, valo
res, estilos de vida, etc. que proliferan y difunden los extranjeros. Ob-
viamente que esto afecta en alguna medida. Semejante tecnología., tanto -
dinero, tantas diversiones, tantas costumbres, hábitos, etc. que dejan a-
su paso los extranjeros, crearon muchas expectativas en los locales. De -
manera gradual se van modificando sus patrones éticos, sus gustos, sus va
lores de lo que debe ser una sociedad. Además no todo le es impuesta en-
forma directa, sino que, los diarios locales — al servicia de estos inte-
reses - lo hacen sistemáticamente en una forma más sutil y atractiva.

El 24 de febrero de 1855 se inaugura oficialmente el Ferroca
rril con la presencia de Directivos de la Cía. autoridades panameñas y re
presentaciones consulares de diferentes países. Para la misma, los cüa -
rios de la época, solicitaban a los naturales que colmaran de atenciones-
a los norteamericanos ya que habían sido éstos los que construyeran tan -
magna obra.

La puesta en funcionamiento del ferrocarril ocasionó grandes -

47
Griswold, C.D. Prólogo Op. Cit. Pag. XLVII
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desventajas a los nacionales, ya que quedaron sin empleo los boteros y los
muleros, cargadores, etc.

El Diario "El Panameño" sugirió de que se hiciesen unas extensio
nes de la vía férrea hacia Chepo y la Chorrera para que se abriesen posibi
lidades de empleo y se generase una economía favorable al Istmo, pero la -
prensa extranjera hizo burla de esta petición^8 Una de ellas fue del tenor,
siguiente:

".. .El ferrocarril entre el Atlántico y el Pacífico
nunca fue planeado para el uso del Istmo. Es una -
obra americana con el propósito principal de ser -
vir a los pasajeros americanos y al mismo tiempo -
que siempre al servicio de todos los que escogen -
pagar por él".

Contrasta esto con lo que menciona el Dr. Griswold^9 con pala -
bras que posiblemente ni el mismo se las creía.

"...Todavía no se pueden calcular los efectos de -
esta línea del Ferrocarril en las provincias de la

Nueva Granada. Al abrir las puertas de su comercio,
será la mayor de todas las vías por donde fluirá -
lá riqueza, prosperidad y progreso de todos los -
países; se despertarán las energías dormidas y al —
iniciar una nueva vida, ese pueblo se verá estimu-
lado a elevarse de la pobre posición en que se en-
cuentra en relación a las naciones ilustradas, en-
lo que concierne a la agricultura, el arte o la ma
nufactura".

Luego añade:

...'.'Ciudades tales como Bogotá, Cartagena y Panamá,
la mayoría están en estado de degradación y no es -

48
Estas burlas se publicaron en "The Weekly Panamá Star And

Herald el 29 de enero de 1855, Vol. I No, 39.

49
Griswold, C.D. Dp. c i t . Pags. 86 y 87,

FALLA DE ORIGEN
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posible para ningún pueblo resistirse por largo tiem
po al prestigio de las artes de la civ/ilización, -
cuando las mismas se cultivan bajo las influencias -
de un comercio activo y remunerador".

Luego refiriéndose a los recursos limitados que tenía el Istmo,
tales como su flora y su fauna, así coniD sus yacimientos de minerales se-
formula la siguiente e irónica pregunta:

".«.¿Cómo es posible que pueda ser atravesasada por
cincuenta mil norteamericanos al año y que ni una—-
vez hayan tomado posesión de él para convertirlo en
el jardín del mundo?"

Veinte años antes (1830), José Domingo Espinar,^ General Mula-
to, quien fue secretario privado de Simón Bolivar propinó un movimiento -
separatista, auxiliado por las masas populares que declaraba la separa -
ción del Istmo de Colombia. Espinar refiriéndose al problema de las cas -
tas y al advenimiento de la penetración extranjera en Panamá y como parti
dario del artesanado, menciona su poca fé al desarrollo que puedan tener-
las naturales del Istmo de seguir subordinados a las relaciones estricta-
mente comerciales con el extranjero y dice:

"En efecto, esos nexos, en vez de desarrollar los
instintos sociales, provocan la anemia y conducen,
desgraciadamente, hacia la desmoralización, por -
cuanto los artesanos autóctonos saben que serán -
reemplazados, en los talleres por sus homólogos —

—El subrayado es nuestro. Su pensamiento refleja lo que predomina en los
norteamericanos colonialistas.

50
Recopilado en Alfredo Figueroa Navarra, "Sociología del arra-

bal de Santa /Via en Panamá (1750-1850)." Impresora Panamá, 1978, página -
31, en José Domingo Espinar, "Resumen Histórico. La cuestión de Castas" -
Boletín de la Academia Panameña de la Historia, año V, Número 14 página -
266, julio de 1937.
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extranjeros más "morales e inteligentes". Enseguida
advierte Espinar que, "con la introducción del ma -
quiñismo, las artes y oficios languidecerían en Pa-
namá".

El problema de las máquinas adquiere tremendas dimensiones en—
Europa. Para entonces los teóricos burgueses ingleses y franceses logran
influir en el pensamiento político de los países de América.^ como antí-
tesis surgen los escritos de Marx y Engels^2 ios cuales denuncian los ele
mentos que utiliza la clase dominante para explotar a los trabajadores en
relaciones de producción de tipo capitalista.

Estas declaraciones tienen tremenda repercusión y hacen de que-
los burgueses de todas partes del orbe las tomen en cuenta, al menos para
refutarlas o bien para evitar que los trabajadores se enteren de ellas.

El desarrollo de las fuerzas productivas y los problemas que de
ello se derivan en la sociedad capitalista, es puesto en evidencia por -
Marx y Engels en esa época.

Es harto conocido el hecho de que la esclavitud precisa de su -
abolición, cuando surgen las relaciones de producción capitalista, en vir
tud de una necesidad del sistema, el nuevo sistema impone como regla gene_
ralizada el salario - al mismo tiempo que se crean una gamma de institu -
ciones nuevas que estarán en perfecta consonancia con las nuevas pautas —
de explotación. Prueba palpable de esto lo constituye la guerra civil en
Norteamérica, en donde los latifundistas del Sur se oponían a esta tesis-
de abolir la esclavitud, terminando después - ante la derrota - aceptando
los planteamientos de la burguesía visionaria del norte.

Espinar juega un papel importante en lo que a la abolición de -

51
Sobre todo en los liberales, que actúan en consonancia con -

las premisas de la Revolución Francesa que predicaba "la libertad, Igual-
dad y Fraternidad".

52
Puesto en evidencia a través del Manifiesto del Partido Comu-

nista en 1848.
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la esclavitud en Panamá se refiere. No sabemos con precisión que tipo de
concepción fue la que motivo al General Espinar, nos inclinamos a creer
que estuvo motivado por un profundo nacionalismo que tenía sus orígenes -
por una parte, en la concepción que tenía por la igualdad de las castas y
por la otra, la influencia que ejercieron en él, las ideas de Simón Boli-
var por el hispanoamericanismo.

Sin embargo, su postura y sus planteamientos, son altamente re-
volucionarios para una época en que, la capacidad de maniobra que desarro
liaban los que antagonizaban con el orden social establecido, era muy li-
mitada.

La construcción del ferrocarril trae al Istmo instrumentos de -
producción que jamás habían sido vistos. No hay que olvidar que hasta el
momento Panamé había tenido una economía pre-ponderante comercial que se-
había desarrollado por su posición transitista , economía ésta que tuvo-
•su auge con las ferias de Portobelo.

También sus bajas economías - con el reemplazo de la ruta de Pa
namá por el Cabo de Hornos - se debieron a su condición transitista, lo -
cual impidió que desarrollaran debidamente los otros sectores de la econo
mía. p Esta característica de País de Tránsito hacen de que el desarrollo

53
Acaso fueron lo s e sc r i t o s de Marx y Engels ó l o s de Sismondi —

máximo exponente de la l i t e r a t u r a del Socialismo Pequeño Burgués en Fran-
cia e Ingla ter ra , acaso l o s de Metternich y Guizot?

54
Ver a Hernán Porras, "Papel Histórico de los Grupos Humanos -

de Panamá", Impresora Panamá, S.A. 1973, páginas 15-39.
55
En Panamá se desarrolló el agro cuando se cambió la ruta de —

Panamá por la del Cabo de Hornos, pero,;fué como consecuencia directa de—
esta baja en la actividad transitista. Posteriormente cuando se restable_
cen las Ferias del agro se minimiza, para cobrar importancia nuevamente —
la actividad transitista que incrementa el sector comercial. Veer Hernán-
Porras, "Los Traumas y el Equilibrio de Zonas" en "Papel Histórica de los
grupos humanos de Panamá". Impresora Panamá, S.A. 1973. Páginas 15 al 22.
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de las fuerzas productivas tenga sus limitantes. El ferrocarr i l no trae
consigo la':modificación de la característica preponderantemente comercial
sino que solo la perfecciona.

Esto es, que ahora el tránsito por el país es más rápido, cuan-
titativamente, se pueden transportar más objetas o cosas. En todo caso -
mejora su capacidad transi t is ta pero la sume nuevamente en la actividad -
comercial. Sin embargo, hay una variante nueva, y es que ese medio de -
transporte y todo lo que incluyó su construcción, in f lu i r ían psicológica-
mente en los habitantes del Istmo, especialmente a los que vivían en la -
zona de tránsito.

Para unos - los cuales denominamos los sectores a si mil istas, -
- la puesta en marcha de ese ferrocarr i l representa progreso, comodidad,-
"capacidad y supremacía de los blancos sobre las otras razas", y camina -
necesario y único para e l consecuente y progresivo desarrollo futuro del-
país.

Entre estos asimilistas tenemos: los norteamericanos residentes
del Istmo, que explotan la comercialización y servicios; unos cuantos r i -
cos blancos descendientes de españoles ya establecidos en el Istmo; Buró-
cratas del gobierno de Nueva Granada en Panamá, en especial los del parti_
do conservador y los l iberales dacronianos; algunos mestizos y negros, em_
pleados de los anteriores, que se fueron condicionando por su proximidad-
con estos, a sus esti los de vida.

Estos mestizos y negros que nos referimos, ocupan labores domés_
ticas en casa y negocios de los más beneficiados por la penetración ñor -
teamericana. Su actitud estaba muy consona con la de los amos, ya que —
emocionalmente se familiarizaba tangencialmente con los hijos del patrón,
sufrían tremendamente por cualquier pena o daño f ís ico experimentados por
estos. Además, eran víctimas susceptibles de las actividades sexuales de
sus patrones con lo cual; muchas veces llegaban a tener hijos de éstos56.
Posteriormente los hijos de estos mestizos y negros van a jugar un papel-
importante en la vida pol í t ica y de lucha económica y cultural en el país.

56
Para conocer algunas características del africano-doméstico -

urbano, ver Hernán Porras: Papel Histórico de los grupos humanos de Pana-
má, Impresora Panamá, 1973, páginas 13 y 14.
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La mayoría se establecen en el país. La mayoría se establecen en el arra
bal de Santa /Vía.

El otro grupo que es afectado psicológicamente por la actividad
económica y social de los norteamericanos en el Istmo, es al que nosotros
denominamos: sectores críticos no asimilistas representados por el negro-
cimarrón o esclavo fugitivo; los indios aborígenes, Kunas y guaymíes los-
cuales fueron agredidos brutalmente por los colonizadores españoles, pero
jamás se rindieron ni fueron doblegados; los mestizos de la capital; el -
cholo coclesano; y algunos políticos é intelectuales liberales gólgotas -
(tales como Justo Arosemena, Tomás Herrera, Martin Ferillet y otros)»

Estos sectores constituyen la antítesis de los asimilistas. Con
ellos se estructura y desarrolla el verdadero concepto de la nacionalidad.
Prueba de esto lo constituyen las luchas que éstos libraron, primero con-
tra los españoles y luego contra los norteamericanos (guerra de los bote-
ros, incidente de la Tajada de Sandía).

Tienen como norma rechazar las manipulaciones de los norteameri
canos y son los1 críticos no asimilistas en última instancia, los que obli
garon por presión y en numerosas ocasiones, que el gobierno tomara provi-
dencias para mediar los conflictos que se derivan de la penetración arro-
gante de los extranjeros en el país.

Esta constante de asimilistas y críticos no asimilistas, se va-
a seguir dando en nuestro país a lo largo de toda su historia y hasta -
nuestros días, solo que con algunas variantes de los sectores antes'men -
cionados, en función de una movilidad en las instancias; asimilistas -crí
ticos no asimilistas.

Es en función de esta dinámica, que la manipulación ideológica-
de los norteamericanos en el Istmo - a través de IDS medios de información,
la educación y otros elementos - estarán destinados por un lado, a mante-
ner IDS elementos que se precisan para la cohesión de los grupos asimilis
tas, y por otro lado, a la creación sistemática de elementos tendientes -

57
Veer Alfredo Figueroa Navarro, "Sociología del Arrabal de San

ta Ana en Panamá (1750-1850). Impresora Panamá, 1978.
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a persuadir y captar más asimilistas de esos sectores crí t icos no asimil is
tas»

Para el lD, no sólo presionarán externamente, sino que contarán -
Conelconcurso'de losasimil istas locales, ambos en concubinato, tienen como
finalidad primordial, el lograr que un mayor número de la población actúe-
o este anuente a las pautas de explotación que les impone la metrópoli.

Por supuesta que esta maquinación ha tenido un éxito a lo largo-
de la historia de dominación en el Istmo, pero al mismo tiempo, también -
le ha dado un éxito relativo en algunas ocasiones, en virtud de que la do
minación ha estado muy obvia o expuesta, con lo cual los grupos cr í t icos-
no asimilistas han podido no sólo cuestionarla, sino, también, luchar en-
contra de e l la . -La guerra de los boteros, e l incidente de la tajada de -
sandía, e l movimiento inqui l inario de 1925, el 9 de enero de 1964, son -
sólo algunos de los eventos de lucha más signif icativas en contra de esa-
dominación.

Justo Arosemena, intelectual y polí t ico l ibera l (gólgota) pro -
nuncio en 18S6, un discurso en contra de la expansión colonialista de los
Estados Unidos 58 e i CUal entre otras cosas decía lo siguiente:

"Señores: Hace más de veinte años que el Águila del
Norte dirige su vuelo hacia las regiones ecuatoria-
les. No contenta ya con haber pasado sobre una -
gran parte del te r r i to r io mexicano, lanza su atrevi_
da mirada mucho más acá.. Cuba y Nicaragua son, a l -
parecer, sus presas del momento, para f ac i l i t a r l a -
usurpación de las comarcas intermedias, y consumar-
sus vastos planes de conquista.un día no muy remo —
to" .

Más adelante dice:

". . .no hay duda que hemos cqmetido grandes impruden
cias. Olvidando e l carácter y la propensión de —

58
Recopilado en Méndez Pereira, Octavio: "Justo Arosemena",

Imprenta Nacional, Panamá, 1919, páginas 252 y 253.

- El Subrayado es nuestro.
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nuestros vecinos, les hemos entregado, por decirlo
así, el puesto del comercio universal, que el ge -
nio de Isabel y de Colón habían ganado para nues-
tra raza. Pródigos en concesiones a la compañía -
empresaria del camino interoceánico, generosos has
ta el extremo con especuladores implacables; no -
comprendimos que dar el territorio era dar el seño
río y que dar el suelo para obras permanentes y —
costosas era.¡casi dar todo el territorio».1"

Luego añade:

"Pero aún es tiempo, lsi Colombia despierta. Aún -
pueden salvarse nuestra raza y nuestra nacionali -
dad. Aún pueden quedar para la especie los senti-
mientos generosos, el noble entusiasmo, la rica -
imaginación y el indomable heroísmo» Aún•pueden -
salvarse todo lo que nuestra imprevisión nos ha -
dejado. La opulenta Península, ceñida por dos -
océanos, puede aún formar nuestro valioso patrimo-
nio. Aún puede encerrarse a l l í y medrar por lar -
gos siglos nuestra importante raza. . ."

Estas declaraciones se dan en circunstancias en que los comer —
ciantes criollos - que son los mismos que rompen en 1821 con el viejo or-
den ideológico y político de la colonia española inspirados en gran parte
por las premisas ideológicas políticas y económicas de Mariana Arosemena
se encuentran en buena parte a favor de un "comercio abierto" y por cana,
guiente, estaban anuentes por lo menos al comienzo, con la construcción —
del ferrocarril interoceánico, en virtud de que consideraban que se iban-
a beneficiar de esta actividad económica.

Dentro de los políticos liberales existían un sector rnayorita —
rio que abogaba por ese "comercio abierto",, es decir, que las inversiones
eran buenas independientemente de los países con que se negociaba, siem -

59
Mariano Arosemena es considerado por algunos historiadores -

como el pionero en la formación de la conciencia liberal en el Istmo, -
Veer Miró, Rodrigo: "Mariano Arosemena (El Político, el Periodista, el -
Historiador). Imprenta Nacional, Panamá, 1960, en Soler Ricaurte, "Formas
Ideológicas de la Nación Panameña, Educa, 1977 pags. 33-37.
- El subrayado es nuestro.
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pre y cuandD estos pudieran obtener verdaderas u t i l i dades en

MARIANO AR05EMENA: Pone en evidencia - a t ravés de sus versos su tenden -
c ia a l "Comercio L ib re" que l o va a caracter izar y que i n f l u i r á en e l pen.
samiento económica de l a época.

Salve Patr ia Amada Y entonces gozando

Feria Peregrina De l o que Natura

Por do se Camina Brindó con Usura

De uno a l o t ro Mar; A tu posición

Plegué que en tu Seno Extiende tus brazos

Vea e l Mundo Reunidos Francos, Tolerantes

Sus Frutos, sus Tej idos A l o s Traf icantes

Cuanto hay Comercial De toda Nación

Por ot ro lado, e x i s t í a un sector minor i ta r io de l o s l i be ra les -
que abogaba también por un desarro l lo comercial.e i ndus t r i a l , con l a excep
c ión , de que éste debía ser autónomo. Prueba de e l l o , son l as pasturas -
an t i co l on i a l i s t a de Justo Arosemena que se evidencian con l as anter io res-
declaraciones ci tadas con respecto a l a expansión c o l o n i a l i s t a de l os Es-
tados Unidos.

•Este denominador ha prevalecido a través de l a h i s t o r i a de núes
t r o país. La pugna entre l o s l i b e r a l e s - en l o que a est ra teg ia para e l -
desarrol lo se r e f i e r e — se va a manifestar en d i ferentes épocas, en mu- —
chas de l a s cuales se resquebraja l a cohesión del movimiento l i b e r a l dan-
do como consecuencia l a creación de otros par t idos p o l í t i c o s .

Lo c ie r to es, que l os sectores l i be ra les que han mantenido l a -
hegemonía del poder p o l í t i c o de l a mayor parte de l a vida p o l í t i c a y eco-
nómica" de este país , han sido l os l i b e r a l e s l i b r e cambistas'o de " co —

Rl~)

Recopilado en Castro N i l s . Justo Arosemena; Antiyanqui y La t i
noamericañista. Ediciones de l a Revista Tareas, Panamá, 1974, Pag, 23.
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mercio abierto", entre los cuales se ubican gran número de los asimilis—
tas que hemos citado anteriormente.

Son estos mismos liberales los que otorgarán concesiones a Ios-
países extranjeros - preponderantemente a los Estados Unidos mediante las
cuales creían poder obtener beneficios directos. Los norteamericanos a l -
contar con su anuencia, la mayor parte de las veces, irán formalizando la
penetración económica con sus concomitantes políticas y sociales.

Esta dicotomía entre liberales no es casual, todo lo contrario,
tiene sus génesis en posiciones filosóficas e históricas muy específicas.
Y es que, la necesidad de crear una "teoría, de la Patria"6-*- encuentra en-
la filosofía positivista del Liberalismo proliferada por Justo Arosemena,
62 un pedal de soporte, en donde la burguesía comercial de la zona de -
tránsito comienza a estructurar novedosamente la organización política -
que requiere el Istmo para su desarrollo ulterior. Es en este sentido, y
sobre estas bases, que surgirán las sutiles discordantes entre los .libre-
cambistas' liberales.

La burguesía liberal criolla va a encontrar numerosos conatos —
de fuerza pDr parte de las masas del arrabal cada vez que se propone sepa
rar al Istmo de Colombia. Los incidentes que se dieron en 1862, revelan-
que ante los intentos de separación propuestos por políticos destacados -
del istmo, no reciben el apoyo esperado de las masas°^, muy por el contra
rio, los sectores del arrabal santanero apoyaban el unionismo con Golom —
bia-

Esta renuencia a participar en los movimientos separatistas, ha
bría que analizarla a fondo, en virtud de que se podría llegar a asevera-
ciones simples, como admitir que esas masas no tenían mayor grado de con-

Término utilizado por Soler Ricaurte en Formas Ideológicas de
la Nación Panameña," Educa, 1977, página 53.

62Ibidem Pags. 41-62.

Ibidem Pags. S9-61.
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ciencia de la nacionalidad y que solo los más iluminados (la burguesía-
comercial) eran los que tenían una conciencia nacionalista honesta.

Este tipo de aseveraciones desconoce en buena parte, por un -
lado, el hecho de que las burguesías comerciales, en efecto, buscan su -
"autonomía relativa" para lucrar directamente con países extranjeros más-
poderosos, sin la mediatización del gobierno de Nueva Granada,^ y por el
otro lado - como consecuencia directa de estas maquinaciones de la burgue
sía comercial - el que los sectores más despojados del Istmo repelan sis-
temáticamente la penetración directa de los norteamericanos colonialistas
y todo intento de loa .liberales por legitamizarla, lo cual revela que sí-
tenían una conciencia nacionalista.

Y es que el problema del rechazo hacia la penetración norteame-
ricana que han librado las masas panameñas, no se reduce al enfrentamien—
to directo con éstos —como el caso de la "guerra de los boteros, inciden-
te de la tajada de sandía, etc. sino que, también, ha estado dirigido a -
quienes como cómplices, abogan por ella.

Un hecho psicológico que tiene tremenda importancia en el análi_

sis de'este, fenómeno, es que el comportamiento político de las autorida -

des políticas de la Nueva Granada vs, el comportamiento política de las -

autoridades políticas de los istmeños con respecto a la construcción del—

Canal por el Istmo jugó un efecto a los DJOS de las masas, que en alguna-

64
Tal como lo asevera, . Soler.,. fjlicaurte, refiriéndose a la a c t i -

tud de las masas- nD obstante, estas tendencias sociales han puesto de re
l ieve por una parte el carácter antipopular de las oligarquías liberales—
por otra la actitud antinacionalista de los grupos arrabaleños sin ideólo
gías definidas y sin objetivos precisos. Ibidem Pag» 61.

Como es el caso específico de la época de construcción del fe
r roca r r i l , eñ donde se observa que en e l mes de Noviembre de 1851 cruza —
ron el istmo 2,940 personas, lo cual dio un ingreso de 5,800.00 dólares,-
suma considerable para la época. Suma esta que iba a parar a manos del —
gobierno central de Nueva Granada y la burguesía comercial no se beneficia
ba directamente de esto, Citado por The Panamá Star, 14 de Noviembre de -
1851, Volumen I I I , No. 82.
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medida determinó en gran parte su renuencia a participar en los movimien-
tos separatistas.

En el siglo XIX, el gobierno de Nueva Granada celebró aproxima-
damente nueve (9) contratos °° con países o personas a fin de construir -
un canal interoceánico por el istmo de Panamá. Las fechas en que se rea-
lizaron estos contratos fueron las siguientes; 27 de mayo de 1835, suscri_
to con Carlos, barón de Thierry; 29 de mayo de 1838, celebrado ' con ciuda-
danos franceses y granadinos; el 18 de julio de 1851, celebrado con los -
señores Manuel Cárdenas, Florentino González, Ricarda de la Parra y Benja
mín Baggle; lo. de julio de 1852 firmado con Patricio Wilson, Juan Ander-
son y otros; el 28 de abril de 1855, suscrito con José Goocüng y Ricardo-
Vanegas; 25 de enero de 1865 celebrado con Henry Duestbury; 14 de enero -
de 1869, celebrado entre Colombia y los Estados Unidos; el 26 de enero de
1870, firmado entre Colombia y los Estados Unidos; el de .1878. celebrado —
entre 'la Cía. Francesa del Canal interoceánico y el gobierno de Colombia,
el cual fue prorrogado en tres ocasiones en los años de 1890, 1892 y 1900B
Lo que caracterizó a cada una de estas conseciones es que, Nueva Granada-
jamas aceptó de que la soberanía del Istmo fuera mancillada..

Obviamente que esto tuvo su efecto en la masa panameña, por -
cuanto que observaba de que, mediante estos contratos no se establecían-
cláusulas que legalizarán la dominación por parte del país que construye-
ra.

Diferente ocurre con la gestión que realizaba la burguesía co -
mercial del istmo, la cual en sus numerosos intentos separatistas, llega—
afanosamente, incluso, a brindar a Panamá como protectorado de naciones -
poderosas, a cambio de que se garantizara su separación de Colombia. Prue
ba de ello, se manifiesta en el acta davidena^' en 1861 mediante la cual—
los políticos liberales librecambistas desean la separación de' Nueva Gra-
nada, con miras a desarrollar a Panamá como el más grande emperio comer -
cial de la /Vnérica del Sur, y que para tales fines "Panamá se convierta -
en un protectorado de las grandes patencias - Estados Unidos, Francia e -

Datos y Fechas tomados de Zuñiga, Carlos Iván. "La raíz hist£
rica de nuestra causa", "El Canal de Panamá". F-C.E. Mex. 1976 Pág. 31

Soler, Ricaurte. Gp. Cit. Pag. 55 y 56.

— El Subrayado es nuestro.
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Inglaterra.

Estas dos posiciones contrastan tremendamente, por ello -entre-
otras cosas - consideramos que no es casual que las masas populares se -
opusieran en numerosas ocasiones a dichos movimientos separatistas y se -
identificaran con las tropas colombianas en 1862. Esto es, de que estas-
masas, no sólo han combatido ferozmente la penetración objetiva y directa
de los Estados Unidos, sino que también, se han tenido que oponer a los -
darwinistas sociales internos que en concubinato con los Estados Unidos -
han querido - en virtud de su desmedido afán de lucro - "Anexarse" o "in-
dependizarse" con la finalidad de legitimizar un moderno Estado de Explo-
tación-

La conciencia nacionalista se desarrolla con los diferentes sec
tores de la población panameña desde antes de la independencia de 1821. -
Dos elementos vitales coadyuvan a la concretización de las independencias
de Panamá de España y de Colombia. En la primera el capitalismo emergen-
te sustituye al modo de producción feudal en el mundo entero, lo cual -
pone de relieve a gran cantidad de políticos liberales, en A. L- quienes—
en consonancia con el advenimiento del mismo, rompen con las viejas es -
tructuras y. fundamentan las bases del capitalismo de libre concurrencia,-
.tomando como.premisas ideologías de base, al liberalismo.

Los elementos que se observan serán, por un lado, el centralis-
mo de la corona, el cual es arcaizante y maniatizador del crecimiento de-
las regiones colonizadas, y por el otro lado, el que el capitalismo se -
convierte en el sistema dominante en el mundo, presentando alternativas -
de cambio, tanto para aquellas emisarios descontentos con la corona, as í -
corno para las masas virtualmente desposeídas.

Durante el intervalo de tiempo que Panamá se encuentra emancipa
da de Colombia (1821-1903) se dan numerosos intentos separatistas por par
te de los naturales del Istmo, al mismo tiempo que los Estados Unidos se-
empenan -en función de la doctrina Monroe- en mantener la hegemonía de d£
minio sobre América Latina. Durante esa fase IDS norteamericanos sostie-
nen numerosos combates diplomáticos con los países capitalistas europeos-
por mantener su control sobre la región.68 Muchos de los intentos indepen_

(~\P.

El Tratado Cleyton-Bulwer suscrito entre los E.U. y Gran Bre
taña, el 19 de abril de 1850 en materia de construcción de la vía intero-
ceánica, es una muestra de las mediatizaciones realizadas por los Norte -
americanos en América.
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dentistas de países latinoamericanos fueron infructuosos, sobre todo si -
se querían dar con el apoyo de un país que no fuera Estados Unidos.,69

La independencia de 1903 se da en circunstancias en que se pre-
sentan dos elementos fundamentales: por un lado, e l estado endémico en -
que vivía el istmo, consecuencia directa del centralismo de Bogotá y de -
la inestabilidad pol í t ica de Nueva Granada producto de las guerras c iv i -
les, todo lo cual contribuye a incentivar hasta umbrales altísimos el sen
timiento nacionalista de los diferentes sectores de la población. Y por -
e l otro lado, el que el capitalismo en una Nueva fase, la monopólica, l o -
gra en su afán expansionista anexar a Panamá. Los Estados Unidos concien-
tes de estos dos hechos aprovechan la conyuntura para cr ista l izar su domi
nio en el área, ante la nueva repartición del mundo por parte de los ejes
capital istas.

En el desarrollo del presente ensayo, presentaremos con más de-
ta l les - pero ya siguiendo un orden cronológico de la evolución de los he_
chos — los argumentos que sostenemos, en Ib referente a la conciencia na-
cionalista y a los movimientos secesionistas.

A.2. INCIDENTE DE LA TAJADA DE LA S/NDIA

La repulsa de los naturales del istmo ante la arrogancia prepo-
tente de los norteamericanos que transitaban por el Istmo, se agudiza
para el 15 de abr i l de 1856 con un acontecimiento que se denominó "El in-
cidente de la Tajada de Sandía". En la zona de tránsito se escenificó -
una pelea que adquirió dimensiones de batalla bélica teniendo como conse-
cuencia una gran cantidad de muertos y heridos de ambos países.

en

Q El tratado Mallarino-Biddlack es testimonio de estos contro-
les. Mediante él los E.U. garantizan que el Gobierno de Nueva Granada es
soberano en e l Istmo de Panamá. Con el lo los E.U. evitan que Panamá bus-
que alianza con otros países capitalistas europeos para lograr su indepen
dencia y Colombia por su parte, logra ante esta condición, que Panamá no-
se anexe a los E. U. La cr í t ica que se le puede hacer a este tratado, ra -
dica en que efectivamente, Nueva Granada legit imiza la intervención de -
los E.U. en el Istmo durante l a 2a. mitad del siglo XIX y de los Iros. -
años del siglo XX.
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Creemos importante destacar este incidente, en v i r tud, de que -
él mismo representa un testimonio donde se evidencian dos elementos funda
mentales» Por un lado, el que los naturales del mismo reafirman su con -
ciencia nacionalista ante la penetración perniciosa del norteamericano, y
por otro lado, la "polít ica del garrote" practicada por los colonial ista-
yanquis en aras de mantener su control y supremacía sobre el área la t ino-
americana. .

Los hechos que acontecieron fueron los siguientes:70

Un irlandés de nombre Jack Dliver en estado de ebrie
dad, se presentó a un puesto de ventas de frutas con
otros compañeros. AL. ingerir una tajada de la f ruta,
cuyo costo era de un real , se negó a pagar por la -
misma, con lo cual e l propietario del puesto José -
Manuel Luna, natural del Istmo, se disgustó y des -
pues de una discusión Luna amenazó con un cuchillo —
a Oliver para que pagara lo consumido. Dliver airea
do saca un revólver que llevaba en l a cintura y a l -
momento en que iba a disparar fue interceptado por -
e l peruano Miguel Abraham, quien le arrebató el -
arma y salió a la fuga. De ahí fue perseguido a t i -
ros por Oliver y sus compañeros, despertando el asom
bro de los presentes. Momento seguido el peruano fue
defendido por los naturales del Istmo quienes provis
tos de machetes, palos y piedras repelaron el ataque
del cual era objeto. Oliver y los norteamericanos -
se vieron obligados a replegarse y luego refugiarse-
en la estación del fer rocarr i l en donde se tomaron -
por asalto e l depósito de armas de la estación y rea
lizaron numerosos t i ros sobre los presentes. La voz-
de larma se corrió entre los pobladores creando aglu
tinamientos en diferentes sectores con consignas de-

70
Información recopilada en: Selger Gregorio, "El Rapto de Pana

má, Granice Editor, S,A. Buenos ftLres, Argentina, 2 edición, 1975 páginas
85-89 y en Sosa Juan B. Arce Enrique - Compendio de Historia de Panamá; -
Edit. ' Universitaria, Panamá 1977 pags. 239
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darle muerte a los f i l ibusteros. La población enarde
cida se d i r ig ió a la estación. Cerca de la estación
se encontraban el cónsul norteamericano de apell ido-
Ward y e l Gobernador Fábrega quienes trataron de evi
tar que el incidente tuviese mayor trascendencia. -
Un disparo derribó e l sobrero del Gobernador Fábrega,
ante lo cual éste ordenó que 20 hombres de la fuerza
de policía en conjunto con otros de la población, -
desalojaran y ocuparan la Estación. LDS norteamerica
nos que ocupaban la Estación se resistieron y dispa-
raron contra el contingente de hombres que los que -
r ía desalojar.

Luego se originó una batalla cuerpo a cuerpo en la cual los pana
menos doblegaran a los ocupantes. El saldo de esta lucha fue de 18 muer —
tos y 28 heridos de los cuales tres muertos y doce heridos panameños y 15-
muertos, 16 heridos norteamericanos.

El cónsul norteamericano en el Istmo Thomas W. Ward envió un in
forme parcialiado al gobierno de los E.U, en e l cual destacaba a los pana
menos como agresores en vir tud de antagonismos de raza. También' acusaba -
a las autoridades pol iciales de Panamá por haberse unido a la muchedumbre
iracunda.

El Presidente norteamericano Franklin Pierce envió a /Vnos B. -
Corwine para que investigase como se dieron los hechos. El Sr. Corwine —.
estuvo por espacio de dos meses en e l Istmo y a pesar de recoger testimo-
nios de los cónsules de Gran Bretaña, Francia y Ecuador de que Jack Qli -
ver había iniciado el conf l icto, hizo un informe en el cual incriminaba -
a Panamá como causante del conf l icto.

Con e l informe de Corwine e l Presidente norteamericano procedió
ante el congreso de su pafs condenando al Gobierno de Nueva Granada res -
ponsable directo de la confrontación. El 4 de febrera de 1857 los p leni -
potenciarios norteamericanos James B. Bowling e IsaccE. Morse presentaron
a la cancil lería de Bogotá una demanda de indemnización por 400.000 pesos
oro norteamericano para cubrir los daños y perjuicios ocasionados a ciuda
danos y compañías norteamericanas a raíz del incidente.

Las exigencias no eran exclusivamente económicas, sino que in -
cluían peticiones terr i tor iales» Se exigía que se cedieran las is las de—
Taboga, Taboguilla, Uraba, Perico, Naos y Flamenco, Proponían que las ciu_
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dades de Panamá y Colón se erigieron en puertos francos, con dos municipa

lidades independientes y neutrales, para gobernarse a sí mismas, con un -

territorio de diez millas de ancho de cada lado de la línea del ferroca -

rril.

Por su parte las autoridades de Nueva Granada solicitaron ini -

cialmente que se pagará la suma de 50,000.00 pesos oro norteamericanos en

concepto de indemnización por las víctimas nacionales y rechazaban las -

proposiciones territoriales que solicitaban las islas y los puertos. Unos

años más tarde el Gobierno de Nueva Granada pago al gobierno de E.U. en -

concepto de indemnización y por el incidente de la Tajada de Sandía la -

suma de 584.603.16 dólares norteamericanos.

De lo anterior se observa que dicho incidente no se debe al he-

cho trivial.del pago de la fruta. Es en sí, la consecuencia de una serie

de hechos concretos que históricamente revelan la conciencia nacionalista

del pueblo del istmo y su concomitante rechazo a la penetración prepoten-

te de los colonialistas norteamericanos. El otro hecho que se evidencia,

es la política del "big stick" la aplican algunas veces con las más e\á. -

dentes y enérgicas presiones.

El incidente de la Tajada de Sandía y el desembarco militar -

efectuado inmediatamente después, generaron numerosos sentimientos de re-

chazo a los norteamericanos y a su arrogante presencia.

Tomás Martín Feuillet, poeta de la pequeña burguesía escribió -

unos versos que demuestran en buena parte ese rechazo, y la actitud va —
71

liente de los1 habitantes del Istmo.

"Habéis entrado en circunstancias críticas este po-

bre país a gobernar, cuando decir se trata en Nor-

teamérica

de venir nuestras playas a ultrajar.

Más no importa, señor, que en toda la República, -

en todo el Istmo, y sobre todo aquí, hay bravos -

hombres y valientes jóvenes que no se rinden, pero

mueren, si....

71
Miró, Rodrigo» "Tomás Martín Feuillet, Prototipo romántico".

Imprenta Nacional Panamá 1962, Pag. 79-80.
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Y nuestro suelo, nuestros campos fért i les
tintos en nuestra sangre se verán;
¡más no los hijos del ruidoso Niágara,
su estrellado pendón aquí alzarán!

Que ellos se llaman libres y demócratas;
pero al- par que decantan igualdad,
a l l í . . . en su suelo amalgamadas miránse
con vil esclavitud, la libertad.

Vengan, pues los guerreros del atlántico,
pronto su escuadra en nuestra playa esté,
que si de ellos el padre ha sido Washington
también Bolívar nuestro padre fue".

La "Doctrina Monroe" que fue expuesta por el Presidente Monroe-
de los Estados Unidos en 182372 pone de relieve la necesidad objetiva de-
la expansión del colonialismo norteamericano. Mientras la nación del Ñor
te tiende a crear las condiciones internas para la unificación o confede-
ración de sus Estados, al mismo tiempo recurre a presiones diplomáticas o
bélicas para anexarse territorios de A.L. y en los casos de no lograrlo,-
insta u bptapor posibilitarles los elementos para que se independicen y —
que conserven su autonomía, a la cual ellos como protectores serán los -
garantes.

Esa garantía que ofrecían los norteamericanos a los países de -
A.L., de que ellos serían salvaguardas de sus independencias, y evitar -
con ello que las naciones europeas se la usurparan, fue, el pretexto para
impedir que se formara la Confederación de los Estados del Sur propuesta-
inicialmente por Bolivar y luego por Justo Arosemena, a lo cual ellos se-
opondrían y boicotiarían sistemáticamente.

Bolivar ^ difundió la necesidad que tenían los hispanos por con
federarse. Ya como Presidente de la República de Colombia en 1822'exten-
dió invitación a los gobiernos de México, Perú, Chile y Buenos Aires -
"para formar una_confederación, cuyos representantes reunidos en el Istmo
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de Panamá u btro punto elegible a pluralidad en asamblea permanente9 —
hiciesen de ésta un organismo que nos sirviese de consejo en los grandes
conflictos de punto de contacto en los peligros comunes, de f i e l intér -
prete en los tratados públicos cuando ocurran dif icultades, y de conci—
l i a r , en f i n de nuestras diferencias"»

Bolívar se opuso a que se invitase a los norteamericanos a l •—
cónclave. Ante invitación que e l General Francisco de Paula Santander,-
le hiciese a los Estados Unidos, Bolivar le escribió una carta a este —
donde manifestaba su descontento con esa invitación - l a carta— del 30 de
mayo de 1825 decía entre otras cosas lo s iguiente^: "Jamás seré de op i -
nián de que los convidemos para nuestras arreglos americanos..=" Al 28 -
de junio, a su mismo interlocutor, le d i rá , respecto de la Asamblea en -
e l Istmo, que: " . . . desde luego los señares norteamericanos serán sus ma
yores opositores, a t í tu lo de la independencia y l ibertad, pero e l verda
dero t í t u lo es por egoísmo y porque nada temen en su estado doméstico",,

Los Estados Unidos intentaron participar y Adams e l sucesor —
de Monroe designó a Richard Anderson y a John.Sergeant para que estuvie-
sen presentes en e l asunto. Anderson murió durante e l viaje y Sergeant-
no alcanzó a embarcarse.

Por su parte e l evento se llevó a cabo con la presencia de los
plenipotenciarios de Colombia, Perú, América Central y México, los cua —
les suscribieron un tratado de unión perpetúa, l iga y confederación y e l
compromiso de reunirse más tarde en Tacubaya, México, la cual no se rea-.
l izó por distintas razones. De todos modos las instrucciones dadas por-
e l Secretario de Estado, Henry Clay, a Anderson, eran de t a l modo res —
t r i c t i vas , que en la práctica, de haber participado aquél en las reunio-
nes, hubieran desnudado a Estados Unidos en cuanto a l detalle de que, •—
de ninguna manera, se proponía apoyar una de las resoluciones de Panamá,
atinente a la constitución de una fuerza armada destinada a obtener la -
independencia de Cuba y Puerto Rico.

Con e l tiempo y la comprobación de la inestabilidad de sus es-
fuerzos, Bolívar se expresaría con amargura: "El Congreso de Panamá(...)
es algo así como e l griego loco, que sentado sobare una roca, creía que—
estaba dirigiendo e l curso de los barcos que navegaban frente a.él» Su —
poder será sólo una sornbraj sus decretos sólo sugestiones, nada más".
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En cuanto a l o s Estados Unidos, de cuya presencia en los asun -
t o s hispanoamericanos desconfiaba mucho más que de l a Gran Bretaña, d i rá -
en su car ta fechada en Guayaquil e l 5 de agosto de 1829, algunos meses an
t e s de su muerte y dirigida- a l encargado de negocios br i tán icos , Patr ic io
Campbell: "Lo que usted se s irve decirme con respecto al nuevo proyecto ~
de nombrar un sucesor de mi autoridad que sea príncipe europeo, no me -
coge de nuevo, porque algo se me había comunicado ( . . . ) . No sé que decir
a usted sobre esta idea ( . . . ) determinado como estoy a dejar e l mando en-
es te próximo congreso ( . . . ) ¿Cuánto no se opondrán todas IDS nuevos e s t a -
dos americanos, y l o s Estados Unidos que parecen destinados por l a provi-
dencia para plagar l a América de miserias a nombre de l a l i be r t ad? ( . - . " .

Justo Arosemena también luchó por formar l a Confederación del -
Sur, ya en 1856 lo manifestó. Había observado que l o s Estados Unidos-
tenían un avance co lon ia l i s ta ar ro l lador que l e habían quitado gran parte
del t e r r i t o r i o mexicano y de que en función de la "Doctrina Monroe" e s t a -
ban dispuestos a e jercer un dominio sobre toda l a América Latina. Aroseme
na en tono preocupante, pronunció un discurso en j u l i o de 1856 centra l a -
expansión co lon ia l i s ta de l o s Estados Unidos. Hemos sus t ra ídos l a s decía
raciones más re levantes , l a s cuales dicen:

". . .Yo entenderé siempre que si esos pueblos ( re f í r i én
dose a l o s países del Sur) no establecen un Gobierno -
común, l a nacionalidad po l í t i c a de raza, como l a raza-
misma, son del todo p r e c a r i a s . . . Los norteamericanos -
lo han comprendido así desde el pr incipio . Lo que —
e l l o s llaman su destino manifiesto, que no es sin6 una
desmedida ambición, se funda tan sólo en l a a l t a idea-
que tienen de sí mismos, sino también en l a f e l i z com-
binación de sus in s t i t uc iones p o l í t i c a s . Desde su i n -
dependencia vislumbraron, acaso por i n s t i n t o , que un -
estado republicano pide estrechos l ími t e s ; pero que l a
aglomeración indefinida de pequeños Estados, puede ase_
gurar para e l todo l a propia índole republicana, sLn -
impedir l a extensión de l a nacionalidad hasta donde lo
permita l a continuidad del t e r r i t o r i o ( . • • ) Parece que-
l a providencia hubiese creado l a s dos porciones de -
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este continente para repartirse entre dos grandes pue
blos, dos grandes razas y dos grandes civil izaciones,
separadas por un Istmo estrecho, y destinadas a v i v i r
en paz, cambiando sus ideas, sus virtudes, sus produc
tos y sus adelantos ( . . . ) Tal es la suerte deparada a
las dosgrandes nacionalidades que se dividirán el Con
tinente. Siga la del Norte desarrollando su c i v i l i za -
ción sin atentar la nuestra. Continúe, si le place,-
monopolizando el nombre de América hoy común en e l he
misferio. Nosotros, los hijos del Sur, no le disputa
remos una denominación usurpada, que impuso también -
un usurpador. Preferimos devolver al i lus t re genovés
la parte de honra y de gloria que se le había arreba-
tado; nos llamaremos colombianos; y de Panamá al Cabo
de Hornos seremos una sola famil ia, con un sólo nom -
bre, un gobierno común, y un designio... Para e l lo , -
señores, lo repito, debemos apurarnos a echar las ba-
ses y anudar los vínculos de la gran Confederación -
Colombiana. Miembros de varios Estados de los que -
hoy dividen la inmensa Península, me hacen e l honor -
de escucharme; y a todos ellos doy mi gr i to de alarma,
para que al separarnos con el abrazo de..la amistad, -
prometamos volver a unirnos pronto, convertidos en ciu
dadanos de una misma nación, grande y l i b re , sabia y-
magnánima, r ica y poderosa".

La "Doctrina Monroe" tenía dentro de sus objetivos fundamentales
por un lado anexar a te r r i to r ios claves en América Latina, y por e l otro

El subrayado es nuestro. Tal como lo afirmaba la polí t ica del -
Presidente Monroe -cuando decía - "América para los americanos". Lo cual-
se inf iere a través del tiempo que ha sido: "América para los Norteameri-
canos".

Tal es el caso de los ter r i to r ios de la i s la de Cuba, Puerto-

Rico, Nicaragua, Panamá y Otros. La historia diplomática pone de mani
f iesto numerosos intentos de tratados y convenios tendientes a formalizar
la anexión de estos te r r i to r ios , así también reposan tratados y convenios
mediante los cuales se le impedía a los países de América Latina, anexar-
se a los países capital istas europeos.
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lado el de d iv id i r a los países incentivándole en forma intencionada un -
nacionalismo iracundo, elemento que se requería, para exindir a los paí -
ses y malograr todo intento de confederarse»

El caso es que los Estados Unidos en nombre de la "l ibertad" cü
señaron todo un andamiaje polí t ico para preservar su expansionismo cola -
n ia l . La "Doctrina Monroe", cumple dentro de esta coyuntura histórica, -
los propósitos que la originaron. La misma, constituye, a nivel de nues-
tro análisis, el p i lar fundamental, que explica, las presiones polí t icas-
que realizan los Estados Unidos en América Latina por extender sus domí -
nios. Es mediante e l la , en que se sistematiza la penetración y domina -
ción pol í t ica, económica, cultural e ideológica en nuestro Istmo.

El crecimiento económico que se fue realizando en el país del —
norte, consecuencia de su tenacidad implacable; de la usurpación del te —
r r i t o r i o mexicano; del descubrimiento de las minas auríferas y de toda —
la movilidad económica que esto generó, hicieron psicológicamente que un-
número considerable de gobernantes y pobladores de las países de América-
Latina, considerasen, que la doctrina propugnada por los Estados Unidos -
en cuanto, a lo que el los denominaron su "destino manifiesto", fuese real
mente cierta, y que en efecto había que supeditarse a ese gran país, que-
era en última instancia, e l que i r í a determinando el rumbo y e l ritmo de-
desarrollo de todos los países del hemisferio..

Este pensamiento, por lo demás, muy difundido por los yanquis -
en todo el hemisferio, tiene un efecto psicológico, que explica, en buena
parte, la dominación que se nos ha impuesto hasta nuestros díasD

La idea de que los Estados Unidos deben ser los salvaguardas de
América, surge desde este momento.

Las oligarquías latinoamericanas en concubinato con los Estados
Unidos desde el siglo XIX, han proliferado al in ter ior de cada uno de sus
países, esta idea, lo cual ha afectado psicológicamente a gran parte de -
la población, enajenándola y poniéndola en buena parte al servicio de este
ideal.

Estas manipulaciones del capitalismo norteamericano, han entro-

El subrayado es nuestro- Acoplándose a l dicho.común "Divide y -
reinarás»
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nizadD en nuestro país, desde el siglo XIX, y han influido psicológicamen
te para determinar la manifestación de sus estilos de vida en nuestra po-
blación. Producto de su gestión, se ha desarrollado desde entonces, un -
grado de "asimilismo", que ha variado su intensidad, dependiendo de la -
presión que éstos (E.LJ.) han realizado en las diferentes coyunturas histá
ricas de su penetración. Para la época de construcción del ferrocarri l ,-
los norteamericanos "modelaron" y divulgaron a través de los medios de iri
formación existentes, (The Panamá Star y The Panamá Herald) sus costum- -
bres, mitos, hábitos de consumo, etc . , además, de que el despliegue de -
instrumentos de producción, que utilizaron para la construcción, tuvo -
efectos de demostración, que coadyuvaron, para que ante los ojos de los -
naturales del Istmo, se viese el avance de esa civilización. Vislumbrados
algunos sectores, incorporaban esas formas de actuar y de vivir. Otros, -
no muchos, se percataban de lo peligroso que esto era para nuestra identi_
dad nacional y lo manifestaban a veces luchando directamente, otras veces,
a través de otro medio no menos importante, como es el caso de la poesía.

Un intelectual de la época, Tomás Martín Feuillet , escribe un
poema, en donde narra el diálogo de una negra con una campesina y en el -
cual se refleja la preocupación del autor por la presencia colonialista -
de los norteamericanos. Parte del poema reza así:

"En verdá que ya la t ierra
a perdé toita se ha echao
desde que de Englaterra
tantos gringos han llegao

¡Arre! ¡Vaya! No hay cristiano
que no se haya echao a perdé,
ya toos son americanos
toíto'á quieren habla ingle.
¡Esos'yankeeks! No mandara
Dios pior peste ni pior guerra
¡Cómo se abriera la t ierra
y a toitos se los tragara!
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A.3 EL PAPEL DÉ LA BURGUESÍA LIBRECAMBISTA Y DE LOS NORTEAMERICAMOS EN
LA INDEPENDENCIA DE P/NAMA DE COLOMBIA.

En e l i n te rva lo de tiempo que transcurre entre 1855 a 1885, Pa-
namá t iene un Gobierno Federal que habla sido propuesto por Justo Aroseme
na. Durante ese tiempo, se mantiene neutra l con respecto a los con f l i c -
tos bél icos que se daban en Colombia. Conserva un estado p o l í t i c o autóno
mo de l a Nueva Granada, t iene pues su propia Const i tución, un Jefe de Es-
tado , Asamblea, Cfidigos, etc •>

Es un in te rva lo de tiempo en que opera l a penetración sistemáti
ca de l a ideología norteamericana, a t ravés, de l os medios de información,
y de l a presencia de éstos en é l f e r r o c a r r i l . En esa dimensión de tiempo
se acentúa l a necesidad de l o s países cap i ta l i s tas por const ru i r l a vía -
interoceánica. Se dan numerosas contiendas diplomáticas para obtener d i -
cha meta.

Por su par te , l a burguesía comercial, vee en esta contienda en-
t r e países cap i t a l i s t as , muchas probabil idades para su separación de Nue-
va Granada. Los mismos, consideran que con l a construcción del Canal, y—
l a economía que de é l se der ivar ía , solucionarían, en gran par te , e l p ro-
blema socio-económico del Istmo producido por e l centralismo de Bogotá. -
Además se veen a e l l o s mismos, como l o s benef ic iar ios más d i rectos de este
enclave.

Ya Justo Arosemena había advertido este t i po de tendencia que -
se daba en l a burguesía comercial, que como especuladores implacables abo
gabán por l a pronta construcción de l a v ía , creyendo que l a misma iba a —
t rae r una bonanza económica.

Al respecto, t ranscr ibimos fragmentos de una poesía de José Ma-
r í a Alemán, que a todas luces pone en evidencia e l pensamiento hegemánico
entre l a burguesía comercial de l a época.

7fl

José María Alemán, fue pol í t ico durante el Estado Federal y -
l legó a ser diputado, Secretario de Gobierna del Estado Federal, Juez y -
Magistrado, En 1882, cinco años antes de su muerte (1882, cinco anos an -
tes de su muerte (1887), publicó varias poesías en l ibro que ins t i tu ló -
"Crepúsculos de la Tarde", La que aquí citamos se i n t i t u l a "Del Canal". -
Tomado en Miró, Rodrigos " I t inerar io de la Poesía en Panamá (1502-1974)".
Editor ial Universitaria, Panamá, 1974, páginas 90 y 91.



No más miseria y pobreza
ni gado ni l iberal:
por montones la riqueza
recogerá cada cual
cuando concluya el canal.

¿Revolución? ¡Ni por pienso!
ni comedia electoral;
que el horizonte es inmenso,
y sin fin el mineral
cuando comience el Canal.

42

y/nb;falta alguna abuela
del buen tiempo patriarcal,
que digas "¡No más escuela!
Gane el nene; un capital
cuando comience el Canal".

Pues todos piensan, a una,
hacer un gran capital,
con buena dicha y fortuna,
por la industria comercial,
cuando comience el Canal.

Pronto quedará en olvido
el idioma comercial;
que debe ser preferido
el del sonido nasal,
cuando concluya el Canal.

El Estado Federal propuesto por Justo Arosemena constituía una
alternativa en esa coyuntura histórica, si se considera, que el unionis-
mo con Colombia ya no representaba beneficios para la burguesía comer- —
cial criolla, y que el peligro de anexión a los Estados Unidos, estaba -
presente, ya fuese por la presión de los propios norteamericanos, o bien
fuese por el entreguismo de la burguesía local.

La "autonomía relativa" propuesta en el Estado Federal, eviden
temente, si bien no confería a Panamá su independencia, le daba un carác
ter diferente a esa unión. En esa nueva dinámica las posibilidades de -
anexión se minimizaban, por cuanto que Panamá todavía seguía ligada a —
Nueva Granada. Con ello, la burguesía tenía una mayor capacidad de ma -
niobra política a lo interno.del país, y por lo tanto, tendría, al menos
por un tiempo, cierto atractivo para ellos. Sin embargo, la nueva fórmu-
la política, no satisfacía a los librecambistas, en lo relativo a la au-
tonomía económica, en virtud de que el Gobierno de Nueva Granada seguía-
sustrayendo los beneficios de la ruta, lo que viene a motivar posterior-
mente, los 'numerosos intentos'separatistas propuestos1 por éstos. , ' ,

Justo Arosemena entendía7y que un gobierno local legítimo dota
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do de recursos materiales y autoridad propios, autónomo pero federado, se
r ía el único medio capaz para hacer frente a la felonía de los yanquis —
que transitaban por el país, y a su resistencia para acatar las leyes na-
cionales y el pago de las contribuciones f iscales, delitos que tienen por
base "el sentimiento de nuestra debilidad, y de la fuerza de los gobier -
nos protectores de aquéllos extranjeros, que en su mayor parte son ciuda-
danos de los Estados Unidos".

Arosemena que luchó insistentemente por l a confederación de los
países lat inos, tenía sus temores - justificados por cierto de que los Es
tados Unidos usurpasen el ter r i to r io del Istmo en tanto éste se independí^
zara de Nueva Granada, lo cual a su ju ic io , agravaría más e l cuadro colo-
nial ista en /Vnérica Latina, con lo que los norteamericanos incluso, aumen_
tarían su codicia y concretarían sus acciones por extender sus colonias -
a otras regiones del continente.

Al referirse a la independencia de los istmeños y al peligro de
anexión nos dice:ou

"El mayor mal que pudiera suceder a la Nueva Grana
da con respecto a un cambio pol í t ico en e l Istmo,
no sería ciertamente su independencia absoluta -
( . . . ) : El grave, el inmenso mal, sería que el
Istmo cayese en manos de los Estados Unidos; por-
que entonces toda la nación estaría amenazada de-
tan inquietos vecinos. Las minas del Choco y An-
tioquía, las feraces t ierras del Magdalena, los —
climas deliciosos del in ter ior , serían suscesiva-
mente objeto de su codicia".

El intervalo de tiempo que duró el Estado Federal del Istmo -
[1855-1885) aproximadamente 30 años, sirvió de alguna manera, para frenar
el ímpetu independentista de la burguesía comercial y sus1intentos entre-
guistas, así también puso a los Estados Unidos en una situación d i f í c i l , -
si se toma en cuenta el hecho de que el Istmo ni era una provincia común-
a las de Nueva Granada, ni era un país independiente con autonomía propia,
sino que todavía mantenía el tutelaje de los granadinos. En ese sentido,
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ante cualquier gestión anexionista tenía que tener el consentimiento de —
ambas autoridades.

No obstante, los norteamericanos, a pesar de encontrarse para -
esa época, en una guerra secesionista en su propio terr i torio, continua -
ron inmiscuyéndose en los asuntos del Istmo. Prueba de ello, fueron las -
numerosas intervenciones que se dieron en ese período,°-*-

En 1860, hubo desembarco de tropas norteamericanas para el res-
tablecimiento del orden alterado. En 1861 fue el propio gobernador de Pa
namá quién pidió el auxilio militar de la Unión. En 1862 hubo una nueva-
intervención, para impedir que el General Tomás Cipriano de Mosquera, más
tarde Presidente de Colombia, entrara con sus fuerzas en la ciudad de Pa-
namá. En mayo de 1865 el cónsul norteamericano pidió el auxilio de sus -
compatriotas marinos, el que le fue prestado mediante un desembarco que -
duró trece horas.

En mayo de 1873 y septiembre del mismo año hubo nuevas interven
ciones. Lo mismo ocurrió en 1881 y en 1885. En este último año,la ocupa
ción de la línea férrea duró 56 días.

Todas estas ingerencias de los Estados Unidos de Anérica en e l -
Istmo, demuestran que para los norteamericanos la frontera de los Estados
Unidos no acaba en el Río Grande, sino que continúa hasta Panamá.

Esta intromisión por parte de los yanquis en nuestro país, más-
temprana que en cualquier otro país de latinoamérica, establecerían las -
condiciones particulares que irían conrficlonando a nuestra población en —
forma muy específica en lo relativo a la creación de tendencias al "Anerî
can Way of Life".

Más tarde, se dieron una serie de hechos, que parecía que da
rían al traste con las pretensiones hegemóriicas de los E.U. en materia de
control de la vía interoceánica de los E.U. . ': • ' •

. . . El tratado Salgar-Wyse celebrado el 20 de marzo de -
1978 entre el gobierno de Nueva Granada y una empresa Francesa, mediante-
el cual se le concedía la construcción de la vía acuática en un lapso de-

Recopilado en : Gregorio Sel ser . Ibidem, página 90,
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doce años y privi legios por espacia de noventa y nueve años, causó ccnvul
sián en el país del norte.

De inmediato se discute acerca de que el nuevo convenio entre —
Colombia y la Empresa Francesa atenta directamente contra los tratados -
Mallarino Biddlack y e l Clayton-Bulwer. El Ferrocarril norteamericano -
construido en el Istmo, protesta enérgicamente por la competencia que -
esto representará. El senador Beirmside considera que la nueva gestión-
no controlada por E. L). es peligrosa para nuestra paz y seguridad.

El propio Presidente Heyes, el día 8 de marzo de 1880 en un men
saje especial al Congreso se r e f i r i ó al tratado Salgar-Wyse de la sLguien_
te manera! ^

"La polí t ica de los Estados Unidos es un canal bajo
la autoridad de los E.U. ( . . . . ) Nosotros no pode -
mos consentir que dicha autoridad y dirección va - '
yan a parar a manos de una potencia auropea o com-
binación de poderes europeos. Si hay tratados de- •
los Estados Unidos con otros países o derechos de-
soberanía o propiedad de otras naciones que se -
opongan a esta pol í t ica, se darán los pasos necesa
ríos, por medio de justas y amplias negociaciones,
para promover y establecer la pol í t ica norteameri-
cana sobre este punto, en armonía con los derechos
de las naciones que puedan ser af ectadas(.«. •) E. -
Capital invertido por corporaciones o ciudadanos -
de otros países en una t a l empresa, requerirá en —
alto grado, la protección de una o más de las gran
des potencias del mundo. Ningún poder europeo pue
de intervenir en una t a l protección sin tomar medi
das en este Continente que los Estados Unidos han-
de considerar totalmente inadmisibles ('....).

Más'adelante sigue diciendo:

"Sin detenerme más. tiempo en apoyo de mi opinión re
pi to, para concluir, que los Estados Unidos tienen

S2t
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el derecho y el deber de afirmar y mantener su auto
ridad e intervención sobre cualquier canal intero -
céanico que cruce el Istmo que une a /Vnérica del -
Norte con la del Sur, en tanto se requiera para pro
teger nuestros:1.intereses nacionales ( . . • ) .

Estados Unidas bastante angustiado, propone a Inglaterra la abro
gación del tratado Clayton-Bulwer en virtud que consideran que el mismo —
está obsoleto y los maniatiza, y además no permite practicar a plenitud la
doctrina Monroe. Ante esto Gran Bretaña responde y niega que ellos acep -
ten la doctrina Monroe y no ceden ante la solicitud norteamericana- El eje
cutivo se desespera ante esta, negativa y opta por firmar tratado con Nica-
ragua para construir la vía por ese país. El Tratado Frelinghuysen-Zavala
en 1884, está dirigido a este propósito. Sin embargo, el Senado de los Es
tados Unidos no lo ratifica, para evitar problemas con el Gobierno de Gran
Bretaña.

Producto de malos cálculos de ingeniería, mal manejo de los fon-
dos, el caos ocurrido entre los diputados franceses, las enfermedades no -
controladas en el área de construcción, el boicoteo y presión que ejercie-
ron los norteamericanos sobre el gobierno de Francia y el de Nueva Granada,
entre otras cosas, fracasaron los franceses en su intento de terminar la —
obra. La empresa se declara en quiebra el 4 de febrero de 1889.

Los franceses lograron terminar 33 kilómetros del paso interoceá
nico, con el uso de 500 máquinas, 1,000 carretas, 150 Kms. de rieles, 250-
canoas, excavadoras, grúas y otros instrumentos que luego quedaban intactos
al pie de la obra.

Posteriormente, 5 años más tarde, se constituyó una nueva empre-
sa, bajo el nombre de Cía. Nueva del Canal de Panamá, pero sólo logró re -
caudar 65 millones de francos, cantidad ésta que resulto insuficiente para
reactivar óptimamente la obra. La realidad fue que resultaba muy difícil—
despertar interés en la'inversión para estos fines, ya que muchos capita -
l i s tas estaban al tanto de la prepotencia de los Estados Unidos y el deseo
que estos tenían por controlar la vía. Esta condición obviamente causaba—
mucha desconfianza a los posibles inversionistas.

El Gobierno de Nueva Granada por su parte, seguía dando prórro—
gas a los constructores y los Estados Unidos seguían simultáneamente pre -
sionando y diseñando estrategias para obtener el control de la vía.
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Mientras tanto, los norteamericanos, tenían a su favor, para -
sus fines colonizadores, e l control y asimilismo de ciertos sectores de -
l a población panameña, que desde los in ic ios de la construcción del ferro
c a r r i l , se encontraba sometida a relaciones comerciales, culturales, de -
hábitos de consumo y actitudes consonas con el est i lo de vida norteameri-
cano.

Prueba de esto se demuestra en otra de las fases de la invest i -
gación del sociólogo panameño, Marco A. Gandasegui, Hijo, en análisis de-
contenido que hace del Diario Star And Herald que se publicaba en el Istmo
83 En su análisis de las publicaciones de 1894 alguna de sus observado -
nes son las siguientes:

(.».) Se aprecia que el objetivo del medio de comu-
nicación más importante de la época se concentra en
imprimirle velocidad a la realización de l a produc-
ción, y sobrestado, • a. su transporte» Dominan las -
planas del periódico los movimientos del comercio -
marítimo, la promoción de artículos manufacturados-
de consumo y los anuncios de hoteles y agentes de -
puertos regionales» Además, es interesante desta -
car e l número elevado de avisos concernientes a pro
ductos médicos..,

El rotativo trae apenas dos columnas, en su sección
en español, sobre acontecimientos locales. En reali_
dad, l a actualidad nacional o ístmica es de muy -
poca importancia en la medida que no se inserta en—
la dinámica mercantil. Es así como, entonces, e l -
Diario representa un interés-y una realidad ajena a
los movimientos polít icos internos del país. Sin em
bargo, el cuestionamiento del Status Quo, o la pues
ta en peligro del papel mercantil del Istmo, sí re -
cibía un fuerte rechazo por parte del vocero del co

Gandasegui, Hijo, Marco A- Estructura Social y Medios Masivos
de comunicación en "Los Medios de Comunicación de Masas en Panamá, Univer
sidad de Panamá. Imprenta Universitaria, Panamá 1974, páginas 52, 54 y 55,
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mercio internacional al servicio de las grandes in-
dustrias. - .

En el periódico seleccionado del año 1894, sólo apa
rece un anuncio propiamente panameño (o colombiano).
Se trata de una fábrica de jabones "La Ibérica", se-
guramente de algún español radicado en el Istmo. --
Pero incluso, el anuncio destaca que su capacidad de
producción supera las demandas locales (ístmicas) y-
se encuentra en condiciones de surtir a los comer -
ciantes de la región".

Sigue añadiendo:

En lo referente a las actividades económicas, socia-
les o políticas en el Istmo, el Star And Herald guar
da total silencio. El activo intercambio de produc-
tos, que existía para la fecha, entre la ciudad y -
los productos agrícolas de Coclé y Azuero no ocupa -
espacio alguno. Es una muestra efectiva que el Dia-
rio moderno responde a una masificación de la produ£
ción y el consumo. Los productores interioranos aún-
se encontraban en una etapa de acumulación primitiva
que tendría sus repercusiones políticas y económicas,
Llama la atención que el diario bajo estudio tampoco
hiciera referencia al lucrativo negocio de los bie -
nes raíces. La época, sin duda, favorecía la inver-
sión en el comercio...".

De lo anterior, se observa, que los norteamericanos ejercieron-
una labor integral para controlar el territorio del Istmo a través de pre_
sÍDnes políticas, económicas y militares en donde también subyacen con
trol psicológico-social de los pobladores del Istmo, mediante la uti l iza-
ción de los medios de información, la penetración de su actividad comer —
cial, su presencia física; que genera la absorción de sus prácticas soda
les, sus formas de vivir, sus recreaciones, sus hábitos culturales, sus -
hábitos de consumo, sus concepciones individualistas de "prosperidad", -
sus concepciones ideológicas y hasta la posible sustitución del idioma es
pañol por el idioma inglés que viene a constituirse en el idioma base -
para la/operación mercantil y financiera. /

Estas condiciones que los norteamericanos habían creado en el -
i I
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Istmo facilitarían, años más tarde, la independencia panameña, en donde -
los Estados Unidos de /Vnérica jugarían un papel mediatizador con conse -
cuentes ventajas para ellos.

Un ejemplo que demuestra esto, lo constituye la carta que el Dr,
José Vicente Concha, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia en -
1902, quién también fungía como Canciller Plenipotenciario en Washington,
le escribía al Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano lo siguien-

[..-La opinión que prevalece en el Departamento de
Panamá, según parece de publicaciones y correspon-
dencias que constantemente recibe la Legislación,-
es muy marcada y decidida en pro de laconcesión -
del canal a los Estados Unidos a cualquier costa;-
cada día se marca más en todos los partidos políti_
eos del Istmo un sentimiento de desvío, por no de-
cir de repulsión, por el Gobierno Central, la in -
fluencia (norte) americana, su lengua y costumbres
se¡extienden constantemente en aquélla región; y -
si se opusiera resistencia a la opinión predominan
te en el Departamento nombrado, se aceleraría un -
conflicto.. .)".

La presión política y militar de los norteamericanos para obte-
ner el dominio y control del paso interoceánico - se viene a concretar -
con más precisión para el año de 1899, cuando una comisión del senado -
autoriza al Presidente de los Estados Unidos para los estudios de costo,
dominio, administración y propiedad que se requiere para explotar la vía.

I
Esta autorización al ejecutivo fue avalada por el pueblo nortea

mericano, que venía de un triunfalismo, en virtud, de haberle quitado —
Cuba a España. Desde este momento, se ataca en forma más enérgica al tra
tado Clayton-Bulwer, ya que el mismo establecía que Gran Bretaña tenía -
iguales privilegios y derechos en la construcción de cualquier vía intero

84
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ceánica por Centroamérica. Estas cláusulas, maniatizaban a los norteame-
ricanos y le impedían el control hegemónico de la geografía y economía de
América.

Por esa razan, el 18 de noviembre de 1901 se firma el tratado—
Hay-Pauncefote, entre Estados Unidos y Gran Bretaña, en el cual se abole-
e l tratado ClaytDn-Bolwer y se establece en este nuevo, que los Estados -
Unidos pueden construir un paso interoceánico, administrarlo, gozar de to
dos los derechos y beneficios que de é l se derivarían. Además se l ega l i -
zaba la protección mi l i tar y la garantía del l i b re paso por parte de Ios-
Estados Unidos»

Cada una de sus cláusulas, viola abiertamente, la soberanía del
país en que se construirá e l canal- Es curioso veer como deciden, por su
parte, dónde y cómo se construirá e l canal sin el concurso o participa -
ción del país que posee el recurso natural.

Librado estos escollos, los norteamericanos tenían manos l ibres
para determinar las pautas que se requerirían para l a construcción de l a -
vía. La "ley Hepburn" del 9 de enero de 1902 fue un señuelo que tenía -
como f i n amedrentar a la Compañía Nueva del Canal hábilmente representada
por Philippe Bunau Var i l la , con miras a que se buscase una fórmula para -
que los Estados Unidos adquieran la concesión de la construcción. Además,
la . ley , consecuentemente pretendía presionar a l gobierno de Colombia, ya-
que construir un canal por otra ruta, como era la de Nicaragua, iba a re -
presentar desventajas para el gobierno de Colombia.

Esa ley, promulgada por el Senado Norteamericano, .jugó el efec-
to deseado, Bunau-Varilla a l enterarse, de inmediato estableció contacto-
con Cromwellj Hanna y Sopooner que eran destacadas figuras en los Estados
Unidos que apoyaban y tenían intereses específicos por la ruta de Panamá.

Las gestiones de William Nelsón Cromwel - quien tenía tremendos
nexos con la Banca Morgan, el comercio, la industria y la pol í t ica de,su-
país - en e l senado de los Estados Unidos, fueron al igual que las de -
Hanna, de v i t a l importancia. Sin embargo, e l francés Bunau-Varilla jugó-
un papel relevante en estos asuntos, ya que incluso mandó a publicar es -
tampillas y las envió a los senadores, en las cuales se observaba a Nica-
ragua como país de enormes volcanes que afectarían la construcción y man-
tenimiento de la obra.

El 26 de junio de 1902, fue aprobada por mayoría en e l senado,-
la ley Spooner, que derogaba a la ley Hepburn.
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Esta ley que fue promulgada por el Presidente Roose velt el 28-
de junio, 2 días después de su aprobación»

En ella, entre otras cosas, se autorizaba al presidente de Esta
dos Unidos para que en nombre del país adquiriera las concesiones, privi-
legios, etc. de la construcción de la vía y que tenía hasta un límite de-
cuarenta millones de dólares para negociar con la^Cía. Nueva del Canal .—
de Panamá estos efectos»

La ley Spooner tiene mucha similaridad con el tratado Hay-Bua -
nau-Varilla que se firmó 2 años más tarde y que fue el que finalmente l e -
concedió la construcción del Canal a los norteamericanos- Se parecen, ya
que en ambas disposiciones, se confiere soberanía a los Estados Unidos -
y se le niega esos derechos al país que posee el recurso natural.'1

Por su parte, en Colombia, el Dr. Carlos Martínez Silva, Minis-
tro de Relaciones Exteriores de Colombia, envía un memorándum al ejecuti-
vo en Bogotá, donde analizaba los pormenores de las maquinaciones de Ios-
Estados Unidos por la construcción y la utilidad que la ruta de Panamá te_
nía para ellos.

Parte de su memorándum dice lo siguiente:

(...Primero: El pueblo de los Estados Unidos nece-
sita un Canal ístmico, que le permita comunicar fa
cilmente. sus costas del atlántico y del Pacífico,-
movilizar y proteger sus escuadras en ambos mares-
y atender a la defensa de sus nuevas posesiones en
el oriente. ''

Segundo: La importancia de este Canal es muy-
grande si se la considera por el aspecto de las re
laciones puramente comerciales, puesto que los Es-
tados Unidos, habiendo llegado a un alto desarro -
lio de sus industrias agrícolas y manufactureras,-
necesitan buscarse nuevos mercados en Sur-América-
y especialmente en el oriente, donde se abre hoy -

Selser, Gregorio, Ibid, página 135,
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un inmenso campo a su act ividad.

Tercero: Sin embargo, por grande que sea l a -
u t i l idad del Canal ístmico como vía puramente co - .
mercial, l o s Estados Unidos lo necesitan ante todo
y sobre todo como vía es t ra tég ica y mi l i t a r ; y por
consiguiente, para asegurársela, aunque entren en-
cuenta l o s productos del Canal por el t r áns i to de-
buques mercantes, no será ese único y decisivo fac
t o r para l l eva r a cabo l a obra, como tendría que -
serlo para cualquier compañía p r i v a d a . . . ) .

Más adelante, en ese mismo Memorándum prevee a l gobierno de Co-
lombia de lo que ocur r i r ía en relación a un movimiento separa t i s ta , media
tizado por l o s norteamericanos, en virtud de sus necesidades de expansio-
nismo y de l a s condiciones propicias en e l Istmo de Panamá que lo f a c i l i -
t a r í an , y d ice .

( . . . . Otra contingencia que pudiera también presen- ,
t a r s e , ser ía l a de que el Gobierno de l o s Estados -
Unidos, a quien tanto se teme hoy en Colombia por -
sus tendencias imper ia l i s tas y absorbentes, r e sue l -
to a adquirir l a vía de Panamá y a impedir que ese -
Canal se abra por l o s Europeos, fomentara-bajo mano
- l a s impaciencias y e l descontento de Panamá y pro
moviera a l l í un movimiento, separa t i s ta , primero, -
y de anexión luego, a l a Unión Norteamericana,¿Cómo
podría es torbar los e l gobierno de Colombia? Recordé
mos que e l acta de anexión de Texas a l o s Estados -
Unidos fue suscr i ta por cincuenta y t r e s individuos
solamente. Recordemos que en Panamá existen de tiem
po a t r á s muy poderosos elementos norteamericanos; -
recordemos que el ing lés es a l l í lengua muy genera-
l i zada ; y recordemos finalmente que en Panamá e x i s -
ten siempre gérmenes de descontento respecto del go
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bierno del interior, y que. para aquélla sección de la
República la obra del Canal es algo como la tierra -
prometida, contemos también con la inestabilidad de -
la paz en Colombia, y no perdamos de vista que un nue
vo movimiento revolucionario en el Istmo podría deter
minar la inmediata ocupación del territorio por fuer-
zas de los Estados Unidos, siempre en perspectiva de-
la obra que ellos necesitan...)

El Canciller Martínez Silva pone en evidencia las ventajas que-
los norteamericanos tenían en esta conyuntura histórica, para sacar prove
cho, y lograr sus propósitos colonialistas con la construcción de la obra.

A lo largo de toda esta fase incipiente, (185D-19D3) nosotros -
habíamos mencionado cronológicamente los elementos, que desde una primera
instancia, los norteamericanos habían implementado en el Istmo, con miras
a producir esta escición entre los residentes del Istmo y el Gobierno de-
Nueva Granada. También mencionamos la influencia que estos ejercieron S£
bre la mentalidad de los pobladores del Istmo. Dijimos que.esta dinámica
generaría por un lado, a un grupo de "asi.milistasM en.forma inmediata, -
que en una primera instancia, vendrían a serlo, los que más cürectamente-
se' beneficiaban de esta situación de dependencia. Así también, menciona-
mos que como antítesis,. !otro. grupo ;de>pobladores (los no asimilista) se -
opondría a esta penetración norteamericana y lucharían desventajosamente,
ya no solo contra la dependencia con el país del norte, sino incluso, can
los sectores dominantes a lo interna del Istmo.

Para los no asLmilistas la lucha era desventajosa, en virtud de
que sin recursos económicos y a nivel cuantitativa con un grupo relativa-
mente no asimilado, tenían como tarea, enfrentarse al coloso del norte que
no solamente estaba obsesionado por la ruta a cualquier costo, sino que,-
contaba con aliados internos de la clase dominante que büicotiarían cual-
quier intento antagónico a sus propósitos.

Fragmentos de la carta de Martínez Silva del 11 de marzo de -
1902 al retirarse de su cargo corroboran lo planteado!
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( . . . Puede suceder una cosa sobre la cual llameé
oportunamente la atención del gobierno; si los —
hombres de influencia política en este país l l e -
gan a convencerse que no es posible y aún proba-
ble, de que la ruta de Panamá es la que conviene
a los Estados Unidos, y si Colombia no se allana
re en oportunidad de un arreglo relativamente —
ventajoso, está en la lógica de los acontecimien
tos que nosotros perderemos definitivamente el -
Istmo. Y no digo esto al aire: tengo datos se—
rios que justifican mi aserto; lo más grave en -
esta materia es que el gobierno de los Estados -
Unidos encontrará sin mucho trabajo un punto de-
apoyo en el Istmo, tanto por la actual situación
de guerra a l l í , como porque los ciudadanos de po
sición, y de recursos pecunarios no se resigna -
rán nunca de buen grado a que el canal se abra -
por otra parte que por el Istmo-..).

El gobierno de Colombia se mantenía firme en cuanto a no perder
soberanía de su territorio en caso de negociar tratados o convenios con -
los Estados Unidos para la construcción del Canal.-

Para tales fines el gobierno le da instrucciones precisas al Dr,
José Vicente Concha sucesor de Martínez Silva, al momento de presentar -
sus credenciales el día 8 de marzo de 1902. Parte de estas instrucciones
fueron las siguientes:^

"lo.- Los baldíos que Colombia ha cedido a la Compañía del
del Canal y del Ferrocarril deben volver a la Re
pública, lo mismo que las ' i s l as de la Bahía de -
Panamá;

2o.- La soberanía de Colombia sobre la zona del canal
debe mantenerse inalterable, y por lo tanto, las
funciones de vigilancia norteamericana restringir
se, limitándose al mantenimiento del orden y la -
disciplina entre los empleados y obreros y supri
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miendo toda jurisdicción para castigar con prescitn
dencia de las autoridades colombianas;

3o.- Suprimir los tribunales norteamericanos en l a zona,
para la rama c i v i l y toda jurisdicción extranjera-
para l o criminal;

4o.- Suprimir la exención de impuestos concedida a las-
propiedades, de los empleados del Canal;

5o.- Los Estados Unidos pagarán las expropiaciones y no
Colombia, como se extablecía en las bases;

6o.- Las propiedades raíces que adquieran los Estados -
Unidos estarán sometidas a las leyes como si fueran
de particulares.

7o.- Las fuerzas norteamericanas que defiendan el Canal-
en un caso dado, se retirarán apenas lleguen las c£
lombianas...).

g_ 7 de junio de 1902, el Canciller Vicente Concha, remitió a l -
Gobierno de Marroquin un memorándum, en donde exponía los puntos de vista
del gobierno norteamericano para la construcción de l a Vía. Estos puntos-
de vista eran diferentes a los que Colombia comunmente planteaba, na obs-
tante, a pesar de que el Canciller Concha no estaba de acuerdo, el gobier
no de Marroquín aceptó la propuesta adicionándole que se acordase una i n -
demnización de 10 millones de dólares al contado y una renta anual de -
600.000 dólares después de 14 años.

Ante esta posición dé Marroquín, se', desarrollo unainsurrección con
t ra su gobierno. Los revolucionarios se lanzaron hacia Panamá e invadie-
ron la línea del Ferrocarri l y amenazaron con apoderarse de Colón y Pana-
má. Marroquín sol ic i ta a los norteamericanos que defiendan la vía férrea.
Los norteamericanos responden al llamado y la ocupan al igual que la c iu -
dad. . Ante esta acción, el gobierno colombiano protesta, ya que solo ha -
bían especificado la ocupación del ferrocarr i l y no de la ciudad.

El Canciller José Vicente Concha, comunica el 3 de octubre a BU
gobierno, las acciones prepotentes y desmedidas por parte de los nortéame
ricanos en el . Istmo, que violan flagrantemente la soberanía y e l derecho-
internacional.
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En virtud de lo anterior, Concha desiste de seguir negociando-
con respecto al canal, y finalmente presenta renuncia de su cargo. Le -
sucede en e l mismo, Tomás Herrén que toma posesión del cargo e l 11 de —
diciembre de 1902.

Herrén acepta firmarlo siguiendo instrucciones del Presidente-
de Colombia, pero advierte que no está totalmente de acuerdo con el mis-
mo. Este ..tratado tenía que ser sometido a ratificación ulterior por el
Senado de Colombia,

Por su parte el Presidente Roosevelt, apresuradamente los en —
vio al Senado para su ratificación. El tratado se aprueba en el Senado-
de los Estados Unidos e l 17 de marzo.

No obstante, y a pesar de las advertencias prepotentes de Ios-
norteamericanos, e l tratado no es aprobado por e l senado de Colombia el—
día 12 de agosto de 1903.

Esto, causó un gran descontento en los Estados Unidos con lo—
que se apresuraran las posibilidades de intervención por parte de los -
norteamericanos en lo relativa a apoyar al movimiento separatista, para-
can ello, poder negociar directamente con Panamá y no con Colombia.

Nosotros na.entraremos en detalles, acerca de todos los ele -
mentas que intervinieron para que se diese la independencia panameña de-
Colombia, sólo mencionaremos algunos de los más relevantes, que le dan —
coherencia a nuestro ensayo» Coma serían las variables exógenas-ejerci—
das por los norteamericanos y las variables endógenas- la anuencia de la
burguesía local , .e l descontento popular en e l Istmo por el centralismo -
bogotano que condiciona situaciones-precarias y de pobreza - que jugaron
papel determinante para viabilizar y hacer factible en ese momento his -
tórico, la separación del Istmo.

Constancia de las ingerencias de los Estados Unidos en pro dé-
la Independencia del Istmo lo constituyen las cartas entre el negociador
norteamericano John Hay y el Presidente Roosevelt.

La que envía Hay a Roosevelt el 13 de septiembre de 1903 dice-
asís
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"Es cosa casi segura que habrá una insurrección en
el Istmo contra el gobierno desafortunado y malver
sador de Bogotá. Nuestra intervención no debe ser-
una intervención al azar ni casual, ni esta vez -
para el beneficio de Colombia como ha sucedido en-
otras ocasiones. Me atrevo a sugerirle que permi-
ta que su mente juegue un poco con la idea por dos
o tres semanas, antes de tomar una decisión final".

Roosevelt contestaba a Hay:

"/pruebo enteramente su .idea.-, no hagamos nada -
por el momento».. Me doy cuenta de que solamente —
hay dos alternativas: lo) decidirnos, por la ruta -
de Nicaragua. 2o.).Intervenir en alguna forma -
cuando ello sea necesario, para asegurarnos la -
ruta por Panamá, sin nuevos tratos con los estúpi-
dos y corrompidos gobernantes de Bogotá. Presiento
que lo segundo es lo que conviene a los intereses-
de nuestra Nación; pero si de acuerdo con su crite
rio no es conveniente tomar esa acción, entonces -
procederá de inmediato con el Canal por Nicaragua".

Por su parte, la burguesía criolla, con su afán desmedido de c
der la construcción a los norteamericanos, sin la interferencia de Colom
bia, a través del Dr. Manuel Amador Guerrero,90 y de varios burgueses l i
brecambistas dan la aprobación para que el francés Philippe Bunau-Vari
l i a lleve a cabo conversaciones con el Presidente Roosevelt tendientes a
crear los elementos que garantizarían una independencia mediatizada y en
consecuencia, la perspectiva de ceder la ruta a los norteamericanos.

El día 9 de octubre de 1902 (a escasamente 25 días de lo que
luego vino a constituirse en la independencia del Istmo) Bunau-Varilla

90
• .. Había sido médico del Ferrocarril.de Panamá y por consiguien-

te empleado bajo las órdenes del Ing. Buanau—Varilla. -

- El subrayado es nuestro.
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sostuvo una conversación con el Presidente Roosevelt, que jugo un papel -
determinante en lo relat ivo a la independencia. Parte de su conversación
tenía e l móvil s iguiente:^

"Iniciamos la conversación hablando de "Le Matin".
Yo buscaba una ocasión para encaminarla hacia el —
asunto, de Panamá, cuando Míster Loomis - Sub-Secre
tar io de Estado - c i tó entre las publicaciones his
tóricas de "Le Matín" la del bordereau del asunto-
Dreyfus.

Ya tenía e l puente.

El Capitán Dreyfus -interrumpe. No ha sido l a -
única víctima de las pasiones de l a miserable-
pol í t ica. Panamá es otro caso.

Roosevelt - respondió - Ha, s i , es verdad; us-
ted, señar Bunau—Varilla, se ha ocupado mucho-
en los asuntos de Panamá. ¿Y qué piensa usted-
de lo que pueda hacerse para sal i r del paso en
las circunstancias actuales?

-El momento era propicio, continúa Bunau-Vari -
l i a , y lancé la sonda. Después de haber refle_
xionado un instante, pronuncié sólo estas pala_
bras:

Señor Presidente una Revolución.

-¡ Una Revolución! rep i t ió é l maquinalmente» -
Después se volvió hacia Míster Loomis, que per_
manecía de pie, impasible y dijo a media voz,-
como hablando consigo misma: ¡Una Revolución!-
¿Sería posible? ¿Pero si estal lara, que sería-
del plan que habíamos formado?

91
Tomado en Manuel Medina Castro, "Historia de un la t roc in io:

El Canal de Panamá." Editorial Diógenes, S. A. México, 1973. Páginas 47

y 48.
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Naturalmente guardé silencio, ocultando e l j ú -
bi lo que me causaba la interrogación del Presi
dente. El se dominó y me d i jo : ¿Porqué piensa
usted esto?

No había ningún interés en i r más lejos y con-
testé:

Consideraciones generales y particulares, señor
Presidente; Como usted sabe, el estado revolu-
cionario es endémico en el Istmo. Hay casi la
seguridad de que una enfermedad endémica esta-
l l e cuando llegan a su máximum las circunstan-
cias favorables para su desarrollo. Colombia -
decreta la ruina del Istmo. La gente de allí—
no sufr irá sin protestar a su modo, y su modo-
es la revolución. Por otra parte, yo tengo da
tos especiales que apoyan estas consideracio -
nes generales.

La conversación terminó con estas palabras yo-
no deseaba decir más, y probablemente e l Presi_
dente no deseaba que se le siguiese hablando -
sobre e l asunto.

Salí del gabinete del Presidente después de -
acabar de reunir todos los elementos que nece-

sitaba para la acción". - .

Una semana después de esta entrevista, el 16 de octubre, Bunau-
Var i l la recibía del Secretario de Estado, Jühn Hay seguridades precisas:

"La revolución de Panamá no nos cogerá des-
prevenidos. Se han dado órdenes en el Pací_
f ico para que las fuerzas navales nortéame—'
ricanas vayan acercándose al Istmo".

El 22 de octubre se enviaron dos naves de guerra que. partieron-
desde San Francisco, El "Marblehead" y e l "Mohican", tenían instrucciones
de proteger la Costa Pacífica de Panamá ante posibles ataques del gobier-
no de Colombia.
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Por el Caribe llegaron el "Boston", el "Atlante", el "Dixie" y-
el "Nashville", el 2 de noviembre, a la costa de la Provincia de Colón.

El barco "Nashville" fue la clave, éste llegó el 2 de noviembre
a las 6:30 de la tarde, apenas unas seis o siete horas antes que la caño-
nera "Cartagena", la cual traía 500 soldados colombianos dispuestos a so-
focar los intentos separatistas.

La presencia del "Nashville" terminaba con las dudas panameñas-
acerca de si IDS Estados Unidos los respaldarían en el levantamiento.

Esto, de inmediato, activó a la organización insurgente en don-
de los bomberos del país, así, como los soldados de la guarnición local -
al mando del General Huertas, estuvieron decididos a realizar el planeado
movimiento de independencia.

El "Nashville" tenía instrucciones del Departamento de Marina -
de los Estados Unidos a través de su Comandante John Hubbard que recibió-
el siguiente cablegrama:^

"Nashville. Colón. Mantenga libre y sin interrum-
ción el tránsito. Si el libre tránsito es amena
zado por fuerza armada can intentos hostiles, ya
sea del gobierna o de los insurgentes, en cual -
quier punto dentro de 50 millas alrededor de Pa-
namá. En el caso de que no pueda precisarse la—
intención de cualquier fuerza armada, ocupe fuer_
temente con art i ler ía Ancón HL11.... tenemos noti_
cias de que las fuerzas del Gobierno se aproxi -
man en navios al Istmo. Impida su desembarco, si
a su juicio esto puede precipitar un conflicto".

Al desembarcar las tropas colombianas en la mañana del 3 de no-
viembre, estas pidieron al Superintendente del Ferrocarril, el Sro Shaler,
que les transportarán a la ciudad de Panamá, ante lo cual el superinten -
dente les dijo que sólo podía transportar a los generales Tóvar y Anaya -
ya que sólo disponía de un vagón y una locomotora y que no podía transpor
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tar a la tropa porque estaba confrontando "problemas técnicos" que podían
superarse pero para horas después.

Shaler le aseveró a los Generales Tovar y Amaya que el resto de
la tropa se les unirían a la una de la tarde de ese 3 de noviembre de
1903, ante lo cual estos accedieron a ser transportadas sin su tropa.

A su llegada a la ciudad estos fueron recibidos por el Goberna-
dor José Domingo de Dbaldía, quien era otro de IDS protagonistas del: moví
miento. Luego se les condujo con naturalidad sin despertar sospechas dé-
lo que se estaba tramando, y fueron objeto de agasajos en la Casa de Go -
bierno. Por su parte, el Coronel Torres, quien quedó al mando de los 500
hombres, solicitó que fuesen transportados, ante le cual, Shaler, muy há-
bilmente lesdijo que esto era posible si cada uno de los soldados pagaba-
su pasaje. Obviamente que el Coronel Torres no tenía dinero para trans —
portar a la tropa, de esa manera, Shaler logró retener a los soldados en-
ColSn y con ello mediatizarlos, ya que la presencia de los "marinos" sofo
carian cualquier intento de estos.

En horas de la tarde de ese mismo día los independentistas -
arrestaron a los Generales Tomar y Amaya, momento después aproximadamente
a las 5:49 de la tarde se proclamó la independencia del Istmo,

Amador envió un telegrama al Secretario de Estado Hay en la cual
lo anunciaba1 de la siguiente manera:

"Proclamada la independencia del Istmo sin derra-
mamiento de sangre. Salvado el Tratado del Canal".

Al día siguiente, /Vnador impartió órdenes para que todas las —
tropas que habían participado en el movimiento separatista, se reunieran-
eh los cuarteles, en donde se les daría la paga adeudada a cada uno.

En esta reunión se lanzaron muchas "vivas" que ponen en eviden-
cia que los independentistas estaban anuentes a la intervención norteame-
ricana en la separación de Colombia. Las palabras de Amador lo dicen -
todo:

"El mundo está asombrado por nuestro heroísmo;
ayer éramos esclavas de Colombia, hoy somos -
l ibres. El presidente Roosevelt ha cumplido—
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¡Hijos libre de Panamá, os saludo!—
Viva la República de Panamá! ¡Viva
el Presidente Roossvelt! ¡Viva el—
gobierno norteamericano!

Tres días después, el 6 de noviembre, el gobierno de los Esta -
dos Unidos reconoce la independencia de Panamá y a través de su Secreta -
r io de Estado Hay emite el siguiente comunicado:

"El pueblo de Panamá, por un movimiento
aparentemente, unánime, ha disuelto sus
conexiones políticas con la República -
de Colombia y asumido su independencia
y notifica a Colombia que ha reconocido
a la nueva República".

El Departamento de Estado notificó al gobierno de Bogotá que -
"no juzgaba oportuno que Colombia desembarque tropas en el Istmo".

En Colombia, cien mil hombres aproximadamente se brindaron a to
mar las armas, el gobierno por su parte, no hizo caso omiso.

Entre Amador y Bunau Varilla se habían llegado a una serie de -
"arreglos", mediante los cuales Amador solicitaba el envío de 100.000 dó-
lares con el pretexto de pagarle a. los soldados independentistas su paga-
adeudada y Bunau-Varilla eligía a cambio de eso, que se le nombrara Mi -
nistro Plenipotenciario ante el gobierno de los Estados Unidos para poder
negociar el tratado.

Sin embargo, todavía para el día 6 de noviembre - al menos en -
la mañana - Amador no había autorizado a Bunau-Varilla, ante lo cual e l -
franoi.s envió un telegrama al gobierno de Panamá, donde mencionaba las -
condiciones para que el pudiese actuar a nombre de la naciente República-
en lo relativo al tratado- El cable fue del siguiente

"Gobierno, Panamá. Su cablegrama recibido.
Les contestó:

lo . yo no puedo actuar útilmente sin ser

TES
!ALLA DE ORIGEN— El subrayado es nuestro,
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nombrado Ministró.de la República ;en l o s -
Estádds Unidos. . , \ .• ': •

2o.Si ustedes le deciden así, notifiquenme mi
nombramiento por cable y notifiquen o f i -
cialmente a l cónsul de los Estados Unidos-
en Panamá, de modo que el pueda cablegra -
f i a r a Washington qué poderes se me han -
conferido.

3o. También necesito el poder de nombrar el —
banquero o f i c ia l de la República, de mane-
ra que yo pueda abrir crédito inmediatamen
te" .

Horas más tarde Bunau-Varilla recibía a su cable:

"Phil l ipe Bunau-Varilla. Hotel Waldorf-Asto-
r i a Nueva York. La Junta Provisional de -
Gobierno de la República de Panamá nombra a-
Ud. enviado extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario ante e l Gobierno de los Estados-
Unidos con plenos poderes para efectuar negó
ciaciones polí t icas y financieras. J.A. Aran •
go, Federico Boyd,Tomás Arias, F.V. de la -
Espriella, Ministra de Relaciones Exteriores".

Ante esto, Sunau-Varilla, comentó en su autografía:

"El 6 de noviembre a las 6:45 P.M. terminé —
pues l a revolución,de acuerdo con e l programa
preciso que le había dado a Amador y que yo —
había llevado a cabo desde el cuarto 1162 del
Hotel Waldorf-Astoria...)

94:Buanau-Varilla había dicho que el Hotel Waldorf-Astoria ha-
bía sido la cuna de l a Independencia de Panamá.



El 13 de noviembre,
por el Presidente Rooselvelt.
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Bunau-Varilla es recibido oficialmente -

El 15, domingo, Bunau-Varilla recibe del Secretario Hay, el pro
yecto de Tratado» Era una copia del Tratado Hay- Herrán.

"Lo le í y releí durante todo el día dice
el mismo Bunau-Varilla - y encontré en
él numerosas.disposiciones que bastan—
rían para asegurar su rechazo por el -
Senado.

Durante la noche, después de un re-
poso de dos horas, reconstruí en mi men_
te un nuevo Tratado del cual había ex -
tirpado todas las espinas.

Deseaba evitar toda participación -
de soberanía en la Zona del Canal, cosa
siempre atacable en un punto o en otro.
Esa participación era la debilidad, del
Canal Hay-Herrán. Hice entonces una -
innovación transcendental en el Derecho
Internacional. Decidí conceder a los -
Estados Unidos, en el interior de la -
Zona, todos los derechos, poderes y au-
toridad que le corresponderían si fuera
el país soberano, y eso, con total ex —
clusión del ejercicio de dichos poderes
y autoridad, por parte del país sobera-
no, la República de Panamá.

A las seis de la mañana comencé a -
escribir- los Artículos, a las ocho una-
dactilógrafa comenzaba a copiarlos en -
su máquina de escribir.

A las diez de la noche, el lunes 16
noviembre, todo estaba terminado. Quise

95
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llevar el Tratado a lo del señor Hay, pero la
casa estaba cerrada. Lo expedí al otro día a
la mañana•

Era el martes 17 de noviembre.

Algunas horas más tarde enviá al señor-
Hay las rectificaciones a su propio proyecto,
asegurándole que mi nueva redacción era una-
simple sugestión, y que yo formaría cualquie
ra de los dos proyectos que él prefiriese.

En.el mismo momento que el señor Hay recibía esos proyectos, -
los comisionados Amador y Boyd (panameños) desembarcaban en Nueva York, -
acaparados, por decir así, pDr Cromwell (agente de Bunau-Varilla deseoso
de congraciarse con Anador.

Esto dura hasta el día siguiente y .".los representantes de Panamá
no partieron para Washigton hasta el mediodía. Ahora bien, sigue dicien-
do Bunau-Varilla - ese mismo día el señor Hay me invitaba a que lo fliera-
a ver a su domicilio particular a las seis de la tarde.

A mi llegada, y con tono ceremonioso que yo no le conocía, me -
dijo: "si a su excelencia le parece bien, vamos a firmar el Tratado del -
Canal de Panamá".

Bunau-Varilla,^e le contestó a Hay:

"Estoy a las órdenes de su Excelencia para
firmar cualquiera de los dos proyectos que, a-
juicio de su Excelencia parezca mejor adaptado
a la realización de esa gran obra".

"El que me parece mejor adaptado a ese -
.fin -contestó Mfster Hay - no sólo a mí, sino-
a los senadores, quienes tendrán que defender-
lo en el Senado, es el que Vuestra Excelencia-
ha preparado. En su texto no hemos encontrado
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ser necesaria la menor modificación a no ser
por una insignificante cuestión de termino—
logia en un sólo punto: En el Artículo I I , -:
en lugar de las palabras conceder a perpetui
dad, hemos preferido que diga conceder a IDS
Estados Unidos a perpetuidad el uso, ocupa -
ción y control. Usted sabe que desde un pun
to de vista práctico, son absolutamente sino
nimas. No se ha sugerido ningún otro cambio".

Hay ordena que se le dé lectura al Tratado -como un mero formu-
lismo.

En virtud de que Bunaü-Varilla no traía consigo ningún sello de
la República de Panamá, Hay le ofrece el anillo del poeta Lord Byron o el
de la familia Hay, ante lo cual el Francés se decide por el de la familia
del canciller norteamericano.

Firman el tratado utilizando el tintero que pertenecióa Abraham
Lincoln. Hay le obsequió a Bunau-Varilla la pluma que utilizaron para -
firmar el tratado.

El francés había firmado sin credenciales, los comisionados Ama
dor, Boyd y Arosemena se las traían. Al día siguiente, cuando Bunau-Vari
l ia notificó a la Comisión Panameña de que ya había firmado el Tratado, -
Amador se consternó un tanto, manifestándole que debió esperarlos y adi -
cionar algunas sugerencias que estos traían como instrucciones precisas —
de la Junta de Gobierno de Panamá. Bunau-Varilla descartó la probabili -
dad de reabrir la negociación y..les manifestó que ahora sólo tocaba a Pa-
namá ratificarlo o no, ya que el Gobierno deMos Estados Unidos se encami_
naba a el lo .

97Al parecer, los comisionados /Vnador, Boyd y Arosemena traían-
consigo una serie de anotaciones y pequeñas correcciones del Tratado ' -
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Y existe testimonio de esto en "Instrucciones para su Excelen_

cia el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República
de Panamá ante el Gobierno de los Estados Unidos de /Vnérica, acordadas -
por la Junta de Gobierna PrDvicional de la República, relativas a la Con-
vención sobre El Canal". Número 28 del 10 de noviembre de 1903, Tomado en
Gregario Sel ser, Ibidem. pag. 218-220,
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Herrán- Hay para negociar ante e l nuevo Tratado. Pero estas modificacio-
nes eran insignif icantes, y en -.algunos casos por ejemplo en la 9a. y 10a.
resultaban peligrosas para la soberanía del Istmo ya que se mantenía la -
tesis tradicional de los l iberales dacronianos del Istmo, quienes desde -
tiempo atrás (1861) mediante e l "Acta Davideña", querían que Panamá se -
anexara como Estado, protectorado de los Estados Unidos.

La cláusula 9a. de este paquete de modificaciones que traían -
los comisionadas panameños, lo que pone en evidencia;

"Tratar de alcanzar en el Artículo XXIII
o en un nuevo Artículo, el protectorado-
de los Estados Unidos, salvo que ese Go-
bierno quiera que se pacte una Conven
ción Especial".

La cláusula 10.a. de las modificaciones, lo sigue ampliando:

"El artículo XXIII se redactará en té r -
minos que se conformen con la idea del—
protectorado de parte de los Estados —
Unidos a la República de Panamá".

Obviamente, que e l Tratado firmado por Bunau-Varilla fue la -
ignominia, sin embargo, hay que reconocer que esas modificaciones que — -
traía consigo la Comisión de Amador y Boyd - no eran más alentadoras,sino
que también, las mismas, estaban dentro de las pautas entreguistas de una
nación.

Después que H/íster Pavey, Iey6 el Tratado a la Comisión que ve-
nía de Panamá, Amador fue el primero en aceptarlo y al f i na l exclama:

"Por lo menos no tendremos más fiebre
amarilla en el Istmo".

El Tratado Hay-Bunau-Varilla no fue un tratado discutido y negó
ciado por las partes. Cada uno de los firmantes presentó un proyecto, -
con la ventaja del cancil ler norteamericana que tenía l a potestad de esco
ger e l de su mayor conveniencia- Lo más interesante - único en los ana -
les de la historia - es que se decidiera por el proyecto de la parte con-
t ra r i a .

- El subrayado es nuestro.
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Se podría afirmar, de que en virtud de que en el mismo no partí
cipo un panameño, este Tratado fue impuesto. Sin embargo, este Tratado -
fue aprobado por la burguesía librecambista panameña, cuando el l o . de di
ciembre fue rati f icado y enviado acto seguido y con la mayor premura, de-
vuelta a los Estados Unidos para su rat i f icación.

La burguesía librecambista manipuló a l a población del Istmo, -
por cuanto que aprovechó toda la coyuntura y los hechos antes mencionados
que dieron origen al sentimiento separatista generalizado,y a espaldas -
propició las condiciones para que Panamá, posteriormente se convirtiese -
en colonia de los norteamericanos.

La burguesía librecambista estaba conciente de que si el pueblo
se enteraba de esta manipulación, podría írsele en su contra y sería muy-
d i f í c i l contenerlo a través de una policía local , que sería al mismo tiem
po integrada por hombres humildes del país. Por esta razón prontamente -
el 29 de enero de 1904 -apenas dos meses de l a rat i f icación panameña del-
Tratado- la asamblea constituyente de Panamá, integrada mayormente por -
miembros de la Burguesía Librecambista, introduce una enmienda en la cons
t i tuc ión, que jugará un papel custodia de magna importancia en los años -
venideros. La enmienda decía así;

"El gobierno de los Estados Unidos de Norte-
américa tiene derecho de intervenir en cualquier-
asunto de la República cuando se trate de resta -
blecer la paz pública y el orden constitucional -
perturbados. Esta facultad la tienen los Estados-
Unidos en vir tud del Tratado, por e l cual han asu
mido la obligación de proteger la independencia y
la soberanía de esta República".

- El subrayado es nuestro.
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B.- LA FASE INTENSIVA [1904-ACTUAL")

B.l. NUEVAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN NORTEAMERICANA EN EL ISTMO:
• LOS ENCLAVES COLONIALES.

Como se ha observada, la fase incipiente está caracterizada por_
una serie de hechos que fueron condicionando las tendencias al American -
Way Of Life (A,W. of L.) donde resaltan la inserción de Panamá al capita -
lismo mundial; la lucha intercapitalista por la construcción del paso in -
teroceánico y en consecuencia por el control hegemónico de la región ameri
cana; la forma como los E0U. comienza a lucrar del Ferrocarril y a desa -
rrollar la zona Oeste de su territorio; la creación de la prensa alienante
que orientaba hacia el consumo, eh especial de sus productos manufactura-
dos y de sus servicios; las intervenciones militares y las mediaciones po-
líticas en el siglo XIX; las luchas obreras y sociales contra la vil expíe]
tación y dominación; asi como la ingerencia que tuvo IDS Estados Unidos en
los movimientos secesionistas que se escenificaban en el Istmo; la incon -
dicionalidad mostrada por políticos y burgueses librecambistas que en con-
cubinato con los norteamericanos hicieron provecho de una coyuntura histó-
rica y manipularon el sentimiento separatista y nacionalista de los secto-
res populares.

Durante'. la fase incipiente el imperialismo utilizó los meca —
nismos económicos, políticos, militares y culturales que le eran propios —
de su época. Esto significa que los elementos que utilizó para dominar es-
taban en consonancia con el desarrollo de su modo de producción y de sus -
fuerzas productivas.

La fase intensiva tiene otra expresión no solamente a nivel cuarn
titativo sino a nivel cualitativa, ya que los mecanismos de dominación pre_
sentan condiciones que no existían en la fase incipiente y además la corre_
lación de fuerzas a nivel internacional empezaba a variar como consecuen -
cía del control que comenzaba a ejercer el país del norte con el control —
de la ruta interoceánica.

Y esto es obvio ya que los E.U. tendrían el control del paso de_
mercancías y esto los ponía en una considerable ventaja con respecto al -
resto de los países capitalistas.

El tratado Hay-Bunau-Varilla crea una condición ds explotación -
perpetua que afectará enormemente la mentalidad del hombre panameño, Este__
tratada permite toda clase efe controles políticos, económicos, ideológicos
y sociales; permite que los E.U, establezcan un enclave colonial con todas
las de la ley y también sin ellas.
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La dominación que en lo sucesivo los norteamericanos ejercerán -
sobre el istmo alcanzarla niveles insospechados *, incluso para sus alia -
dos internos que se hablan ilusionado con los beneficios que se derivan de
la obra.

Los E,UB ejercerían su fuerza para garantizar el cumplimiento -
del ignominioso tratado y lo mismo harían para realizar aquellas que cons¿
derasen necesarias para sus objetivos imperialistas,,

La historia demostró que los norteamericanos establecieron, con_
el pretexto de proporcionar "el desarrollo del comercio mundial", cuatro —
enclaves: el enclave canalero, el enclave bananero el enclave comercial y
el enclave financiero.

Xabier Gorostiaga, economista y jesuíta, estudioso del enclave^
canalero sostiene*^:

"La Zona del Canal es un enclave de tipo colonial clásico, en
la cual el extranjero controla el poder político, económico y
militar. Por otra parte, Panamá ha llegado a convertirse en -
un paraíso fiscal y una plataforma de servicios para las ope-
raciones de las grandes firmas transnacionales. Esta sitúa -
ción se debe a su posición geográfica que hace del país una —
vía de pasaje cfel comercio mundial; a su sistema monetario, -
donde el dólar es la verdadera moneda; a su sistema legal te -
rritorial que no cubre las -operaciones efectuadas más allá de_
las • fronteras por firmas establecidas en el país y sobre todo
a la seguridad garantizada por el control militar del istmo -
por los Estados Unidos. Las transnacionales utilizan Panamá co_
roo pivote en un triángulo comercial para las transferencias de
precios para los "subsidios cruzados" y para las "papar compa-
nies", de las cuales alrededor de cincuenta mil están registra
das en el país. (Una "paper company" es una compañía registra-
da en un país debido a razones legales, fiscales y de costos,-
sin ninguna actividad productiva del mismo)„

1.* Soler, Ricaurte. Filósofo e Historiador panameño, describe -
en su libro "Panamá; Nación y Oligarquía, 1925-1975", Ediciones Tareas, Pa
namá 1976, pág. 26, "Dentro del marco panameño la burguesía vieron frusta-
dos sus anhelos, en la coyuntura misma de la independencia de Colombia, de
usufructuar en propio provecho la posición geográfica del Istmo. Con exce£
ción de una irrisoria anualidad, ninguna ha sido la participación cürecta_
da Panamá en cuanto a los beneficios del Canal".

*Gorostiaga Xabier. "Panamá no es solamente un Canal". Revista -
Tareas N°B42, Panamá, abril-agosto de 1978.
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Refiriéndose a otra enclave nos dice:

"Además de la Zona del Canal y la bananera, otro enclave de
tipo comercial está constituido por la Zona Libre de Colón,
segunda fuente de trabajo en el país con unos quince mil -
empleas que ella ofrece a los panameños. Esta Zona Libre se
estableció" a comienzos de los años 50 bajo el patrocinio -
del departamento de comercio de Estados Unidos. Esta plata-
forma de exportación, de almacenamiento y de ensamblaje al_
servicio de las firmas multinacionales del mundo entero es_
actualmente la segunda Zona Libre en el mundo después de -
Hong Kong, con seiscientas firmas registradas y cerca de —
mil millones de dólares de intercambio por añoo Sobre una -
extensión minúscula (34 has) ella realiza una cantidad de —
operaciones . que representa casi el doble de la totalidad -
de los intercambios comerciales entre los cinco países miem
bros del mercado común centroamericano".

El enclave financiero es de desarrollo más reciente sobre todo -
después de la II Guerra Mundial. En nuestro país existían muy pocos bancos
extranjeros, entre ellos el Chase Manhattan, First National City Bank, Ban_
co Fiduciario, Bank of America. En la década del 60 no existían más de -
ocho bancos americanos que operaban a nivel internacional, con un ciento —
de sucursales. Sin embargo, a partir de esta década, se da un movimiento —
que tiene su vinculación con la crisis de la balanza de pagos americana, —
que frena las exportaciones de capitales y a la considerable generación de
liquidez internacional, como los eurodólares, los petrodólares, los latin-
dólares.

3
Gorostiaga* nos señala varios elementos que describen el comple_

jo sistema financiero en Panamá y nos dice;

" En Panamá la ley bancaria de julio de 1970 institucional^.
za el sistema y otorga las garantías legales que hacen pos:L
ble el "boom" del decenio en curso. En 1960 no se contaba -
en Panamá sino con cinco bancos, cuyos depósitos totaliza -
ban menos de 200 millones de dólares; en 1968 los depósitos
alcanzaban ya 341 millones de dólares, casi 6000 millones —
en 1974 y 11,000 millones en 1976",

•Klbidem, pág. 14,



En 1968, el 6O°/o de las depósitos eran de origen local y
de los préstamos iban a los clientes panameños. En 1970 la mayoría de
depósitos eran ya extranjeros (65°/>) pero los créditos continuaban en su rrra
yoria destinados a actividades locales (63%), pero desde 1971 los depfisi -
tos como también los cráditos otorgados son mayoritariamente extranjeros.

Las once principales bancas (Bank of America, First of Chicago,-
Banca de Brasil, Swiss Bank, Trade Development Bank, Deutsche Bank, First
National City Bank, Banco Nacional de París, Chase Manhattan Bank, Banco^
Nacional de Panamá, Banco de Tokio); controlan alrededor del 8OD/o de los -
depósitos y de los créditos concedidos,,

En .1976 el Centro Financiero de Panamá tenía 74 bancos interna -
cionales, con un conjunta de servicios financieros (seguros,compañías de -
inversiones, etc.) que se desarrollan igualmente al servicio de las opera-
ciones de las "paper companies", Zona Libre, banderas de conveniencia, -
etc.

No habiendo ni banco central, ni moneda nacional, Panamá -
está enteramente sometida a la actividad del Centro Financiero Internacio-
nal, Este sistema ha tenido como consecuencia el aumento de la tasa de in-
flación y el crecimiento de la deuda externa, y el favorecer una redistri-
bución regresiva del ingreso nacional. El 7O°/o del total de los créditos -
van a las actividades comerciales y de servicios de Panamá, en detrimento^
de los sectores productivos; la agricultura y la industria no reciben res-
pectivamente más del 8°/o y 7°/° del crédito bancario".

Por su parte, el enclave bananero tuvo sus particulares en las -
regiones que se desarrollo".

Las bananeras lograron reclutar mano de obra indígena de la re -
gión del tabasará. Muchos indígenas se desplazaron para las áreas banane -
ras del Atlántico y del Pacifico. La Compañía Bananera estableció una pol¿
tica de absorver mano de obra barata, con bajos niveles de escolaridad y -
sin experiencia previa de sindicalismo, Un porcentaje muy alto de IDS tra-
bajadores eran de origen indígena, esta particularidad les permitirá desa-
rrollar una explotación sin precedentes, ni siquiera en la construcción -
del Ferrocarril se vio algo semejante. Los trabajadores eran expuestos a -
largas jornadas de trabajo, bajo salario, pocas o casi ninguna medida de —
seguridad.
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En la actualidad esto a variado muy poco. También se practica —
una oprobiosa desigualdad entre estratos claramente diferenciados. Los di-
rectivos y profesionales de alto rango en la escala salarial residen en la
denominada "Zona" de nombre "Las Palmas"* En la "Zona" existe piscina, -
cancha de tenis, casa club, club de golf, áreas que son de uso exclusivo —
de los que residen en ese sector. Las casas tienen de 3 a 4 recámaras, son
amplias y cuentan con abundante terreno de patio que contiene grama y árbo
les frutales que mantiene periódicamente la compañía.

La mayoría de los técnicos de mandos medios residen en un área -
denominada "spanish town" que está próxima a la "Zona" pero con caracterís^
ticas diferentes. Las casas son más pequeñas que la de la "Zona", tienen -
menos terreno y su acabado interno también presenta diferencias, sin emba£
go, son habitables, presentan condiciones óptimas para residir.

Los trabajadores de la base residen en un barrio denominado —
"Silver City" en donde las casas son pequeñas y se encuentran en mal esta-
do físico,, ND tienen alcantarillado ni calles de asfalto, las casas están^
dispuestas en líneas con poca separación entre una y otra, la compañía le__
da poco o ningún mantenimiento a estas viviendas.

Este "pueblo compañía" está diseñado por los norteamericanos -
para ejercer en SI discriminación a nivel salarial, a nivel educativo, a -
nivel recreativo, etc.

Las personas que residen en la "Zona", se consideran privilegia^
dos ya que gozan de mayores facilidades con la compañía„ Discriminan a los
de los otros sectores (spanish town y silver city) y tienen escasos contac_
tDscon ellos salvo para cuando quieren obtener algo de ellos. La mayoría^
de los jóvenes de la "Zona" estudian su "High School" en los Estados Uni —
dos y regresan en sus vacaciones para unirse a sus familiares. Los adoles-
centes tienen muy poco contacto con la gente de "Silver City" o de las fitn
cas, sin embargo, cuando lo hacen, por ID general es para divertirse y te-
ner experiencias sexuales.

4* El ejemplo corresponde a la bananera de Puerto Armuelles, al-
go similar se dio en Bocas del Toro,
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Cuando estos jóvenes regresan de los E.U,, traen consigo tenden-
cias al "American Way of Life11, entre otras, el consumo de marihuana„ Mu -
chos de estos jóvenes se casan y se quedan a residir en las E.UO y otros -
emigran para sus países de origen, ya que muchos de los directivos y fun -
cionarios de alto rango provienen de países centro-americanos y de otros —
.que son productores de banano.

Las personas que residen en "Spanish Town" son por lo general ':-
técnicos, capataces, profesionales de mandos medios que perciben salarios_
medios y que por lo general aspiran a promoverse en la compañía,, Con esta_
esperanza, se pasan la mayor parte de su tiempo teniendo una fidelidad —
por la compañía y ésta no los promueve al ritmo que ellos desean. Son muy__
pocos los que se promueven para mandos directivos y cuando esto ocurre no^
solamente tienen que haber pasado unos cuantos años sino, que tienen que —
haber dado enormes muestras de incondicionalidad hacia la compañía. Por lo
general, son antiobreros, a menudo aconsejan a sus subalternos para que —
sean dóciles con la compañía, asegurándoles que la compañía sabe apreciar^
a los buenos trabajadores y los ayuda.

En sus labores diarias son muy exigentes y estrictas, y persi -
guen altos niveles de productividad en su afán por ser reconocidas y estos
sin importarles, la mayoría de las veces que los obreros de la base se -
sientan hostilizados.

Sus contactos sociales se dan mayormente con los residentes de —
la "Zona" a quienes imitan en sus hábitos de consumo, recreativas, etc.

La historia demuestra que muy pocos emigran de un estrato a otro
y esto se debe fundamentalmente a que los directivos surgen como consecuer^
cia de un continuo intercambio entre las diferentes divisiones de la compa,
nía a nivel regional,, Y es que a la compañía, no le interesa, ni le convie_
ne que los directivos de una bananera sean los nacionales, ya que esto es_
un riesgo potencial para la misma0

Los obreros de la base, integrados por recolectores, trabajado -
res del muelle, los que trabajan en el Ferrocarril, la empacadora y las -
fincas etco viven en condiciones de vida muy deplorables, sus condiciones^
de trabajo a no ser por el régimen del salario, se diría que son de tipo —
feudal.

Existe mucha insalubridad en las viviendas y en los medios de —
trabajo,, A través de grandes y prolongadas luchas los obreros de las bana-
neras han obtenido numerosas conquistas laborales.
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Los trabajadores están sindicalizados y conforman uno de los siin
dicatos de lucha más progresistas en nuestro paisH En sus luchas se obser-
va una profunda conciencia nacionalista y un afán por la consolidación de-
movimiento obrero no solo a lo interno de su sindicato, sino, también a ni
vel nacional. Muchos obreros viven en las fincas, otros en "Silver City"-*0

Las instalaciones recreativas de la "Zona" le están negadas a los obreros_
a no ser el acceso tangencial que algunos tienen desempeñándose como "Cad-
dies" en el Club de Golf o para aquellos "obreros de confianza" que oca -
sionalmente tienen acceso.

La "Zona" tiene mucha área verde que no es accesible para los =
obreros, no se permite que los mismos estén circulando por sus predios, a—
menos que trabaje en algunas de las casas de esa área.

Estas condiciones van generando en los trabajadores de la base —
posiciones de sumisión y posiciones de rechazo.

Cuando se dan posiciones de sumisión se observa como se refleja_
en ellos las tendencias al American Way of Life y cuando se dan de rechazo
entonces se observa como se refleja en ellos posiciones nacionalistas, an—
ticolonialistas etcB

Resumiendoj estos cuatro enclaves controlan prácticamente un —
70°/t de la actividad económica, casi un 8O°/o de las exportaciones y divisas^
y lo que es peor, intentan algunas veces con éxito, escindir al movimien-
to obrero.1 Esto se debe a que crean características especiales en la rela-
ción capital—trabajo, ya que los trabajadores de cada enclave tienen sala —
rios diferentes. Los salarios más altos los tienen los trabajadores del en
clave canalero, luego los del enclave financiero, luego los del enclave de
la Zona Libre y finalmente los del enclave bananero,,

5# Esta denominación la utilizaban comunmente los norteamerica —
nos en sus enclaves, para designar en forma discriminatoria a los obreros
de la planilla efe plata. Ellos por supuesto pertenecían a la planilla de —
oro.
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Los sindicatos del área del canal (local 900, 907 y NMU) están -
mediatizados en gran parte por la central obrera norteamericana AFL CIO .y—
reciben asesoría de la ORIT y la Oficina de sindicalismo libre, que la ma-
yoría de los científicos sociales de América Latinas conocen el papel que_
éstas han jugado frente a gobiernos revolucionarios y populares.

En el enclave financiero no se permite la libre sindicalización—
de los trabajadores por que la ley bancaria lo prohibe. Además en este se£
tor se concentran la mayor cantidad de trabajadores conocidos como de "cuê
lio duro" o de "corbata" que salvo algunas excepciones, en su mayoría tie-
nen muy poca concienca de clase. Esto se debe entre otras cosas, a que los
mismos, son los que más han estado expuesto a las tendencias del A,W0 of —
L. ya que la mayoría de los bancos son extranjeros y traen consigo sus di.
rectivos principales y sus sistemas y niveles de organización, y el nacio-
nal queda inserto con poca o ninguna posibilidad de modificar lo establee^
do.

Este sector tiene un número considerable de empleados (más de -
cinco mil) y que día a día se incrementa por la función de centro financie^
ro que está desempeñando nuestro país.

Los trabajadores de la Zona Libre tienen numerosas dificultades
para organizarse, algunas de tipo legal, otras debido a la naturaleza de^
la actividad comercial que se da, en donde el empleo fluctúa por razones -
de los auges comerciales. Sin embargo, se vislumbra que este sector en la_
medida que se consolide, jugará un papel determinante en la economía y po-
lítica de nuestro país.

A raíz de la puesta en marcha del Tratada Hay-Bunau-Varilla y -
con la construcción del canal interoceánica la economía, política y cultu-
ral de Panamá van a sufrir modificaciones significativas que van a efec -
tar a los diferentes sectores de nuestro país.

Estas modificaciones tomarán más dependiente a Panamá y le dará
al mismo tiempo unas características muy particulares.
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Jované, economista panameño* de gran dedicación por el estudio^
del enclave canalera? nos plantea lo siguiente al respecto:

",,,el progreso del capital monopólico-oligopálico dentro de
Europa y los Estados Unidos junto a la pérdida de la ventaja
absoluta inglesa en términos de productividad llevó" a las pp_
tencias a una lucha por el control de los mercados y las ru-
tas comerciales. La conquista de espacios económicos resulta
ba imprescindible para cada potencia, no SOID como un meca —
nismo adecuado para la colocación y realización de las mer -
candas en condiciones favorables, sino también como un dis-
positivo que asegura el abastecimiento de materias primas y-
la posibilidad de colocar capitales excedentes.„„„.

"...En esta situación de aguda competencia de los capitales_
internacionales por el control de los espacios económicas, -
la posibilidad de dominar una ruta de tránsito interoseánica
entre el Atlántico y el Pacifico, representaba una notable -
ventaja para cualquier potencia".

Panamá queda totalmente suboordinada a los E.U., y en consecuen-
cia su desarrollo sufrirá distorsiones,, Y esto es que alrededor de la in -
fraestructura canalera se concentrara la mayor actividad económica y sera__
el área que más personas habitaran por Km , todo esto en detrimento de los
sectores primario y secundaria, asi como de los sectores geográficos del -
país*7.

6* Jnvané Juan, Canal: Dependencia y Subdesarrallo. Revista Ta
reas No, 30. Panamá enero-abril 1975B página 53,

7* Gorostiaga Xavier, Veer "La Zona del Canal y el Subdesarro
lia, Panameño. "Diez tesis sobre el enclave canalero". Ediciones Tareas.
Panamá 1975„
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La mayoría de los habitantes de la región achácente al canal -
tendrán actitudes, valores, hábitos, costumbres en consonancia con las re-
laciones sociales que se desarrollan en este enclave.

Como la mayoría del excedente económico que se deriva del canal__
queda en manos de losnorteamericanos, el poder de acumulación de capitales
de los nacionales es muy pobre. Máxime cuando históricamente hablan tenido
una evolución en el sector terciario, que incluso durante la unión con Nue_
va Granada estuvo mediatizado.

La tesis libra-cambista prevaleció en los sectores dominantes -
aún en el siglo XX hasta la década ele los 60 que vino a sufrir ligeras va-
riaciones.

La presencia de los norteamericanos y la militarización del re -
curso geográfico minimizaron cualquier intento de desarrollar al país por_
otra

Esta dependencia se dramatiza cuando observamos las fluctuacio
nes que tiene la economía de los E.U. que de inmediato se refleja a lo in
terno de nuestro país. Cada momento de crisis en el país metrópoli afecta
a los países que tiene suboordinados económicamente, En el caso de Panamá_
es más concreto, ya que los norteamericanos no solo dominan ecenómicamen
te, sino que están presentes con sus "marines" en un territorio usurpado.

La economía canalera tuvo su auge sobre todo en la empleomanía
que generó su construcción, en el período de la II Guerra Mundial y en la
década del 50 con la firma de los Tratados Remón Eisenhower*,

8*"....Es obvio que todas las naciones excepto las dependientes
e indefensas que se encuentran en la base tienen necesidad de una fuerza -
armada para mantener y de ser posible mejorar sus posiciones en la jerar —
quía de explotación.,,." cita de Baran, Paul A. Sweezy. Paul Mo El capital
monopolista, siglo XXI de Argentina Editores, S.A. 4a. Edición Buenos Ai —
res 1972, pág. 114 en Juan Jovarié, Revista Tareas No. 30, Panamá enero- -
abril 1975. pág. 54.

9* Veer a Juan Jované, Ibidem, pág. 54 y 55.
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Para los E0U. el canal le ha dado innumerables beneficios, des-
de el punto de vista militar, político, econfimicc, etc. Los usuarios del -
canal, que en su mayoría son las empresas de capital norteamericano, se -
vieron beneficiadas entre 1960-1970 con ahorros hasta de 5,400 millones de
dólares, al no tener que recurrir a las rutas alternas*-*-0.

Por otra parte, si comparamos los beneficios directos que ha re-
cibido los E.U. por la explotación del canal can respecto a la República -
de Panamá que es la dueña del recurso geográfica, observamos la evidencia^
de que los E.U. no son los paladines de la justicia como comunmente se han
autodenominado. Mientras que la República de Panamá ha recibido un total -
de 55 millones de beneficios directos, los E.U, han contabilizada un ingre
so neto de 1,221 millones en el mismo intervalo de tiempo* .•

10* Ibid. página 57

11* Ver-Gorostiaga, Xabier. 0p. Cit. Págs. 10, 11 y 12.
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B.2. LA. CLASE OBFERA Y EL AMERICAN WAY OF LIFE

En nuestro país, los primeras movimientos obreros se dan en el_
siglo XIX, fecha en que se desarrollan actividades económicas bien concre-
tas (construcción del Ferrocarril) que determinan la posición y el papel -
que Panamá tendrá en lo sucesivo, en la división internacional del traba -
jo.

El paso de personas por el istmo se incrementó con los descubri-
mientos de las minas auríferas en California, en Panamá se dieron activida
des portuarias que aglutinaron a muchos trabajadores. Es conocido el hecho,
de que la mayor parte de los trabajadores que laboraban en las actividades
portuarias y en el Ferrocarril provenían del extranjero.

Cuando nos referimos a la clase obrera panameña hay que hacer -
por razones prácticas y metodológicas una distinción que facilita su estu-
dio y análisis,, Esto es, de que han existido varias migraciones de obreros
y todas estas migraciones han tenido que ver con las rutas interoceánicas.

Navas, filósofo e historiador nacional nos habla en uno de sus —
12libros* de tres migraciones de obreros — la lera con la construcción -

del Ferrocarril (1850-1855), la segunda con la construcción del canal por_
IDS franceses (1880-1897) y la tercera con la construcción del canal por -
los norteamericanos (1904-1914)„

Navas nos dice que "solamente la construcción del Ferrocarril -
(1850-1855) llegó a reunir cerca de 7,000 obreros procedentes de Europa, -
Asia y el Área del Caribe".

Entre estos habían irlandeses, hindúes, ingleses, franceses, aus_
triacoSj alemanes, y más de mil chinos.

Estos Últimos se suicidaban a menudo, quizás por los rigores del
trabajo, quizás por la añoranza de su tierra natal, se especula mucho acer

12* Navas, Luis, El Movimiento obrero en Panamá (1880-1914). Edi
torial Universitaria Centroamericana EDUCA, San José, 1979, págs. 60 y 61,
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ca de los motivos de estos suicidios , Sin embargo seria interesante reali.
zar una investigación seria que se aproxime a las causas reales que lo ori
ginaban.

Sigue añadiendo Navas:

"treinta años más tarde (1880) se verifica ID que llamaremos la_
segunda inmigración obrera, durante los trabajos de la apertura de un ca -
nal por los franceses...

. ,9E1 ejército de dos mil hombres que la compañía francesa po -
seia en 1881 se vio duplicado al año siguiente (1882) en cuatro mil. Entre
1882 y 1888 la primera compañía francesa (la compagnie Universelle In Ca -
nal Interoceanique) contrató a 19 mil obreros. El mayor número le corres-
pondía a los jamaicanos, ya que para 1885 de los 12,875 obreros contrata -
dos, nueve mil eran de jamaica.

Por otra parte, entre esa fuerza laboral habla 550 obreros ne -
gros, traídos de los puertos sureños de los Estados Unidos y no llegaban -
a mil los obreros europeos,

En 1889, con la quiebra de la compañía, se suspendieron los t ra-
bajos y miles de obreros quedaron cesantes. Cuando los franceses reinicia-
ron los trabajos en 1894, bajo otra nueva compañía (la compagnie Nouvelle_
du Canal de Panamá) contrataron solamente 700 obreros y en 1877, la cifra_
tan solo se elevó a cuatro mil hombres".

La clase obrera panameña se va conformado con un abanico de na -
cionalidades, ideologías, costumbres, mitos, estilos de trabajo etc. que -
la tornan heterogénea y con características muy particulares.

El enclave ferrocarrilero trajo consigo nuevas pautas de expío -
tación dentro de la categoría del salario, trajo consigo nuevas tecnola -
glas, mano efe obra extranjera y en consecuencia estos elementos generarían
modificaciones a los nacionales en su forma de pensar, actuar etc.
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13
Achong, estudioso del movimiento obrero en Panamá; nos plan -

tea:

"...La irrupción que se da en las fuerzas productivas no es
producto ni efe la evolución de la economía en el istmo, ni_
del desarrollo del intercambio comercial entre "naciones",-
la importación efe la locomotora se da para favorecer el -
desarrollo de la acumulación de otras latitudes, no obstan-
te tener como efecto inmediato el salto de las fuerzas pro-
ductivas en el is'tmo. Además de esto, el capital era extrati
jera, o sea el propietario del Ferrocarril era capital nor-
teamericano, la fuerza de trabajo era importada, y las pro-
pias condiciones de explotación a la que ésta es sometida -
son totalmente extrañas al istmo".

Cuando decimos que en Panamá la clase obrera tiene característi-
cas muy especificas en su génesis, en desarrollo y su manifestación actual,
nos estamos refiriendo que asta se da como consecuencia de una gestión di-
recta del imperialismo yanqui y como consecuencia directa del crecimiento_
o gestión de la burguesía comercial nacional.

Si se observa, la burguesía local tuvo un papel pasivo en concu-
binato con el imperialismo, no se dedicó ella a generar gestiones económi-
cas que genera en emplea masivo, sino a beneficiarse directa e indirecta -
del proletario creado por el capitalismo yanqui expansionista.

Con la venta de algunos productos y servicias obtenía sus benefd.

cios. En ese sentida Arismendi*- nos dices

13*Achong, Andrés, Orígenes del movimiento obrero. Cuadernos po-
pulares #L0, Centro de Estudios Latinoamericanos, "Justo Arosemena, Panamá
1980 pétg. 11.

14*Arismendi, Rodney, Problemas de una Revolución Continental. -
Montevideo, Uruguay. Ediciones Pueblos Unidos, 1962, pétg. 309 y 310. En Na

Luis, opn cita — pa*g0 63 y 64O
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"... En algunos casos y éste es el nuestro el proletariado
se forma antes que la propia burguesía Industrial Nacional,
ya que se forma en los Ferrocarriles y su construcción y —
en otras empresas imperialistas".

La primera expresión de rechazo masivo de los nacionales en con_
tra de los norteamericanos, se da en 1851 con la "Guerra de los Boteros" -
cuando los norteamericanos en su afán por reclutar mano de obra para la —
construcción del ferrocarril, trataron de obligar a los panameños que -
transportaban mercancías y personas a través del istmo para que trabajasen
en la obra. Estos se negaron debido a que se ganaban en su acto transpor -
tista alrededor de 7 u 8 dólares diarios y los sueldos que pagaban los ñor
teamericanos no eran atractivos, por el contrario eran denigrantes.

La primera huelga realizada por los proletarios vinculados a la_
construcción del ferrocarril y la actividad portuaria, se realiza el 8 de_
septiembre de 1853. Achong*-^ lo expone de una información que obtuvo del_
"The Dailey Star":

"El 8 de septiembre de 1853, los trabajadores de Taboga se
declaran en huelga pues la compañía exigía más trabajo que
el usual, a cambio de los dos dólares que recibían por día,
Ante el argumento de los obreros, sustentados en el' exceso
de trabajo que se les imponía, la Pacific Mail Steam Ship
Company (P.MOSOC.) se mantiene inaludida, mientras la pren_
sa conociendo la actitud de la misma y apoyándola - mani -
festaba "que es más probable que los obreros se mueran ds_
hambre antes de que ellos obtengan el aumento demandado".

La prensa local nuevamente en concubinato con los intereses de —
los norteamericanos emitió estos juicios anteriores, con el fín de distor-
sionar las exigencias de los trabajadores,.

La compañía portuaria se valió de numerosos recursos para igno -
rar y desconocer las exigencias de los trabajadores. Utilizó incluso lum -
pens que eran conocidos como esquiroles (en su mayoría eran trabajadores -
antillanos)D

15*Achong - 0po cita págD 13-14.
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Los capitalistas norteamericanos utilizan obreros desempleados —
para enfrentados a los obreros que demandaban mejoras, Achong nos dice al
respecte*-^

"El 9 de agosto de 1855 los obreros de la P.M.S.C, van a la
huelga en procura de mejoras salariales, la compañía "sensa
tamente" contrata 75 hombres para romper la huelga y en —
efecto, pese a la decisión de IDS obreros por mantener la —
huelga, los esquiroles contratados tuvieron su efecto. A —
partir de este momento, los capitalistas utilizaron una nue_
va arma contra los obreros: su propio desempleo".

Desde este momento el movimiento obrera se va a enfrentar a —
una serie de obstáculos producidos por las empresas norteamericanas pero —
que goza del respaldo de otro sector de los obreros, el grupo antillano. -
Este grupo antillano presentará posiciones ccnflictivos al movimiento obre
rD a lo largo de todo el siglo XIX e incluso en el siglo XX época más re —
ciente.

17
George Westerman, estudioso del papel de los negros en Panamá

trata de describir este grupo de trabajadores inmigrantes;

"Vinieron al istmo con emociones, actitudes y normas de cotí
ducta ya canalizadas en su propia saciedad aunque dominados
por costumbre inglesas. Con el tiempo, remodelaron y modifi-
caran sus necesidades y hábitos básicos de conformidad con
los norteamericanos, otro miembro de la familia anglosajona.
Estos factores hicieron de ellos un peligro cultural ante -
los ojos de los panameños, trayendo con ellos fuerzas sacia
les destructoras que amenzaron con romper,,,.tradiciones y—
actitudes de la comunidad itsmeña".

16*Achbng,\ Op. cita - págo 14.

17* Westerman, George Wo Un grupo minoritario en Panamá (algu -
nos aspectos de la vida de los antillanos) 3era. edición, Panamá, diciem —
bre de 1S5Q, pág, 6 en Navas, Luis, op. cita, pág0 65.
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Sigue añadiendo;

.,.Esta mano de obra carecía de calificación y su propia
cohesión se dificultaba por la pesada carga de prejui -
cios de casta y de otra índole y por la propia ingnoran-
cia que portaban.

A pesar de ser los grupos más numerosos en los distintos momen -
tos de la construcción del paso interoceánico, no capitalizaron el movi -
miento obrero ni lo cohesionaron, por el contrario atentaron en numerosas
ocasiones contra su consolidación„

lfl
Luis Navas* se refiere a este fenómeno de la siguiente maneras

"Su baja conciencia de clase o política, impidió que ellos,
desde temprano, fuesen el centro de la unidad de todos los
trabajadores. La desorganización es producto del medio so-
cial del que proceden de sus diferencias y de sus reales —
aspiraciones (dejar de ser obreros)*^. Este hecho ya es —
bastante para impedir la acción unitaria de la clase obre-
ra, pero ésta se logra, tarde o temprano; su compactación
es obligante por la expoliación capitalista y por el esti-
mulo y la influencia de otros destacamentos de obreros tan_
to nacionales como internacionales.

Así mismo, la escasa o insignificante experiencia sindical
con la que venían hace que el aporte de estas masas a la -
organización sindical sea débil, en los primeros momentos_
del movimiento obrero del istmo":.

Un escritor panameño, Roque Javier Laurenza, respondiendo a
otros escritores panameños de origen afro-antillano, se manifiesta de los

18*Navas, Luis, 0po cita, página 66.

19*Tal cual establece Westerman y Gerstle Mack respectivamente,-
"Los antillanos, eran más que nada, agricultores y giraban alrededor de —
las grandes plantaciones explotadas por los consocios extranjeros". —
..."Este medio rural del que proceden alimentan continuamente en ellos la_
ilusión de retornar a la pequeña propiedad del suelo y así dejar de ser -
asalariado". En Navas, Luis. 0po cita, página 66.
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20

"En las colonias inglesas de donde venían, existió siem-
pre y de modo riguroso la separación entre el esclavo y-
los dueños del poder...La explotación de la mano de obra
esclava es más sistemática e inmisericorde, debida qui -
zas al régimen de grandes plantaciones. Condenados a vi-
vir entre ellos, los africanos solo pueden copiar - imi-
tar es la palabra exacta- la costumbre de los amos, -
Aprenden el vocabulario inglés estrictamente necesario -
para el trato diario con capataces y senores„ La len -
gua no les penetra hasta el meollo del alma. La cultura_
inglesa es algo superficial, una prenda más de vestir, —
como la chistera de los días domingo......

......Los afro-antillanos no trajeron a Panamá ni siquie
ra una lengua y de hecho constituyeron un elementa con -
trario al aprendizaje del inglés correcto."

21
El historiador nacional Alfredo Castillero Calvo , en un libro_

denominado "La sociedad Panameña, Historia de su Formación e Integración"-
opina sobre el papel que a desempeñado el afro-antillano en lo que a inte-
gración se refieras

"En razón de los contactos de trabajo mediante los cua -
les fueron introducidos al istmo, los pobladores de as -
cendencia antillana, se encuentran sobre todo en la ciu-

2C*Laurenza, Roque Javier, Un Eco de Tantanes. (Reflexiones en -
torno al #5 de la Revista Nacional de Cultura) Revista Nacional de Cultura
Número 7/8- Panamá 1977. Páginas 108 y 109.

21* Alfredo Castillero Calvo, en Vázquez, Juan Materno. La Nació
nalidad Panameña. Concepto jurídico y concepto histórico-político. Revista
Nacional de Cultura números 9/10, Panamá 1977-1978.
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dad de Panamá y Colón y en la Zona del Canal, donde cons-
tituyendo una proporción demográfica considerable, apare-
cen incrustradDS como un cuerpo extraño nucleado en una -
constelación de "islas" urbanas ligeramente amuralladas —
contra las influencias extrañas. Este aislamiento físico,
agravado por la barrera del idioma y la divergencia de pa_
trones culturales ha contribuido de manera descisiva a di
ferir su integración a la vida nacional, como lo manifies_
tan por un lado, sus elevados índices de delincuencia y -
proletárización, y por lo otro, su reticente evasión a -
la convivencia y aceptación de nuestros sistemas de valo-
res, Estas dificultades de adaptación se han venido agra-
vando a tenor de la ascendente gravitación de las últimas
promociones generacionales hacia los Estados Unidos, cuyo
modelo cultural ha sustituido sin dificultad el patrón -
británico Victoriano de la primera generación, gracias al
vehículo que en esa tendencia desplazatoria ha desempeña-
do la ventaja de la comunidad lingüistica".

El A.W. of L, no se refleja exclusivamente en un sector de la —
población panameña, por el contrario, su manifestación es integral en -
nuestro país. Sin embargo, unos sectores tienen o han presentado más ten -
dencias a la manifestación del mismo, acaso quizás a la proximidad o inte-
reses de esos sectores con los norteamericanos.

A nuestro juicio, IDS sectores que mayores tendencias han tenido
al A,W0 of Los han sido la burguesía comercial y los grupos afro-antilla -
nos.

Los primeros debido a que siempre se.consideraron como beneficia
rios dentro de la economía que generaron las construcciones norteamerica -
ñas en nuestro país. Los segundos por que de los lugares que procedían ya_
traían consigo el vehículo de comunicación verbal, completo o incompleto -
no importa, que creaba una condición comunicativa de primer nivel ccn los_
parlantes anglofanos. Además porque sobre ellos no existe una evolución •-
consistente de sindicalismo, con lo que propiamente se saltan facetas evo-
lutivas y su ajuste no. se da al ritmo de otros trabajadores europeos, en_
los que ya se tenía un precedente: sobre todo por las luchas que se escenifi
caban en Europa en el siglo XIX que enriquecieron en la teoría y en la -
praxis los movimientos obreros de los países industrializados. Ambos secto
res tendrán posiciones con mayor o menor tendencia al A0W, of L., a lo lar
go de la historia de nuestro país, dependiendo, fundamentalmente con el m£
vimiento histórico en que sean analizadas.
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También al interior de ambos sectores se han dado sus excepcio —
nes, es decir, en ocasiones coyunturáles se han observado posiciones no -—
asimilistas al A.WO of L., que han contribuido con los sectores que luchan
por la liberación nacional.

Durante el siglo XIX los grupos afro-antillanos no tuvieron un -
papel destacado en las posiciones de lucha contra la explotación, más bien
fueron utilizados comD "esquiroles" rompe huelgas, sin embargo su papel —
fue un poco más notario en el siglo XX sobre todo en las luchas por la re±
vindicación salarial encabezadas por uno de sus líderes máximos William -
Preston Stoute.

Los movimientos obreros más relevante que se dieron en el siglo
XIX fueron los siguientes* .

-mayo de 1868— Huelga realizada por los trabajadores estibadores de la -
Panamá Railroad - en procura de aumento de salario. 20 -
por día. La compañía contrata "esquiroles" rompe - huel —
gas. Los esquiroles fueron custodiados por soldados debi-
do a que los obreros en huelga están dispuestos a aplas -
tarlos.

-febrero de 1880- Huelga realizada por los trabajadores ferrocarrileros -
aumento de salario ante el creciente costo de vida. Se
les aumenta. Esto hizo que la Cía cambiara el superin —
tendente de la misma,

-abril de 1880- Huelga de los trabajadores de las pequeñas industrias —
del tabaco o cigarreros. Reclaman ,10 de peso por cáete
norma cumplida,

—agosto de 1880- Huelga de los trabajadores del ferrocarril debido a que
la compañía anuncia que no le va a seguir pagando 1.20
sino 1.000 Los trabajadores plantean que debe ser 1.50.
La empresa los boicotea con "esquiroles". Se da un en -
frentamiento entre los obreros y los esquiroles al fi -
nal los esquiroles huyen en estampida.
Al final la compañía decide continuar pagando 1.20. La_
huelga es un triunfo aunque no les dieron 1.50 ya que -
la compañía no pudo desmejorarles el salario.

22*Compilació*n hecha de los trabajos de Luis Navas y Andrés
Achong de las bibliografías citadas anteriormente.
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-marzo de 1881- Huelga declarada por los obreros de las excavaciones del
canal„ Los trabajadores se oponen a trabajar los domin -
gos, ya que la compañía anunció que les daría la comida -
que correspondía a ese día solo si trabajaban, sino traba
jaban la compañía no daría la comida de ese día. LDS tra-
bajadores retornaron a sus labores a los dos días.

-noviembre de 1883-

-abril de 1895-

Huelga cte los trabajadores del ferrocarril y de los -
muelles. Los trabajadores solicitan salarios de 2.00
diarios. El 9 de noviembre se produce un descarrila -
miento y la compañía culpa a los huelguistas. La com-
pañía ofrece un salario de B/,1.75 diarios. Se termi-
na la huelga de una semana de duración.

Huelga de los obreros de la construcción del Canal, ante_
la segunda compañía constructora, la Compagnie Universe -
l ie du Canal Interoceanique de Panamá. Esta compañía des-
conoció las conquistas previas de los trabajadores y paga_
ba salarios reducidos. La huelga obligó a "elevar modera-
damente" los salarios.

-julio de 1895- Huelga declarada por los trabajadores del ferrocarril en_
conjunción con los norteamericanos blancos del Gold Roll
-en demanda de mayor sueldo. La compañía recurrió a los -
accionistas de la compañía solicitan al Gobierno de UaSBf\,
que le ponga coto al asunto fundamentándose en el Tratado
Mallarino - Bidlackn El secretario de Marina expide orden
para que un buque de guerra vigile la huelga. Protestó la
burguesía librecambista ante tal exabrupto. Las autori —
dades colombianas en el istmo reprimieron y deportaron ma_
nifestantes, el 31 de julio todos los obreros retornaban^
a sus laboresD El presidente de la compañía del ferroca -
rril felicita mediante nota histórica al gobernador del -
departamento de Panamá.

-agosto de 1895- Huelga de los trabajadores de la construcción del canal.-
La. compañía se negó a acceder a las peticiones. Los obre-
ros retornaron a sus puestos de trabajo un tanto frustra-
dos.
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B.3.- EL PAPEL DE LA BURGUESÍA Y EL IMPERIALISMO FRENTE A LOS MOVIMIENTOS
Y LUCHAS SOCIALES A PARTIR DE 1904.

Después de esta cronología de luchas obreras que se dieron en -
la segunda mitad cfel siglo XIX, trataremos de poner en evidencia en la pre_
senté investigación, hechos correlacionados, de la clase obrera con los me
vimientos de luchas sociales y los factores que se dan en esta nueva etapa
de. dominación imperialista yanqui y de rechazo ante la misma.

Después que se dio" la independencia mediatizada, la constitución
de 1904 legisló en materia de migración obrera -no arguyendo sobre naciona
l idad, sino sobre posición ideológica*^. Prohibía la entrada de anarquis-
tas a l país, con esto se pretendía minizar la posibilidad de que los obre-
ros locales se vinculasen con los distintos movimientos o e l pensamiento -
de avanzada en e l plano ideológico.

Sin embargo, aunque e l movimiento obrero estuviese mediatizado -
tanto por los norteamericanos así como por la burguesía libre-cambista que
le hacia e l juego, los trabajadores seguían manifestando sendas luchas rei,
vindicativas y con e l lo dándole puntadas a los sectores asimil istas.

El día 1ero. de ab r i l de 1904 los trabajadores del fe r rocar r i l -
realizan otra huelga, esta vez solicitando aumentos en v i r tud del aumento^
que se les hizo en los cañones de arrendamiento y en los alimentos que se_
vendían en los comisariatos de la compañía.

Esta es una táct ica vieja de los enclaves cada vez que hacen un_
aumento de salario de inmediato le suben e l costo a los artículos de consu
mo diario y a la vivienda. Y este lo hacen porque nD solo se apropian de —
un recurso en part icular, sino, que incluso monopolizan los servicias co -
merciales etc.

En esta ocasión la compañía trata de u t i l i za r rompehuelgas esquí
roles, pero la experiencia previa de los trabajadores impide que la compa
nía puede u t i l i za r la mano de obrg que quedaba desempleada.

23*Ver Navas, Luis. 0p. c i ta , página 73,
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Durante todo el siglo XIX y hasta 1920 no aparecen evidencias
jurídicas o algún escrito que mencione que las agrupaciones obreras esta -
ban constituidas en sindicatos,, Lo que más se observa durante ese interva-
lo, es que los obreros se organizaban a través de sociedades mutuas que te
nlan actividades tales como asistir en los gastos funeraleSj medicinas, -
ayudas económicas, etc.

En la década del 20 es que la burguesía librecambista na puede —
postergar más las exigencias de los trabajadores y la necesidad de esta-
blecer los primeros pasos sobre una relación tripartita.

Específicamente en 1923, se crea la ley 16 que autoriza la crea-
ción de la primera oficina de trabajo en Panamá, para servir de acuerdo a_
su articulo segundo — de intermediario legal entre los empresarios o em-
pleadores y los obreros o asociaciones debidamente constituidos. Mediante
esta, legislación se admite por primera vez al interior del Estado, que —
existían coaliciones obreras para negociar las exigencias de l'os trabajado
res*2*.

Pera este hecho no se da en forma ^casual. Responde más bien a -
un sinnúmero de elementos, entre los que podríamos mencionar los siguien -
tes:

A. El movimiento obrera estaba en un proceso de consolidación y se__
había revitalizado por las luchas realizadas y por el aporte que había re-
cibido de las diferentes migraciones europeas, que traían consigo, las -
premisas teóricas y de praxis del anarquismo y del socialismo científico.

BD El movimiento obrero en conjunción con otros sectores patrióti -
eos denunciaron en forma sistemática a la burguesía libre-cambista, por ha_
ber traicionado el sentimiento nacionalista del puebla panameño y haber ge_
nerado una de las dependencias más compleja en América Latina a partir de_
1903.

C. La revolución Bolchevique había impactado a muchos pueblos y go-
bernantes, y en el afán desmedida por impedir que el fenómeno se repitiera
en otros pueblos, las burguesías y el imperialismo yanqui cometían gruesas
errares, que ponían en condiciones mucho más agudizantes las contradiccio-
nes, con lo que al final decidían ceder en algunas aspectos que antes eran
negados en su génesis.

24*Véase Navas, Luis. 0p. Cita. Página 75.
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La burguesía libre-cambista fue censurada por los diferentes se£
tores patrióticos. Ese triste y célebre articulo 136 de nuestra constitu -
ción de 1904, que facultaba a los E.U, para interrumpir en la cosa pública
cuando ID considerase necesario, fue criticado duramente por los sectores

PR ~
populares, quienes lo titularon "Articulo Traidor Amador Guerrero"* .

Acusaban a la oligarquía de pretender con el articulo 136 impe -
dir las luchas del pueblo por'su liberación social y nacional y con ella -
gobernar "sempiternamente"*26.

27
Ivan Quintero* , ensayista panameño nos plantea en relación a -

l a s intervenciones militares de los norteamericanos;

. . . . La intervención directa del imperialismo norteamericano,
en la cosa pública local era evidente. Las entradas constan -
tes de las tropas norteamericanas al terr i torio panameño para
garantizar la tranquilidad y el orden durante las elecciones_
de 1908, 1912 y 1918, y la ocupación militar de la provincia
de Chiriqui - por los daños para proteger los intereses de -
los norteamericanos en la región — son indicadores concretos_
que confirman lo anteriormente planteado".

No obstante, la burguesía libre-cambista tuvo algunas "friccio -
nes" con su aliado dominante, Y esto se debía fundamentalmente a que las —
cosas no hablan salido como históricamente la burguesía pensaba. En lugar__
de enriquecerse la burguesía local, los consorcios norteamericanos eran —
los más beneficiados. Tenían dominio de puertos, las importaciones etc . , —
la burguesía local recibía un beneficio directo pero distaba mucho del es-
timado.

25*Véase Navas, Luis. 0pe cita. Página 106,

26#E1 Lápiz, edición del 28 de enero de 1904, página 1 en Navas
Luis, Op. cita página 106.

2?«-Quintero, IváVi. El Sindicato General de Trabajadores. Cuader-
nos Populares No_ 7. Panamá, 1979, página ffs.



93

Llegaran momentos en que la burguesía, en su afán por captar ma-
yores ganancias de la actividad canalera, entraba en discusión con los re-
presentantes norteamericanos en él país en lo relativo a dos artículos del
Tratado Hay-Buanau Varilla (IX y XIII) que eran los que más le preocupa -
ban. Ambos se referían a captación de impuestos y manejo y venta de articu;
los a las áreas del canal.

Los norteamericanos, con su prepotencia de colonizadores, le im-
ponen al nuevo gobierno panameño que cualquier tipo de negociación en tor-
no a la impl.ementación del Tratado lo hagan a través del Gobernador de la_
Zona. Cabe anotar, que los que ocuparan el rango de Gobernador del territo_
rio usurpado, al mismo tiempo eran nombrados como presidentes de la compa-
ñía del Canal (Panamá Canal Company). De ahí el problema de la dualidad -
- en algunos casos eran empresas privadas en otros eran gobiernos federa —
les de los EeUB — que les permitía jugar y burlarse de los trabajadores y
de los gobiernos.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, se sintió infe ->
riorizado por el trato que se le deba y considera que los norteamericanos
lo trataban como su fuera un subalterno de la Comisión*^.

El pueblo protestaba ante cada desplante de los nortéamericanos_
y forzaban, la mayor parte de las veces, a que el gobierno panameño se de-
fendiese y dejase el nombre y la dignidad de Panamá en alto.

Como muestra, las fuerzas patrióticas continúan presionando y en
"volantes" que circularon decíans "La Patria esté en peligro" y en el con-
tenido de la misma* le exigen a nuestro gobierno que tome una posicións

"antes que ver nuestro caro suelo hallado por las plantas
de los hombres a quienes creíamos amigos generosos, caiga_
mos sin vida, pero con la honra de haber muerto en defen-
sa de la patria, envueltos en su joven y glorioso pabe -
llón".

Resalta en nuestra historia la posición nacionalista de un polí-

28*Véase Navas, Luis, 0pB cit0 página 111

28*Véase Navas, Luis, Op. cit, página 111
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tico destacado Guillermo Andreve*- quien mantuvo una posición antimperia-
lista expuesto a las consecuencias que se derivasen de esta postura. Ftepro
ducimos textualmente las incidencias de este hecho recurriendo al fino y -
sencillo estilo de escribir de otro destacado político Diógenes De La fío -
sa*31.

"En aquellos días procelosos, crepusculares si se quieres de
junio de 1918, cuando una enconada lucha política interna -
provoca la intervención militar norteamericana, Andreve da -
una vez y de nuevo, la medida de su altura como panameño, -
Las tropas norteamericanas ocuparan el país, so pretexto de_
garantizar unos comicios eleccionarios libres y veraces, pe-
ro ocultando bajo la chamarra varias cartas marcadas, que -
después lanzaron sobre el tablero; con el propósito de apode_
rarse de Taboga para establecer allí una base militar y de -
mantener ocupada indefinidamente la provincia de Chiriquí0 -
Andreve, con conciencia plena de lo que implicaba su deci -
sifin, la pone en ejecución,, El 4 de julio aparecía en el ca-
lendario cívico panameño como una de las fechas tutelares -
de la libertad, valor histórico que mantiene, pero que en -
aquel momento quedaba obscurecido por el hecho de que señala_
ba un día de fiesta del país que hallaba el territorio de -
nuestra República, El secretario de Instrucción Pública en -
vio una comunicación a los directores e inspectores de Educa_
ción Pública y maestros de escuela, que les decía que están-*
do la nación de luto, por hallarse bajo la ocupación de un -
poder extranjero, el 4 de julio no podía celebrarse como un
día de duelo y ordenaba a las escuelas del país que no lo -
observarán como día de asueto.

30*Véase De la Rosa, Diógenes. "Guillermo Andreve". Revista Lote
ría No. 268, junio de 1978, página 25-26.

31*Ibidem. Página 25-26.

~ El subrayado es nuestro,,



La respuesta del representante de los E.U., de América en
nuestra país fue de una arrogancia característica de un -
poder imperial. El Ministra estadounidense manifestó en -
nota oficial al Gobierno Panameño que la acción del secre
tario constituía un ultraje a la dignidad da EBUO y una -
manifestación de violento antínorteamericanismo. La nota_
de términos insultantemente apremiantes ponia a nuestro -
gobierno en el indecoroso lance cte destituir a don Gui —
llermo, pero este le ahorró al país semejante vergüenza,
renunciando al cargo en una carta que constituye un test:L
monio histórico de dignidad pública y personal.
Desde entonces quedó relegado a los pasillos del poder -
sin acceso a la posición rectora que merecia como uno de
los hombres más distinguidos de las generaciones que ha -
bían construido la República".

El gobierno del Doctor Belisario Porras realizó numerosas -
obras institucionales y de infraestructura que le fueron dando forma al -
Estado Panameño. Se podría decir que Porras en sus tres administraciones -
logró realizar la mayor cantidad de obras e instituciones que un país nece_
sita para ubicarse en el contexto de las naciones contemporáneas. A conti-

32
nuación desglosamos algunas de las más relevantes*

-Los códigos Nacionales.
-Organizaciones de los correos y telégrafos nacionales.
—fteorganización del cuerpo de la Policía Nacional.
-Fundación del registro civil de las personas.
—Fundación del registro público de la propiedad.
-Fundación de los Archivos Nacionales.
-Urbanización de la exposición que inicia los ensanches de la ca
pital„

—Construcción del Cuartel de Bomberos.
—Construcción cfel Ferrocarril de Chiriquí.
-Fundó la escuela de Agricultura y la escuela Profesional de se-
ñoritas.

32#Váase Arrocha, Graell Catalino. El Primer centenario del naci
miento' del Doctor Belisario Porras,, fevista Lotería Noo 268 junio 1978. -
páginas 78-80.
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—Para dirigir el Instituto Nacional trajo al pais al gran Educa-
dor Edwin G. Dexter que hizo de este plantel un modelo de educa
ción secundaria.

-Compró tierras que repartió en lotes para familias pobres, en -
el barrio de Juan Diaz.

-Hizo la Lotería Nacional propiedad del Estado.
-Construyó el Hospital Santo Tomás,
-Construyó el edificio del Registro Civil y las Archivos Nació -
nales, una de las mejores obras de esos dias.

Pero esta gama de obras, al mismo tiempo, generó niveles de de -
pendencia con el pais del norte, debido a que se trajeron técnicos y ase_
sores norteamericanos para su implementación y niveles de organización que
se requerían en cada caso particular.

En 1918 contrató a dos técnicos norteamericanos de apellidos —
Rúan y Morrel para la tarea de reorganizar las finanzas nacionales bajo la
dirección del Secretario de Hacienda y Tesorero, el General Santiago De La
Guardia.

Así mismo las secretarías de Relaciones Exteriores, de Instruc —
ción Pública, de los correos etc.

La presencia de los norteamericanos era denigrante para'los inte_
lectuales y profesionales de la pequeña burguesía quienes se sentían menos_
cabados por la presencia de estos. Fue a partir de esta época que los sec-
tores de la pequeña burguesía intelectual tuvieron participación significa_
tiva en las luchas que se estaban dando.

"Desde 1923, en efecto, la pequeña burguesía se empeñaba por
primera vez en la historia panameña, en crear su propia orga
nización política, independiente tanto de la alternativa oljL
gárquica como de la opción porrista. Esta organización con -
creto en Acción Comunal, sociedad semi—clandestina, naciona-
l is ta y conspirativa¿ integrada por ingenieros, odontólogos,
abogados, burócratas, etc. En las condiciones particulares -
de Panamá muchos de estos profesionales se encontraban des -
plazados por personal norteamericano que como asesor prolife_
raba en la administración pública"*33

33*Soler, Ricaurte. Panamá; Nación y Oligarquía 1925-1975. Edi -
ciones de la Revista Tareas. Panamá 1976. Página 31„
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La pequeña burguesía intelectual jugó un papel importante en los
movimientos sociales de 1925, 1926, 1931, 1932, 1936, 1947 y más reciente-
mente en 1968 y 1972. Hubo una fase que cayó en descrédito, sobre todo pa-
ra el intervalo de tiempo entre 1931 a 1946 y de la década del 50 y 60. Es
ta pequeña burguesía intelectual estuvo vinculada al "Sindicato General de
los Trabajadores" y a una organización de Militancia nacionalista llamada_
"Acción Comunal"„

En consecuencia tuvieron estrechamente ligados al movimiento in-
quilinario de 1925 y al rechazo del proyecto de Tratado Alfaro Kellog asi_
como al tratado Harmodio Arias - Franklin Do RoDsevelt de 1936 "cuya con -
quista fundamental fue la abrogación del derecho norteamericano a interve-
nir en los asuntos internos del país"*34,,

En 1947 jugaron un enorme papel con los trabajadores y la van -
guardia estudiantil ~ con el rechazo al Convenio Filós-Hines. Sin embargo,
fracasaron en 1931 después que habían participado en la gestación de un -
golpe de estado, al entregar el poder apenas a un dia del mismo;

"Revelando asi la debilidad organizativa e ideológica de la
primera expresión politicamente autónoma de la pequeña bur-
guesia republicana"* .

Se considera que cayó en descrédito, debido a que a partir de la
década del 30, la burguesía cambió ligeramente de táctica, y los neutrali-
zó al incorporarlos -sobre todo a sus mejores cuadros, en la burocracia -
del estado. De ahí se explica en buena parte, que la postura ortodoxa de -
la burguesía comercial va a variar, en su discurso se observa tras bastid£
res las tesis nacionalistas de la pequeña burguesía pero un tanto mediati-
zadas en su'implementacifin.

El sector pequeño burgués también en forma reciprocra se afecta-
ra e incluso saldrá apoyando las tesis más descabelladas de la burguesía -
comercial. Y es que la tesis del liberalismo decroniano, que siempre fue -
hegemónica, logró precisamente por su afán de lucro de la actividad comer-
cial ? impactar a los sectores nacionalistas, sobre todo en aquello de que_
el país debía tener más participación económica en la Zona del Canal, por—

34*Soler, Ricaurte. Ibidemo Página 35

35*Soler, RicaurteD Loco cit. Página 35,
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que además era justo, ya.que el recurso era nuestro. "Con este nacionalis-
mo" utilitarista la burguesía comercial logró sumar a la pequeña burgue -
sía. Como quien dices tu luchas por la soberanía, tu tierra amada, tu juri
dicción en la Zona (pequeña burguesía), nosotros luchamos por una mayor -
captación de lo económico que también es patriótico que el "país" tenga en.
tradas para poder resolver sus problemas internos (burguesía-comercial).

Ante esta metamorfosis que sufrió la pequeña burguesía, Soler -
plantea lo siguiente:

"...Podemos concluir, pues, afirmando que la oligarquía absor-
vió, "aligarquizó", la primera y militante organización políti

•"3C ""**

co pequeño-burguesa de nuestra historia republicana"* .

La pequeña burguesía jugó nuevamente otro papel importante a ni-
vel político e ideológico en 1968 y 1972. Posteriormente, en la medida que
vamos analizando cronológicamente el A. W. of L, y observemos el peso de -
las variables en forma integral, pasaremos a explicar la participación de__
este sector en las fechas antes mencionadas.

Una de las más abiertas intervenciones de los E,U, en nuestro —
país, se realizó cuando ocurrió el conflicto armado entre Panamá y Costa -
Rica en 1921 por la disputa del área de Coto.

Se plantea que los incidentes bélicas entre Panamá y Costa Rica,
se dieron con influencia de los E.U0 por el arbitraje de su corte suprema^
con el Fallo White.

37
Teodosio Rodríguez* que fue combatiente voluntario en este con_

flicto fronterizo nos expresa lo siguiente:

"Consideramos que el choque bélico fue más el producto de la
circunstancia americana en esa época, que el resultado de di.
vergencias irreconciliables entre ambos países. Corrían los_

36*Soler, Ricaurte, Ibidem. Página 36.

37*Rodríguez, Teodosio. "Cuarenta y cinco años después". Revista
Lotería Noo 269, julio. Panamá 1978, Páginas 31 y 32.
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tiempos de la política del "Big Stick" y del "destino mani-
fiesto"; en el campo ideológico se dejaba sentir la influen
cia de la corriente utilitarista y en el terreno de las re-
laciones comerciales la teoría económica evolucionaba den—
tro del limitado marco del mercantilismo, que implicaba que
un país podía enriquecerse y engrandecerse a costa de otros
países provocando una falta de armonía fundamental entre -
las naciones".

Para ese entonces, los E.U. estaban interesados que dicho globo_
de terreno perteneciese a Costa Rica, debido a que a través de la United -
Fruit Company se habían adelantado conversaciones en torno a intereses co-
merciales, para la explotación del banano por esta compañía, pero en terri
torio costarricense.

El departamento de Estado apoyaba a Costa Rica y la motivo para__
encarar el conflicto.

Los Estados Unidos .quê  habían tenido conflicto con los naciona ~
les en enero de 1915 con un saldo de .18 heridos norteamericanos y luego en
abril del mismo año con numerosos heridos y el saldo fatal de un muerto, -
pidieron indemnizaciones por 40,000 y 20,000 dólares respectivamente. Ade-
más de que el departamento de Estado realizó un reclamo cuyo fín principal
era de desarme de-la Policía Nacional de Panamá. Se besaban en que na ha-
bía que temer ninguna agresión ya que la independencia del•istmo estaba -
garantizada mediante el tratado Hay-Bunau Varilla y el articulo 136 de la
constitución de 1904.

Para 1916, el Presidente Porras bajo presión entregó las armas -
a los norteamericanos, quedándose en forma clandestina con 50 remigton con
parque de 60,000 tiros para "cualquier eventualidad".

Pese a que los E.U. desarmaran a Panamá, los valientes combatiera
tes de Coto, en su mayoría voluntarias, lograron dominar bélicamente a los
combatientes ticos y tomaron poseción del territorio de Coto. Para el 2 de
marzo contaban con armamento y personal suficiente para rechazar cualquie-
ra agresión costarricense.

Sin embargo, el 4 de marzo, la plaza de Pueblo Nuevo de Coto -
quedaba bajo el mando militar del Coronel Lamb, norteamericano que desempe
naba el cargo de inspector General de Policía Nacional.
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El 21 de marzo el Presidente de la República ordenó suspender -
toda actividad Bélica, alejando que el conflicto habla terminado y que los
combatientes debían retornar al país. Teodosio Rodríguez* nos describe -
ese momento;

"El grupo inicio el regreso el día 21 de marzo. No habla
alegría ni entusiasmo en sus rostros. Las ordenes eran -
desalentadoras y existía perplejidad. Decepcionados y -
confusos abandonaban la vigilancia que les habla sido -
encomendada".

y concluye diciendo:

"Grandes y poderosas fuerzas hablan intervenido eficamen_
te para arrebatar a Panamá lo que en justicia le corres-
pondía. El departamento de Estado le habla señalado a Pa
namá un plazo perentorio para retirar sus fuerzas y aclmi
nistración civil de Pueblo Nuevo de Coto. El ultimátum -
estaba repalpado por la bayonetas de la guarnición ñor -
teamericana acantonada en la Zona del Canal de Panamá y-
por los cañones del acorazado "Pensilvania". Panamá ha-
bla perdido en la mesa de negociaciones lo que durante -
siglos había considerado como suyo y lo que el patriotis_
mo de sus hijos le habla permitido conservar".

38*Ffodr!guez, Teodosio. Ibidem. Página 55 y 56,
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B.4.- LOS NORTEAMERICANOS Y SUS MAQUINACIONES PARA ESCINDIR Y CONTROLAR EL
MOVIMIENTO OBRERO EN PANAMÁ

Preocupadas los colonizadores per el efecto que se darla en los_
trabajadores con el triunfo de la Revolución Rusas se empeñaron estratégi-
camente en mediatizarlo mediante la traída de líderes sindicalistas de los
sindicatos amarillos de los E.U.

Es curioso que los norteamericanas se opusieran sistemáticamente
al derecha de organización de los trabajadores, y ahora de buenas a prime-
ra no solo admitieran la sindicalización, sino que ellos mismas trajeran -
a Sam Gompers, quien fue secretario general de la AFL desde 1886 hasta su_
muerte en 1924.

39
Sam Gompers*" fue el mismo que fundó y presidió la Confedera -

ción obrera Panamericana (COPA) en 1918. Al respecto Quintero* nos dice:

"Al calor de la fuerte expansión norteamericana, después de
la primera Guerra Mundial y con el peligro inminente del -
contagio de las ideas revolucionarias, producto del triunfo
de la Revolución Rusa de 1917, el imperialismo construyó há_
bilmente un plan sindical de gran envergadura que pretendía
contener el carácter explosiva de los conflictos obreros. —
Procuró limitar la lucha obrera a una mera reivindicación. -
económica, que no cuestionara el conjunto del sistema de -
dominación imperante. La cristalización concreta de ese —
plan es meridianamente clara con la fundación de la llamada
Confederación -obrera Panamericana (COPA), por el tristemen- .
te célebre Sam Gompers, José Steinsleger ha afirmado lo si-
guientes ("íntimos del presidente Woodron Wilson, fue uno -
de los artífices de esa ideología; partidario de que el me-
joramiento ulterior del trabajador no podría ser otro que -
el de más y más, aquí y ahora. Esto es, el mejoramiento de_
la posición económica del trabajador dentro del sistema,..")

39*Ver Quintero, Iván. El Sindicato General de las Trabajadores.
Cuadernos Populares No. 7. Panamá 1979. Página 9.

40*Ibidem, página 8 y 9.

-El subrayado es nuestro.
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En el país existían algunas organizaciones obreras antes del Sitn
dicato General de los trabajadores, la unión obrera - que tenia fuertes -
vinculaciones con el liberal »- porrismo, la Federación obrera de la Repú -
blica de Panamá que se integró a partir de 1921,

41
Esta federación es considerado por algunos autores* , como el —

primer intento de agrupar a los diversos gremios y sociedades mutualistas,
con el fin de defender, en mejores condiciones, los intereses del proleta-
riado local.

Las células anarquistas y socialistas colaboraron estrecñamente_
en la organización de esta Federación sobre todo en sus primeros años. I_ue_
go los comunistas fueron invitados a participar en los trabajos de la Fede
ración. A la sociedad integrada por tipógrafos se les decía que estaban -
agrupados SDIO para fines de beneficiencia.

Sin embargo, esta federación tenía en su interior un abanico de^
ideologías, por lo que su cohesión y consistencia iba a estar siendo vulnê
rabie en numerosas ocasiones.

Dos de estas ocasiones y que luego producieron su desarticula —
cifin, fueron las siguientes:

A, La llegada de San Gompers al istmo en enero de 1924 acompañado de los_
secretarios de Estado. Este además, fue invitado por el Presidente Porras.

B, La escogencia de los delegados al cuarto Congreso de la Confederación —
Obrera Panamericana (COPA). Aquí se dio un boicot para que no pudiesen -
asistir los anarquistas, socialistas ni comunistas — debido a que COPA -
les -notificó a la Federación que solo podían ir los de nacionalidad paname
ña en dicha delegación.

42
Quintero * señala:

41*Quintero, Iván, Ibidem. Páginas 9 y 10.

42*Ibidem. Páginas 14 y 15.
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"Semanas más tarde nacía, el combativo Sindicato General de
los Trabajadores que marcaba una ruptura con el conformis-
mo oportunista postulado por la dirigencia de la Federa -
ción obrera y con el sindicalismo norteamericano defendido
por San Gompers y la AFL".

Sigue Añadiendo:

"Desde su nacimiento, el Sindicato General de Trabajadores
planteaba una ruptura radical con la Federación obrera de_
la República de Panamá, También se trataba de un sindicato
en el cual podrán formar parte todos los individuos que a_
bien lo tengan, siempre :;ue sean productores de energía y-
enemigos de la acumulación de riquezas y de la explotación
del hombre".

Posteriormente el Sindicato General de los Trabajadores jugara -
un papel destacadísimo a través de la liga Inquilinaria en los sucesos his_
tfiricos de 1925.
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B.5.- EL MOVIMIENTO INQUILINARIO DE 1925: PAPEL INTERVENTOR DEL IMPERIALIS

MO YANQUI Y LA POSICIÓN ASIMILISTA DE LA BURGUESÍA LIBRE-CAMBISTA.

POSICIÓN DE LOS SECTORES POPULARES Y DE LA PEQUEÑA BURGUESÍA IN-
TELECUAL EN ESTE MOVIMIENTO, EN 1926, 1931, 1932, 1936 y 1947.

Por todo lo antes mencionado, nos encontramos para esta fecha, —
con un movimiento obrero escindida: los asimilistas de la Federación obre-
ra y los no asimilistas del Sindicato General de los trabajadores (S.GT.)
Evidencia de esto la encontramos en las palabras de Domingo H. Turner* -
quién fue uno de los oradores de fondo del 1ero. de mayo de 19^5, cuando -
al referirse al tema ¿Porqué se encuentra dividida la familia obrera pana—
meñna? Dijo lo siguiente:

"Se notan dos tendencias en el obrerismo nacional. Difieren
en doctrinas y se distancias más por razones morales, Preci_
sa convencerse de que el obrerismo no necesita sino jefes -
desinteresados y sinceros, que no es preciso lograr efecti-
vos beneficios para la causa obrera, mientras haya jefes -
que son a la vez miembros de la burocracia oficial".

El S.G.T, organizó a los-sectores populares para sus reinvindiaa
ciones, la Liga de Inquilinos fue creada para organizar a las masas popula
res de Panamá y Colín con el fin de que en forma organizada pudiesen ele -
var sus luchas.

El alcalde Mario Galindo optó por desconocer las genuinas deman-
das de la Liga de Inquilinos, al acusar a sus representantes de comunistas
y de socialistas. Además nombró a cuatro trabajadores de la Federación -
obrera en la junta mixta de arrendatarios, en abierto desafio a una de las
organizaciones que contaba con una membrecia de casi cuatro mil miembros —
y de miles de simpatizantes.

Si bien era cierto que el S.G.T. tenía en su membrecia a células
comunistas y socialistas, seria un reduccionismo dar un calificativo como_
el que prolifero" el alcalde Galindoo Ese movimiento inquilinario lo inte -

ELLA Di ORICEi
43*Véase Quintero, IvaYi. Ibidem, páginas 15 y 16.
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graban mayormente gente pobre que se sentían agobiados por las alzas indis_
criminadas de los alquileres.

Ideológicamente estaba integrados por miembros de la pequeña -
burguesía intelectual, cuyas características heterogéneas presentaban más_
bien, una diversidad de ideologías.

44
Alexander Cuevas* nos dice lo siguiente:

"Es evidente, también que detrás del movimiento inquilinario
se agitaron no solo diversas nacionalidades, sino también, -
ideologías distintas. Asi tenemos que José María Blásquez de
Pedro, su máximo inspirador, era español y de conocida ten -
dencia anarquista. Luis Francisco Bustamante, Nicolás Terre-
ros y Esteban M, Patlevitch, peruanos que habían luchada dicf
ñámente contra el dictador Legula, eran ardientes socialis -
tas. Carlos Manuel Céspedes Jr. Colombiano y socialista tam-
bién, Sara Gratz polaca y anarquista. Martin Blásquez de Pe-
dro español y anarquista, al igual que su hermano. Entre los
nacionales: Domingo H. Turnér, era un liberal-socialista, -
consecuente, y finalmente: Diógenes De La Rosa, GabinoSie -
rra Gutiérrez, Manuel Lucio Rodríguez, Carlos Sucre C.,Sa -
muel Casis, Manuel V. Garrido C., Eugenio L. Cossani y otros,
eran simpatizantes entusiasmados de las ideas socialistas. -
Como se puede ver a simple vista, esta heterogenidad ideoló-
gica no podía servir jamás de sustentáculo a una califica —
ción taxativa, como era esa que le habían otorgado al movi —
miento inquilinario y el intento de liquidarlo por ese cami-
no', resultó fallido. Ante esa situación el gobierno no le -
queda otra laternátiva que adoptar soluciones de fuerza. La_
deportación fue una de ellas. Esta se inició con José Marla_
Blásquez de Pedro, el 25 de septiembre de 1925, la cual, en_

44*Cuevas, Alexander. El Movimiento Inquilinario de 1925, Edicio_
nes de la Revista Tareas. Panamá octubre 1975. Página 17.
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vez de extinguir el movimiento (como eran los deseos del
gobierno), lo que hizo fue vigorizar el empuje de las ma_
sas inquilinarias, que enardecidas y sedientas de justi-
cia, se hicieron más tarde incontenibles. Pero los méto-
dos violentos fueron siempre descartados de su programa
de lucha: fuá el propio gobierno quién incurrió en es -
tos".

El movimiento se originó en virtud de una ley (la ley 29) de -
1925 que fuá propuesta por el Dr Eusebio Morales quién era ministro de —
Hacienda del gobierno del Presidente Rodolfo Chiari. Esta ley disponía -
gravar la propiedad urbana en un cinco por mil (5x1000) sobre el valor ca-
tastral de la propiedad, en vez del impuesto del 2°/0 sobre la renta bruta -
probable anual, que era lo que se habla cobrado hasta la 4 4

Los arrendadores alzaron su vo2 de protesta, para luego transfe
rírselo a los inquilinos, lo que vino a representar un alza de un 25 a un

Esta causó un fuerte gblple a las economías de los sectores popi¿
lares lo que posibilitó entonces, que dichos sectores se organizaran con -
el asesoramiento del S.G.T. y formaran la liga inquilinaria.

Esta medida tomada por los arrendatarios además de ser impuesta,
fue deshonesta, ya que le cobraron a los inquilinos con meses que le pre-
cedían a la implementación de la ley, que era a partir de diciembre.

Muchos de estos arrendatarios, entraron en una fase de negar ~
todas las demandas de esta liga de inquilinos,, Incluso muchos pensaron que
esta liga atentaba contra lo establecido*

44*Ibidem, pág. 20.

45*Veer Everardo, Tomlinson en Cuevas, Alexander. 0p, c i t . pág.
20.

46*J. Demostenes López, En torno al proceso inqu i l i na r io . " Tribu_
na Libre", periódico "El Tiempo!!, 17 de diciembre de 1925, .pág. 4. En Ale,
xander Cuevas, 0p,. c i t . pág. 22.
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"... La fundación de la liga de inquilinos dio margen a
conceptas, suposiciones y afirmaciones incoherentes y -
desatinadas. Los propietarios creyeron que se trataba —
de una agrupación con miras a derrumbar el sistema eco-
nómico imperante y a destruir la propiedad..."

A partir de ese momento, la burguesía libre'cambista•desde posi-
ciones gubernamentales, comienza un sistemático boicot a las solicitudes -
de la liga inquilinaria por reunirse y protestar públicamente.

El alcalde del distrito de Panamá, el Sr. Mario Galindo utiliz6_
toda clase de artimañas legales, pero de contenidos muy ambiguos y arbitra
ríos para negarles el permiso de servicios a los miembros de la Liga, Pese
a que los representantes de la Liga explicaban que tenían el derecho y que
las respuestas del alcalde eran antojadizas, clasistas y partidistas.', la -
negación continuaba y además se les amenazó para que no se reunieran di —
ciéndoles que la policía tenía instrucciones precisas de ese despacho, pa-
ra hacer "cumplir la ley" y mantener el orden.

47
La liga hizo circular un volante donde declan los siguiente:

SI HAY MITIN

"La liga de inquilinos, invitamos en nuestros nombres pro-
pios a los compañeros, hombres y mujeres, al mitin que por
iniciativa nuestra, se celebrará esta noche a las 8 en el_
Parque de Santa Ana. Acudid todos si tenéis el valor nece-
sario para ejercer el derecho constitucional de reunión li.
bre\

Simultáneamente a esta Promulgación se venían, .realizando conver
saciones con los señores Erasmo Méndez, juez Quinto del Circuito y el Sr,—
Leónides Pretelt, comandante en jefe de la policía Nacional, con el fin de
que éstos intercediesen para que el alcalde cambiase de decisión. El al cal,
de cedió pero puso condiciones solicitó que la reunión se hiciese el miér-
coles 14 en lugar del sábado 10 debido a que el no quería aparecer ante -
la opinión pública como un individuo que había perdido su autoridad.

47#Ibidem, pág. 26.

Culi i
FALLA DE ORIGEN \
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Sin embargo, este cambio de decisión difícilmente podía impedir_
que se balice la manifestación.

Pese a que los líderes del mov.inquilinario explicaron a la masa
que la fecha de la reunión sería pospuesta, no se logró convencer a la ma-
sa que ya estaba eufórica debido a que la misma había vivenciado toda la_
hermenéutica de las negaciones gubernamentales.

Ese día los manifestantes fueron reprimidos brutalmente por la -
policía. Tuvieron participación directa el 2o, comandante de la policia nâ
cional el Sr. Ricardo Arango, el alcalde del distrito el Sr. Mario Galindo,
el gobernador de la provincia de Panamá el Sr, Archivaldo Boyd.

La confrontación tuvo como ̂ consecuencia la muerte de Marciano Ufa
roñes , Emilio Olivardia Ferdin Jaén , Damián Cabrera, Loren7o Brown y <-
Juñian Camarena y un sinnúmero de heridos.

La burguesía libre — cambista se sintió amenazada por un pueblo_
que iba a reclamarle la represión que fuá objeto, y recurrió, a la utiliza-
ción de su articulo 136 de la constitución, el mismo que le permitían a -
los E.U! intervenir en nuestro país, con el pretexto de "mantener la paz -
pública".

Dos días después el mayor General W,M. Lassister comandante en
jefe de las tropas de los EOU. en el canal, lanzó una proclama
donde ordena al mayor C.H, Martín del ejército de los E.U. que
asuma el servicio de policía de la ciudad de Panamá y los te -
rritorios y puertos adyacentes a ella y a mantener allí el or-
den público. Esto se debía hacer efectivo a partir de la una -

49
de la tarde del día lunes 1. de Oct.

48*Véase Cuevas Alexander, para relatos y testimonios de los he-
chos acontecidos, Op, c i t . 3 págsx. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

^Fueron asesinados el sábado 10, los otros cuando intervinieron_
los norteamericanos.

49* Ibidem, pag. 34.

DE ORIGEN
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A esta ocupación ignominiosa le sucedieron encuentros del pueblo
con el ejército yanqui que ocasionaron 2 muertos más y otra cantidad de he_
ridos.

El gobierno panameño aprovechó la coyuntura para realizar depor-
taciones, sobre todo a los extranjeros que participaron y simpatizaron —
con el movimiento inquilinario. A los nacionales que protestaron por el al_
za de los alquileres los declararon cesantes.

La ocupación militar duró" hasta el día 23 de octubre a la una de
la tarde, cuando se retiraron los yanquis.

La burguesía libre-cambista le propunó" un fuerte golpe al moví -
miento popular y a la pequeña burguesía intelectual, cuando en concubinato
con IDS E.U. diezmó un genuino movimiento popular.

Un testimonio de que la burguesía -libre cambista era asimilista
de los norteamericanos, lo constituye la carta histórica que enviara el rrd
nistro de relaciones exteriores el Sr. Horacio F, Alfaro al encargado de -
negocios y representante del gobernador de los E.U. en Panamá, en la cual_
agradece en nombre de nuestro gobierno la intervención que hiciesen las -

5ntropas norteamericanas en Panamá en los incidentes de 1925;* .

S.P.N0, 2644 Panamá, Qcto 30 de 1925.

"Señor Encargado de negocios:

Cumpliendo instrucciones de mi gobierno tengo el honor de
expresar a vuestra señoría y por su conducto al goberna —
dor de la Zona del Canal y al comandante General del De -
partamento del canal de Panamá nuestro agradecimiento por
la cooperación eficaz prestada por las fuerzas militares -
de los Estados Unidos para mantener el orden en la ciudad
de Panamá durante los disturbios ocurridos en el presente
mes.

50*Véase Cuevas, Alexander, 0p. cit. contraportada.

-El subrayado es nuestro.
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Ha sido particularmente grato para el poder ejecutivo apre-
ciar la buena voluntad cpn que nuestra Señoría y los altos
funcionarios antes mencionados, atendieron la solicitud del
Gobierno de Panamá, impuesta por circunstancias muy graves
y urgentes.

En especial, deseo dejar constancia de la manera atinada y
correcta con que• el señor General Charles H, Martin, su Es_
tado Mayor y los Oficiales e individuos de tropa cumplie —
ron la delicada misión que les fue encomendada, así como —
la excelente armonía que reina entre ellos y las autorida-
des locales, durante el tiempo en que las fuerzas permane-
cieron en la ciudad.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a vuestra Señoría las -
seguridades de mi alta consideración y aprecio.

H.F. ALFARO.

Honorable señor doctor Dana G. Nunro, Encargado de Negocios inte_
riño de los Estados Unidos de América Ciudad...,"

Un año después los diferentes sectores populares y la pequeña -
burguesía tienen una participación decidida ante la Asamblea Nacional que
con sus posiciones entreguistas querían hacer otra concesión más a los -
E,U. Ante esa presión concreta se rechazaron los anteproyectos del tratado
ALFARO-KELLOG en 1926,

En 1932 la Asamblea Nacional, obligada por la presión especifica
que recibía de los sectores populares y de la pequeña burguesía, llegó a -
crear mecanismos o instrumentos legales que tímidamente recogían las aspi-
raciones de los inquilinos*

51*Soler, Ricaute. Panamá: Nación y Oligarquía 1925-1975. Edicio
nes de la Revista Tareas. Panamá 1976 — pág. 34.
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La burguesía libre-cambista realizó significativas concesiones a
los E.U. que luego afectaran a nuestro país, especialmente en el tipo de -
dependencia que se iría conformando,

52
Soler* , sostiene al respecto:

"Desde otros miradores es notable verificar que también
desde 1925, se manifiesta a nivel económico la solidari
dad oligarquico-imperial.Desde 1917 se habla fundado la
norteamericana Compañía Panameña de Fuerza y Luz, pero_
es a partir de aquel año que arranca el acelerado e —
ininterrumpido proceso de concesiones entreguistas a la
inversión extranjera. Algunos momentos iniciales de ese
proceso son:

-La concesión en 1925 de 36,000 hectáreas
que habrían de extenderse, a la Tonosi —
Land Company, subsidiaria de la United -
Fruit Company. Las tierras permanecieron
inexploradas,

-Las leyes de 1927 y de 1929 que permitie-
ron el asentamiento definitivo de la Uni-
ted Fruit Company en la costa pacifica; —
en la costa atlántica la explotación se —
remonta a finales del siglo XIX.

-Los nuevos contratos y concesiones a la —
misma empresa, la Nestlé, a la Goodyear -
Rubber Co,, Limited, escalonados de 1932 a
a 1936, que sancionan definitivamente la_
penetración de las compañías extranjeras^
con una posición limitada a la minoria —
socialista parlamentaria".

-52*Ibidem, pág. 34 y 35,
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53
Y sigue añadiendo*

"Los efectos enajenantes de este proceso de inversión
extranjera son tanto mayores cuanto se considera que,
en contraste con los otros países latinoamericanos, —
en el caso panameño ningún proceso significativo de —
sustitución de importaciones siguió a la crisis mun —
dial de 1929. Un indicador de la postración económica
de aquellos años lo da, por otra parte, el hecho de —
que a partir de 1932 el presupuesto de gastos de la -
República decae abruptamente, y no llega a superar -
el de aquella fecha sino siete años después, en 1939'.'

Durante la 2a, guerra Mundial los E.U. facultados por la consti-
tución de 1904, establecieron en nuestro país 136 sitios de defensa a lo -
largo de todo el territorio nacional. LDS E.U. se comprometían mediante -
acuerdo suscrito, a retirarse y devolverlas al gobierno de Panamá una vez_
se firmase el tratado de paz con Japón*

Los Estados Unidos no solo se negaron a entregarlas-, sino que -
además, querían imponer en concubinato con la burguesía librecambista, el_
convenio Filos-Hinos, mediante el cuál querían mantener esos sitios de de-
fensa, con el pretexto de que podría surgir otra guerra.

No obstante, los sectores no asimilistas se organizaron y presio
naron a los diputados de la Asamblea Nacional para que rechazara las pre-
tensiones yanquis.

Jugaron un papel destacado:- el movimiento estudiantil, encabeza-
do por el Instituto Nacional, los trabajadores organizados del país [pre —
ponderantemente los que estaban críticos y lejos de la orientación de la -

53*Loc. cit.

54*Váase Acosta, David. Influencia Decisiva de la Opinión Públi-
ca en el Rechazo del Convenio Filos-Hiñes de 1947. Imprenta Universitaria_
Panamá, 1979. Pág. 52,
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ORIT y de la Oficina del Sindicato Libre) y múltiples ciudadanos de las d.i
ferentes regiones del país.

En ese movimiento se destacaron muchas ( casi el 9O°/o ) ciudada -
nos que ocuparon y c-cupan posiciones relevantes de mando en el gobierno -
que surgió a partir de 1968.

Entre ellas podemos mencionar las siguientes:

— Carlos Calzadilla - actual secretario general de la asamble Na_
cional de representantes,

— Diógenes Cedeño Cenci — actual rector de la Universidad de Pa-
namá.

— Ramón H, Jurado (Q.E.P.D.) Embajador de Panamá en Venezuela —
1977.

— Fernando Manf re do — Ex Ministro de Comercio e Industrias del -
actual gobierno. Actual sub. administrador
de la Comisión del Canal de Panamá, como —
consecuencia de la puesta en vigencia de -
los tratados torrijos-carter.

— Juan Materno Vásquez - Ex Ministro de Gobierno y justicia del_
actual gobierno. Ex Presidente Magistra
do de la Corte Suprema de Justicia,

— Manuel Octavio Sisnett — actual decano de la facultad de Fi -
los. Let, y Educ. de la Universidad -
de Panamá.

-Everardo Tomlinson Hernández - actual magistrado del tribunal -
electoral.

— Diógenes de la Rosa'— ex—representante legal de la Liga de In—
.quilinarios de 1925. Ministro en varias__
ocasiones. Negociador por la parte pana-
ña ante los tratados torrijos-carter.
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— Gerardo González — Ex—Ministro de Desarrollo agro-pecuario. —
Ex-VicePresidente de la Rep. de Panamá., a£
tualmente Secretario General del Partido Re_
volucionario Democrático PBR.D, del actual
gobierno.

—Marcelino Jaén - Ex-Presidente del Consejo Nacional de Legis_

lación. Actualmente asesor principal del -
Presidente de la República.

- Miguel Ángel Picard-Ami - Ex-Miembro del Consejo Nacional de_
Legislación. Actualmente Embajador
de Panamá en Cuba.

— Mario Velasquez — Actualmente cónsul general de Panamá en -
Londres, Inglaterra.

- Rómulo Escobar Bethancourt- Ex-Ministro de varias carteras y
asesor político jefe, del extinto
general de División OMAR TORRIJOS
H.

y otros ciudadanos de larga trayectoria anticolonialista como:

Joaquín Beleño, periodista; sensato y anticolonialista; César -
de León destacado Historiador y Filósofo miembro del Directorio del Parti-
do del Pueblo; Marta Matamoros destacada dirigente femenina y colaborad£
ra por la parte obrera en el actual código de trabajo; Alvaro Menéndez -
Franco, Literato, poeta y político de conocida trayectoria nacionalista y-
antimperialista; Rene Miró, prolifero literato y poeta que' ha dado cuantig_
sos aportes a la poesía y literatura panameña; Camilo D, Pérez, jurista —
y incansable luchador por la paz mundial; Mario Augusto Rodríguez, perio — .
dista de conocida trayectoria antiimperialista y luchador de la paz mundial,
Rubén Dario Sousa y Cleto Sousa, secretaria general y subsecretario respec
tivamente, del partido del pueblo y de conocidas luchas antimperialistas;-
Victor Hugo,ingeniero progresista militante del partido del pueblo y crea-
dor de numerosos ensayos antimperialistas; Domingo Barría alto dirigente -
obrero de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá C.N.T.P. luchador
proletario contra el Imperialismo y la oligarquía nacional y Sgcundino To-
rres Gudiño, jurista y sociólogo, destacado profesional de las Ciencias -
Sociales con valiosas ejecutorias antimperialistas.



115

En los años de 1958 6 1959 se llevaron a cabo movimientos sstu -
diantiles contra la guardia Nacional y contra la oligarquía que ocasionó -
muertes en las filas estudiantiles. Un grupo de patriotas inspirados por -
el triunfo de la Revolución Cubana se armaron ligeramente y se establecie-
ron en el Cerro Tute que se encuentra en la provincia de Veraguas, Ese mo-
vimiento lo diezmó Ornar Torrijos Herrera quien tenia el rango de Capitán,-
El propio General en numerosas ocasiones reconoció y mencionó que la guar-
dia Nacional que él representó, estuvo muy lejos de ser la que actualmente
es. Dijo incluso, que en esa ocasión (incidente patriótico del Tute) sin —
tió el deseo de unirse a ese movimiento porque consideraba que tenían la -

razón, pero que sin embargo, obedeció en forma castrence las órdenes de -
55sus superiores. Valga la siguiente cita para crrobar lo anterior*

"Yo realmente no recuerdo, cuando fui teniente, capitán, ma-
yor, comandante de batallones, yo no recuerdo en ninguna de_
mis intervenciones en contra del pueblo panameño, que el pue
blo panameño no tuviera la razón. Siempre en sus manifesta -
clones tenía la razón, pero no podíamos decirlo porque si no

,.¡nos planchaban!.

Posteriormente, el general Torrijos se reinvindicará con estos -
sectores populares y de la pequeña burguesía intelectual y con ellos desa-
rrollará una de las más titánicas luchas antioligárquicas y antimperialis-
tas, que se hayan dado en nuestro paíso

55*Torrijos Ornar» "La oligarquía no tiene nacionalidad". Discur-
so pronunciado por el general Torrijos en Santiago de Cuba en enero de —
1976. En Revista tareas No. 39. Panamá julio-sept. 1977. pág. 20,
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B.6.-ILA BURGUESÍA LIBRE-CAMBISTA Y SUS NIVELES DE DEPENDENCIA CON EL IMPE-
RIALISMO NORTEAMERICANO

Nuestra burguesía l o c a l presenta niveles de dependencia mayores_
que cualquiera de las otras burguesías latinoamericanas, Y esto se debe -
a que nuestra burguesía solo crece en e l sector comercial l i b re -camb is ta . -
Su funcifin y evolución h is tó r i ca l o ponen en evidencia. Como t a l , se dedi -
caron en forma más intensiva (1904-actual) a ser representantes comercia -
les de las grandes Cías, manufactureras, preponderantemente norteamerica —
ñas* 5 6 .

57 ,
Cuando surgió l a Radio * en nuestro país, más del 90% de los -

comercios pub lc i ta r ios se refer ían a a r t í cu los manufacturados norteamerica_
nos que l a burguesía l ibre-cambista importaba y comercializaba en e l país.

A pesar de que l a Universidad de Panamá se in ic iaba en l a década
del 30 del presente s i g l o , l a burguesía l ibre-cambista no enviaba a sus h±
jos a l a misma. Por e l cont rar io , de cada 4 jóvenes burgueses que r e a l i z a -
ban estudios un i ve rs i t a r i os , 3 de e l l os l o hacían en las Universidades -
norteamericanas. Estudiaban fundamentalmente "Bussines Adminis t rat ion"* -
debido a que heredaban los negocios de sus padres.

La mayaría de esas generaciones que se formaron y que aún siguen
formándose, t ra ían consigo un profundo arra igo por las tendencias a l Awofln
A su l legada a l istmo t ra ían consigo una l i s t a de valores congruentes con_
los del país del Norte. Aquellos que estudiaron arqu i tec tura , enseñaban —
en las universidades nacionales y construían urbanizaciones y casas con -
los mismos patrones estét icos que l os del país que los formó. Pro l i fe raron

56*También con las europeas y japonesas que los E.U. controla -
económicamente.

57*En 1934, salen a l a i r e "Radio Miramar" y La Vo7 de l a R.C.A."

•«•"Administración de negocios".
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en nuestro pais los "chalets" los "dúplex", "IDS condominios", en cada ép£
ca respectiva.

Asi mismo los que eran formados en administración de negocios -
traían los estereotipos de la economía capitalista de "Bussines is-Bussi -
nes", "Time is Money"*.. Cada uno traía ideas para hacerse más rico sin im-
portar necesariamente los medios ha utilizar para tales fines. Muchas de -
las ideas se pusieron en práctica en nuetro país, sin que mediase previa -
mente un estudia, sola por que en los E.U,, producía dinero en Panamá tam-
bién ocurriría lo mismo, sin embargo, gran parte de estos geniales "negó -
cios" fracasaron. Algunas veces culparon al Código de trabajo, alegando -
que solo favorecía al obrero, en otras ocasiones culpaban al pueblo de -
"Runcho"* porqué "no sabían lo que se perdian" al no utilizar esos servi -
cios al no consumir esos productos importados.

Los niveles de dependencia de la burguesía libre-cambista panana
na con respecta a las E,U. podrían resumirse de la siguiente manera:

lo.- Se da* una dependencia de 1er. grado, en virtud de que
no existe contradicción, al menos no en forma signifi_
cativa, entre la burguesía libre-cambista y la burgue_
sía Industrial,

La burguesía librecambista ha sido y es hegemónica en
nuestro pais0 La burguesía industrial comienza a ore-
cer después de la 2a0 Guerra Mundial y nunca llega a_
crecer en forma significativa. La importación es la -
actividad proponderante, por lo tanta se da una fuga__
de divisas hacia E.U, Afectando nuestra balanza de pa_
gae

^"Negocio es Negocio" y "Tiempo es dinero".

•«•Runcho es una denominación que utiliza la burguesía para refe
rirse a las sujetas que no tienen "clase".
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Esto trae como consecuencia una dependencia económica de 1er,
nivel que se hace extensiva a otras instancias como por ejemplo;

2°.— Nivel de dependencia cultural - sus cuadros se forman
en los E,U. desde muy temprano. Aproximadamente un -
tercio de los jóvenes burgueses salen a realizar su -
"High School"* en los EeU., tres de cada cuatro a rea_
lizar estudios Universitarios*.

El pragmatismo yanqui propugna una exaltación del -
"Ahora" del "Hoy11 de lo "Moderno" de lo "Inn" y por -
consiguiente una antinomia con lo "antiguo" la "cultij
ra del pasado" que es sinónimo de "Atraso". En su lu—

. gar se plantea una "Cultura de lo práctico".

Esto a su vez da como consecuencia;

3^.— Dependencia en el consumo: La mayoría de los articu -
los y estilos de- servicios se traen de E.U, Se dan —
prácticas alimenticias muy consonas con el país del -
norte, así como de consumo de artículos y bienes dura_
deros y no duraderos.

4o,- Dependencia Social: en los hábitos recreativos, proli
feran los "picnies, los "Hallowen" etc.; en hábitos -
deportivos, se observa como los burgueses a través- de
los "clubes de Beneficiencia" Kiwanis, 20-30, Rota -
rios, celebran torneos de fútbol Americano con la par
ticipación de sus hijos, ante la expectativa del niño

^"Escuela Secundaria",

*Se podría objetar esto, planteando que hoy día, los burgueses^
estudian en la Universidad Sta. Ma. La Antigua (USMA) pero esto no es cier
to. De c/4 estudiantes de la USMA, tres son jóvenes de capas medias.
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humilde que observa el colorido y la indumentaria cos-
tosa de ese deporte que no puede practicar; hábitos de
baile y de expresión musical, el travoltismo se ha pr£
liferado en forma significativa en nuestro pais; hábi-
tos de vestir "Los Jeans" han sustituido casi todo ti-
po de ropa; actitudes ideológicas, actitudes fundamen-
talmente anticonmunistas y en contra de las luchas de_
liberación de los pueblos.

5o.- Dependencia política: La burguesía libre-cambista con-
sidera que el único tipo de democracia, es la democra-
cia burguesa practicada en E.U, Para los burgueses es_
fundamental que los pueblos sean "democráticos" eli -
giendo cada período electoral un candidato entre 2, 3
o más que no sirven. Después que el pueblo tenga el de_
recho de "elegir" se cumple con uno de los requisitos^
más valiosos de una "democracia". Por lo tanto los es-
quemas políticos administrativos que permitan la partí
cipacifin popular, para ellos son "Impopulares".

6°.- La Dependencia, se agrava por la incansable labor que -
realiza la burguesía en la exaltación de las bondades
y capacidades de los norteamericanos a nivel de su gi-
gantesca solvencia económica (sin cuestionar como se —
gestó), a su enorme capacidad tecnológica y científica
y a su capacidad bálica incalculable (sin cuestionar -
tampoco como la han utilizado históricamente),

Gran parte de esta exaltación es real y gran parte fan_
'tasiosa e infantil. El caso es que tratan de prolife —
rar estas "bondades" a los sectores populares del país.
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B.7.- ANÁLISIS DE LAS PROPAGANDAS EN LOS DIARIOS LOCALES. ANOS 1904, 1907,
1924, 1935, 1939 Y, EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN EN LA CREA
CION DE ASIMILISTAS Y EL CONCOMITANTE RECHAZO POR LOS NO ASIMILISTAS,

Para los efectos de poder observar el comportamiento de la domi-
nación .norteamericana en la fase intensiva, nos remitimos al estudio y an£
lisis del Diario "La Estrella de•Panamá"*

En las siguientes fechas: 14 de diciembre de 1904, 2 de diciem-
bre de 1907; 9 de diciembre de 1907; 9 de diciembre de 1924; 9 de diciem -
bre de 1935; 9 de diciembre de 1939.

Como se observa escogimos el mes de diciembre en todos los
años, debido a que en los países capitalistas, ese es el —
mes de mayor negocio y por tanto se duplican las gestiones_
propagandísticas.

Entre los aspectos más relevantes tomamos en cuenta el No. -
de anuncios publicados en c/diariD, el total de propaganda -
de artículos o servicios de origen norteamericano- obtuvimos
su nivel porcentual.

El siguiente cuadro ilustra los resultados obtenidos:

^Antigua Panamá Star y Panamá Herald y además el diario de ma-
yor tiraje y mayor circulación para esas fechas.
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DIARIO " LA ESTRELLA DE PANAMÁ"

AÑO OE LA PUBLICACIÓN

-14 de dic. 1904

- 2 de dic, 1907

- 9 de dic. 1907

- 9 de dic. 1924

- 9 de dic. 1935

- 9 de dic. 1939

TOTAL DE ANUNCIOS

18

20

7

18

16

41

TOTAL DE PROPAGANDA
NORTEAMERICANA

8

15

7

6

6

23

i

44.44

75.00

100.00

33.33

37.5

56.09 .

En el cuadro se observa del año 1904 a 1907 un incremento de -
44844D/o a 100.00% luego un decremento en el ano 1924 aparece con 33033°/o -
para i r subiendo lentamente 37.44% en 1935 y 56.09 en 1939.

A la luz del dato frió, pareciese no exist ir algo que determine_
este comportamiento, sin embargo, s i lo analizamamos a la•luz de Acontecí^
mientos históricos que se dieron en nuestro país y que están asociados a —
estas fechas, entonces esas cantidades tienen una connotación con el momer̂
tD histórico en que se dieron.

Veamos, el incremento que se da en las tres primeras publicacio-
nes estudiadas (14 de dic. 1904; 2 de dic. 1907 y 9 de dic0 de 1907) está_
asociado al periodo de auge de la construcción del canal: En ese momento -
habla el mayor numero de trabajadores en las obras del canal y en conse -
cuencia un mayor número de personas tenia poder adquisitivo para realizar_
compras.

La baja de 1924 esta asociada en gran parte al desempleo que sur
gifi cuando finalizaron las obras del canal en 1914, Además la mayor canti-
dad de anuncios se dio en películas de cine (todas norteamericanas) que no
fueron tabuladas como propaganda norteamericana.
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Luego observamos un alza moderado en 1935 del orden del 37.441}*! y
en 1939 del orden de 56.09 — es en la década del 30 en que se dá la depre-
sión en los E0U, acompañada de una gran recesión.

Hay que considerar que el incremento no se da en forma significa^
tiva, en virtud de que la 2a. Guerra empieza en 1939. La mayor cantidad de
anuncios no se dan tanto en productos manufacturados sino en Servicios ta-
les como clubes nocturbos, juegos al azar etc. No hay que olvidar que para
esa fecha;, muchos norteamericanos, en especial tropas militares transita -
ron masivamente por nuestro país.

Un aspecto muy importante que se observa es que en las primeras^
fechas, la mayoría de los productos anunciados eran; medicinas (1904) de -
pequeñas casas productoras; jabones y artículos de belleza (1907) tambié"n_
de pequeñas casas productivas. Y en las fechas ditimas (1924, I935j 1939)-
empiezan a proliferar los grandes consorcios manufactureros como: Colgate_
Ribbon Dental Cream, Yardley, Gillete, General. Electric, Mantequilla Cl£
verbloom, Pastillas Vick, Kodak L.T.D,, Leche Klim, Plumas Esterbrook, -
Jabón Palmolive, Mentholatum, Keneth Worth Products y otros.

Lo que confirma la tendencia monópolica del capitalismo de ir -
absorviendo a los pequeños productores, tendencia esta que se iría a incen_
tivar después de la 2a. Guerra Mundial, cuando los E.LJ, toman control hege_
mónico de la Economía capitalista a nivel Mundial.

En 1956 sale al aire la primera televisión en territorio paname-
ño llamada S0C,[\!.T,VB, Channel 8 de propiedad del gobierno norteamericano
acantonado en la zona del canalo Esta T.V. tiene como objetivo fundamental
mantener las tendencias al Awofl del personal civil y militar norteameri-
cano que reside en el área canalera. Además cumple un papel importante, -
aunque su cobertura sea el área metropolitana de Panamá y Colín en la pro-
liferación del Awofl en esas áreas que concentran la mayor población del -
istmo»

Esta T,V0 no presenta anuncios comerciales, pero en su lugar pre_
senta anuncios que exaltan las"bondades militares" por el mantenimiento de
la paz Mundial. Los tínicos anuncios que realiza son para el reclutamiento
en el "Armvz", en el "Nauy". Estos anuncios dicen que los ciudadanos que
ingresan en el Army, no lo hacen para defender la integridad y soberanía
territorial de los E.U. sino, que lo hacen para mantener la paz y la demo-
cracia de los países "Libres" del Mundo. En sus anuncios salen personajes_
de raza negra y latinos que invitan a reclutarse al Army, estos anuncios -
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sostienen que el Army además de todo lo antes expuesto, es una fuente de —
trabajo y de "Educación" en donde el individuo se capacita continuamente —
y se vuelve un profesional en cualquier ramo que muestre aptitudes. El —
"Slogan" que utilizan para "desmilitarizar" al ejército es "The is the Ar-
my", escuela, diversiones, deportes etc.

Come quiera que estos anuncios se están proliferando por medio —
de la T.V, desde 1956, esto ha hecho que el Army reclute panameños, y cuan_
do no, ha permitido en alguna medida, que muchas personas consideren que -
el ejército de los Estados Unidos, además de pagar buenos salarios, ha es-
tado cumpliendo una misión de salvaguarda de los derechos de los pueblos —
libres,

Esta T.V, norteamericana cumplió un papel para distorsionar y -
desvirtuar la revolución Cubana. Desde ella, a través de sus noticieros —
surgió una fuerte campaña anticomunista llena de infundios en relación al^
quehacer social y económico de la isla del Caribe,

La mayoría de sus programas eran video cassettes de los "shows"—
y espectáculos más destacados en.E.U,, La influencia de sus "comics" pato
donald, superman, etc. y de los programas de ciencia ficción, detectives-
eos, etc., se dejó, observar en la mayoría de nuestros primeros televiden —
tes.

Las televisoras locales salen a comienzos de' la década del 60 y
de manos de la Burguesía local: La Flia Eleta con RPC TOV. canal 4 y la -
Flia de los Chiari con tevedos (T.V,2). Ambas Cías televisoras quedan to -
talmente suboordinadas a la metrópoli capitalista. El canal 4 a través de_
un intermediario mexicano (televisa) y el canal 2 a través de la NBC y la_
CBS."

Aparte de esto, para su organización se trae a cubanos exilados_
quienes le imprimen más darwinismo social y un exagerado de infundios con_
profunda tendencia anticastrista.

Estas televisoras se convierten en homologas internas de progra-
mas norteamericanas de la más diversa índole y en repetidoras de las agen-
cias informativas imperialistas tales como la U.P.I. y la A0P,

Cualquier valor o hábito a proliferar en forma masiva tiene y de_
be estar en consonancia con losintereses y las pautas que la metrópoli es-
tablece.
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Sin embargo, y como lo hemos venido sosteniendo a ID largo de la
presente investigación bibliográfica, el imperialismo no ha tenido un éxi-
to completo en sus maquinaciones por reclutar el mayor número de personas_
hacia el Awofl. El 9 de Eneró de 1964 confirma la tesis que existe un sec-
tor no asimilista, que se resiste a ser domesticado per este fenómeno, .

El 9 de Enero de 1964 un grupo numeroso de estudiantes del Inst:L
tuto Nacional, marcharon hacia la zona del canal, con el propósito de —
izar la bandera nacional que habla sido ultrajada por los estudiantes —
("Zonians") norteamericanos del Balboa High School.

LDS estudiantes fueron agredidos al intentar izar la bandera, —
por los estudiantes "Zonians" y por la policía colonialista de la zona del
canal.

La bandera fue despedazada y los estudiantes panameños, obliga —
dos por la policía a retirarse hacia el límite.

Ese día, el pueblo panameño participa en forma masiva, protestar^
do por la agresión que fue objeto. Tropas norteamericanas, con equipo bél^
co de alto poder atacaron con violencia a un pueblo indefenso. El arma más
potente que contaba el pueblo, era que la razón estaba de su parte, y esto
ID motivaba a utilizar los métodos de lucha que estuviesen a su alcance.

La confrontación se extendió hasta el día 11 de enero y tuvo co-
mo saldo 22 muertos y un millar de heridos,,

El gobierno liberal de turna a través de su Presidente Roberto —
Fo Chari planteó una protesta enérgica por la intervención yanqui y llegó_
a romper relaciones con el gobierno de los E.U.

Desde este momento, la historia de las negociaciones iba a va -
riar, Y es que, pese a lo que difundió el imperialismo, la agresión había_
sido muy evidente.

Los gobiernos burgueses hicieran varias proyectos de tratados el
más serio de ellos fue el de 1967, pero el pueblo los rechazó. El puebla -
no quería más negociaciones que planteasen mayor captaciGn económica (que
habían sida la tesis tradicional de la burguesía libre—cambista) sino, que
las negociaciones se dieran de cara al puebla„
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La burguesía tuvo grandes problemas por consolidar la lucha anti-
colonialista, que era la que el pueblo exigía. Estos problemas tenían que -
darse debido a su carácter de dependientes que antes mencionamos. No se po-
día dar una escisión entre la burguesía nuestra y la de los E,Ua ya que los
primeros hablan sido intermediarias históricamente.

En el año de 1968, el Dr, Arnulfo Arias M. quién había sido en -2
ocasiones presidente de la República, forma un "frente unido" con la mayo -
ría de los partidos liberales, tales como el Partido Republicano, el Tercer
Partido Nacionalista, Partido Laborista Agrario y otros. Para adversar al -
partido liberal tradicional y aprovechar la coyuntura que se daba por 'el des_
gaste del mismo. El Dr, Arias salió electo, después de escenificarse una dem

las campañas presidenciales más violentas que se hayan dado en nuestro país,

A su arribo al Poder elDr. Arias realizó una serie de cambios que___
afectaron directamente al escalafón y organización de la Guardia Nacional. -
Entre los militares afectados se encontraba Ornar Torrijos.

Hemos hecho esta descripción en forma suscinta, debido a que no —
es nuestra intención, entrar a analizar en profundidad cada evento y cada -
personaje, sino, a los aspectos más relevantes de la columna vertebral de -
nuestro trabajo. Además existen numerosos trabajos políticos y académicos •=•
que explican en detalle la confrontación de los partidos tradicionales y en^
consecuencia de la burguesía y la Guardia Nacional*

58*yéase: Guagnini, Luis, "Panamá": La Guardia Nacional, Revista
Tareas No. 40. Panamá, oct/dic. 1977 págs. 67-82, también: Soler Ricaurte_
Panamá:Nación y oligarquía 1925-1975, Ediciones de la Revista Tareas, Pa-
namá 1976.
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B.8.- EL GOLPE MILITAR DE 1968: SUS EXPECTATIVAS, COMPORTAMIENTO DE LOS -
MILITARES, Y PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES POPULARES Y DE LA PEQUEÑA
BURGUESÍA INTELECTUAL EN LA LUCHA DE LIBERACIÓN NACIONAL,,

Recién ocurrió el golpe, (11 de octo de 1968) todos los sectores
económicos y políticos se quedaron perplejos. Esta perplejidad se debía -
fundamentalmente a que no se podía precisar con claridad que sector econó-
mico o político estaba asociado a los militares. Para los sectores tradi -
cionales era claro que ellos no eran, ya que a ellos eran los que habían -
derrocado. Para los sectores de izquierda también causó perplejidadj ya -
que no existía pactos previos con ningún sector de la izquierda„

1
En esos primeros momentos lo que determinó en primera instancia

la reacción de los militares fue que se sintieron menoscabados en su auto-ra
ridad, además de que consideraban de que el pais había ido sufriendo un -
deterioro en el marca político, que atentaba contra la moral y bienestar -
de ese pueblo a quien declan servir los políticos tradicionales.

Esta última tesis se fuá haciendo hegemónica en la medida que se
dieron una serie de purgas en la Oficialidad de la Guardia Nacional,

Antes que esto ocurriera, se darían -producto de esa heterogenei.
dad en la oficialidad — numerosos arrestos y deportaciones, tanto de los -
sectores más reaccionarios de derecha, como de los diferentes sectores de_
la izquierda.

En Marzo de 1969 el General Torrijos que fungía como comandante_
de la Guardia Nacional de Panamá deportó al coronel Boris Martínez, quién_
fuá calificado por numerosos sectores políticos como un militar controver-
sial, ya que era un "profundo" antigringo y al mismo tiempo un iracundo -
anticomunista.

1, Según la que confesaron los militares posteriormente,
2, Aunque esa tesis no era hegemónica em la Oficialidad.
3, La historia demostró que no era antiyanky. Actualmente vive

en los E.U.
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En esa carnada de deportaciones, salieron también los" coroneles^
Humberto Ramos, Federico Boyd (que era el único militar de origen burgués^
que quedaba en la guardia), los mayores Humberto Jiménez, Juan Meléndez y-
Aristóteles García.

Luego en diciembre del mismo año (1969) se da otro conflicto a -
lo interno de la Guardia, que hace que ocurra la 2a, purga masiva de ofi •
ciales,

59
Luis Guagnini* lo describe de la siguiente manera:

"Así como la toma del poder por parte de la Guardia se centró
en el problema de preservar la institución, y la crisis de -
marzo en el de definir el liderazgo interno, la segunda - y -
tfltima- gran purga, en diciembre, marcó ya mucho más clarame¡2
te la ruptura entre dos concepciones políticas.

Con la salida de Boris Martínez comenzó a atenuarse la_
política represiva del gobierno militar y a hacerse más noto-
ria la apertura del gobierno hacia los sectores progresistas_
y las capas marginadas de la sociedad, A la par que hacia —
adentro se ablanda, el gobierna militar se endurece hacia -
afuera, y sus posiciones respecto a los Estados Uñidos -en —
tomo á la zona del Canal— se hacen más claras y frontales.

Esta orientación del proceso, razonablemente, debía, preocu —
par a los norteamericanos y a la oligarquía panameña. Tanto -
los preocupó, que se comenzó a gestar en niveles primero pol^
ticos y después militares, un proceso de oposición a la con —
ducción que Torrijos daba al proceso.

El argumento más firme de los golpistas era que Panamá avanzâ
ba hacia el comunismo. En la cdspide de la Guardia Nacional,-
el golpismo estaba representado por el coronel Silvera, comar̂
dante asistente, el jefe del Estado Mayor, teniente coronel -
Amado Sanjur, el jefe de la Inteligencia Militar (62), tenieti
te coronel Alejandro Araúz.

59*Guagnini, Luis, 0p° cit, pág. 73,
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La conducción del golpe corrió" por cuenta de un militar -
retirado, Bolivar Urrutia, miembro de la Junta de Gobier-
no (con José Ma. Pinilla) y de uno activo, el teniente co_
ronel Sanjur, Este tenía una estrecha vinculación con los
oficiales norteamericanos - a través de quienes gestionó^
el apoyo de Washington para su cuartelazo- y contactos -
con los sectores de la derecha política y económica pana-
meña: el Partido Liberal y el Consejo Nacional de la Em -
presa Privada (CONEP) Fundamentalmente.

El esquema del golpe era simple. Se aprovechaba un viaje_
de Torrijas a México para encarcelar a sus colaboradores^
civiles y a los oficiales de la Guardia más cercanos a él
Se le destituía del único cargo oficial que tenia..,., se
explicaba que todo eso se hacia para evitar que Panamá —
cayera en las garras del comunismo y todo terminaba alli'.'

Este intento de golpe no resulta ya que el General Torrijos re -
gresó de México y liderizó* las tropas con el concurso de algunos oficiales
sensatos.

El resultado de esto, fue que se dio una purga en la oficiali -
dad que fuá permitiendo que gradualmente sé fuesen consolidando IDS secto-
res y las tesis más progresistas al interior de la institución armada.

A partir de 1972 el gobierno militar anuncia hechos significati-
vos que revelan que los sectores más progresistas de la pequeña burguesía_
intelectual, están participando en la gestión estatal, y que en consecuen-
cia las medidas sociales y de participación popular se vayan incrementando.

La lucha nacionalista y antimperialista toma un nuevo giro, el —
gobierno militar, formado en su mayoría por sectores humildes y de capas —
medias, no le teme al Léxico antimperialista, ni a las premisas científi —
cas que en el campo político le plantean los sectores más consecuentes de_
la izquierda panameña..

Se crea la participación popular en el quehacer político y econó_
mico, con la constitución de 1972, que reglamenta una nueva estructura po-
lítico—administrativa que rompe con el esquema tradicional de la Asamblea_
de Diputados. Ahora, c/corregimiento (505 corregimientos) del país, escoge_
rá un representante para la asamblea nacional de representantes, se crean_
en c/corregimiento las Juntas Locales, La Junta Comunal, que tienen como —
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objetiva fundamental, recoger mediante la consulta real con los moradores__
de c/región, las necesidades sentidas y al mismo tiempo sondean las alter-
nativas de respuesta que pueden darse reciprocamente en la Yunta Pueblo —
Gobierno. Por supuesto, que estas conquistas del pueblo, van a ser sistema_
ticamente rechazadas por los sectores tradicionales, la burguesía libre -
cambista, pero ahora en concubinato con la ultra-izquierda troskista, -
quién haciéndole el juego a la derecha recalcitrante, caen en criticas lam

calidad y poder de esa asamblea. Los cuestionamientos "sanos" que hacen —
son: lo, que esa asamblea esta compuesta mayormente por analfabetos y 2o.—
que eso los vuelve vulnerables a ser manejados por el gobierno militar, -
Planteamiento que se le comprende a la derecha, que objetivamente se sien-
te desplazada del poder político, pero imperdonable en la Ultraizquierda -
que "pareciese" no darse cuenta que esa condición de analfabetas no fuá —
creada por este gobierno, sino que se heredó de los gobiernos oligárquicos
anteriores»

Mayor miopía política la de la Ultraizquierda, cuando ignora -
que esa no es una condición por "sécula Seculorem", ya que los cientistas
sociales -al menos la mayoría— saben perfectamente que la sociedad y los —
hechos tienen movimiento y que evolucionan y se transforman. Pero quizás —
no tan rápido coma la plantea la ultraizquierda, que desea ser pionera y—
protagonista de esa "nueva sociedad " por la que tanto pelea.

La independencia política del gobierno militar ante la burguesía
libre—cambista se hace cada día más evidente. El gobierno de Torrijos tra-
ta en su fase inicial de lograr la conciliación de las clases. Su frase -
de "Ni con la izquierda, ni con la derecha, con Panamá", ponen en eviden —
cía que los militares están aprovechando una•coyuntura que les da relativa
autonomía política para desarrollar una política bohapartista* de "equi-
librio" , con el fin de evitar que se den confrontaciones entre las clases_
Sin embargo, la característica nacionalista aflora en el gobierno militar.

60*Soler, Ricaute: "Entendemos por bonapartismo el poder estatal
relativamente autónomo frente a las clases y sus luchas, que en determina-
das coyunturas históricas orienta el proceso económico arbitrando los con-
flictos sociales". En Panamá: Nación yOligarquía 1925-1475. Ediciones Ta -
reas Panamá 1976— pág0 45.
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El gobierno le da la tarea a los sectores de izquierda más consecuentes, -
de que hay que desarrollar la verdadera nacionalidad del hombre panameño,—
Resaltando de que la "nacionalidad" se ha visto afectada por las continuas
y sistemáticas pautas de dominación que los E,U8 le han impuesto histórica^
mente a nuestro país.

El gobierno militar no niega que existe la nacionalidad panameña
sabe que esta quedó" demostrada desde la colonia ibérica. Sin embargo, ha —
bla del "perfeccionamiento de la nacionalidad" e invita a los historiado —
res, filósofos, literatos y cientistas sociales para que estudien con obje
tividad la historia política, cultural, económica, ideológica, sociológica
y psicológica, y logren rescatar los hechos, eventos, contingencias, persĉ
najes y el papel del pueblo como gestores de su propia'historia,que fueron
"ignorados" por los historiadores positivistas burgueses.

Es así que surgen figuras que se habían soslayado tales como los
caciques Cémaco, Penca y Urraca, y el papel que jugaran frente a la dominâ
ción española; también de IDS negros cimarrones: Bayano y Felipillo, de su
rebeldía y lucha ante IDS españoles; de la Guerra de los Boteros, del inc:L
dente de la tajada de la Sandía, de las intervenciones yanquis y de la po-
sición de alianza de la burguesía libre-cambistaj de las verdaderas y más_
significativas ejecutorias antimperialistas de Don Justo Arosemena; de los
caudillos Pedro Prestan y de Victoriano Lorenzo y de las1traiciones que —
fueron objeto por parte de la burguesía, de los movimientos obreros y estu_
diantiles y de las luchas antioligárquicas y antimperialistas de todas las
épocas; cíe los movimientos de 1925, 1936, 1947, 1958, 1959, 1964, 19680

Los sectores más progresistas empezaron a desarrollar estas ta -
reas y al mismo tiempo de crear las condiciones para que estos conocimien-
tos "olvidados" llegasen a la mayoría de las nuevas generaciones»

La Reforma educativa tenía entre sus objetivos parte de esta ta-
rea, sin embargo la burguesía libre—cambista supo manipular a ciertos sec-
tores reaccionarios y a toda la ultraizquierda, quienes al final le hicie-
ron el favor derogándola para ellos en forma "justificada". Los sectores -
retardatarios del magisterio la acusaban de comunista y los sectores de la
Ultraizquierda de tímida, reformista y tendiente a perpetuar en el poder —
a los militares. Es-curioso que contrasten pero que al final coincidan en_
derogarla, dos sectores que "supuestamente deben ser antagónicos.

En la década del 7G el gobierno genera un fuerte ataque a las ba_
naneras, como consecuencia de esto, se crea per iniciativa de Panamá la -
Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB) y COBAPA Corporación Baña-
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ñera del Pacífico que cono productora del Estado muestra autonomía comer -
cial y establece comercialización del Banano con los países socialistas.

En 1972 el gobierno se toma en forma histórica la Cía0 Panameña_
de Fuerza y Luz que había estado durante 55 años explotando a los consumi-
dores panameños, sin que la burguesía le hiciese nunca un llamado de aten-
ción. Esta Cía. al pasar al Estado Panameño se denominó Instituto de Recur
sos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) e Instituto Nacional de Telecomu_
nicaciones (INTEL), ambas entidades autónomas crecieron con otro criterio,
tenían como objetivo fundamental reemplazar las plantas térmicas de produ£
ción de luz por hidroeléctricas que nos permitiesen un menor gasto de pe -
tróleo y en consecuencia de fuga de divisas, y de llevar la luz y el telé-
fono a cualquier rincón de la geografía del país.

La antigua Cía. de Fuerza y Luz no tenía ese interésaselo en el_
área metropolitana, y los gobiernos asimilistas no creaban condiciones pa-
ra solucionar este problema.

La experiencia que comenzó" a desarrollar el Estado en la adminis_
tración de empresas productivas gigantescas, los llevó a generar más empre_
sas estatales productivas. Huelga mencionar que el Consejo Nacional de la_
Empresa Privada (CONEP) empezaba, a incomodarse. El gobierno invirtió mu -
chc-s millones de dólares [185 millones de dólares) en Ingenios azucareros,
cuya producción no era para competir con la familia Chiari* que es la que
tiene el monopolio de los ingenios azucareros que controlan el consumo lDm

cal, sinD que esta producción estaba destinada para la exportación, con —
el fin de amortizar la deuda externa que muestra la balanza de pago0

Otra de las razones de peso, que llevó al Estado a invertir en va
rios renglones productivos de la economía, es que la burguesía libre—cam —
bista, por las razones que ya hemos expuesto, no cuenta con altos niveles^
de\acumulación de capitales como le permitan hacer obras de infraestructu_
ra de leí magnitud y el costo que el gobierno ha hecho,

Pero sin embargo, la protesta se hace evidente, en virtud de que
siente temor de la ingerencia del Estado en la cosa económica, porque con_
sideran que el Estado solo debe ser vigilia de la producción.

•*La misma que es dueña de una televisora local, canal 2,
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La ultraizquierda que se opone matemáticamente a la "dictadura -
militar", también le hace el juego a la burguesía libre-cambista al negar_
la importancia histórica que tienen las significativas modificaciones eco-
nómicas y políticas que ha hecho el actual gobierno. Soler* al referir-
se a este sector nos dice:

"Hay también una oposición acritica de izquierda, inspirada en
un internacionalismo proletario abstracto, que pretende actuar
como si no tuviese significación alguna la creación del sector
estatal productivo, ni los embriones de poder popular - juntas
comunales y juntas locales —tendencias de este tipo, años an-
tes, se inspiraron en una interpretación ultraizquierdista de_
la táctica política- "la guerrilla es el partido in nuce", -
Régis Debray-, o de la historia toda la América Latina - Lum -
penburguesia = Lumpendesarrollo = Lumpennaciones, Gunder Frank
-.Pero el ultraizquierdismo, de ayer y de hoy, adolece de la -
misma enfermedad, infantil o no: el desconocimiento de la rea-
lidad histórica y social de nuestros pueblos. Por eso se cree^
crítico y no lo es".

Esa misma ultraizquierda rechaza en conjunto con la burguesía -;•
libre—cambista, les tratados Torrijos. Cárter en el año de 1977.

A lo largo de esta investigación bibliográfica hemos sostenido _
que existe un sector asimilista y un sector no asimilista: la burguesía -
libre—cambista como asimilistas y las masas y ciertos factores de la peque
ña burguesía intelectual como no asimilistas, sin embargo hemos decidido —
incluir a la ultraizquierda como aliados del sector asimilista, tan asimi-
lista es el que propugna y vive con las pautas del Awofl, como aquel que —
las niega y antepone que su lucha es por eliminarlas de un "solo cuajo". —
Esas posiciones que antepone la ultraizquierda, tales como Soberanía total
"La izquierda del POP. y de la tendencia están vendidas", ubicándose ella
como la "verdadera izquierda", chocan con el marxismo científico cuando di_
ce: "La política es el arte de la posible", Marx,

61*Soler, Ricaute, 0po cit. pág. 59 y 60.
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La ultraizquierda al "ignorar" que los norteamericanos tienen -
un enclave militar, económico, político, cultural en nuestro pais, y que -
esto le da una característica muy especial al tipo de dominación, y que -
por tanto los mecanismos de lucha que se establezcan, no solo son diferen-
tes a los que se han utilizado en otras latitudes, sino, que los mismos de_
ben ser de lo más creativos y dinámicos, están coincidiendo con los secto-
res más reaccionarios que quieren finalmente mantener esa compleja domina-
ción.

En esta fase intensiva se nos dificultó muchísimo encontrar tes-
timonios que pusieran en evidencia el asimilismo y entreguismo de la bur —
guesía libre—cambista y de otros sectores. Sin embargo, el análisis que hi_
cimos de las diferentes épocas si ponen en evidencia las manipulaciones —
del imperialismo y de la clase dominante local.

Hemos creído conveniente, para terminar nuestra investigación b:i
bliográfica, exponer un número eScogido de versos, poesías, frases de los_
poetas, políticos, en fin de los sectores no asirriilistas de la fase inten-
siva :

62 ' '
Demetrio Korsi* pone en evidencia el libre—cambismo y la dege-

neración de nuestro istmo por los gringos;

"Gringos, gringos, gringos,,.. negros, negros, negros..„,
tiendas y almacenes, cien razas al sol,
enditas cuadradas y zafias mulatas
llenan los zaguanes de prostitución"

(..."Movimiento, tráfico, todas las cantinas
todos los borrachos, todos los Fox-Trots
y todas las rumbas y todos los grajos
y todos los gringos que nos manda Dios"„„B„)

61*Korsi, Demetrio, en Torrijos Moisés "Ancón Liberado", Antolo-
gía Poética, Impresión Educativa, Panamá 1979, pág. 37.
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63 „
Del misma autor* "Incidente de Cumbia# que habla sobre el pro-

blema de los norteamericanos y la seducción de las mujeres y el rechazo -
1 ocal:

"...¡Y el tambor trepida! ¡Y la cumbia alegra!
Meme, baila...El negro, como un animal,
llora los desprecios que le hace la negra,
¡y es que quiere a un gringo la zamba fatal!

[„,,"Vengador celoso, se alza de un respingo
cuando Meme acaba la cumbia y se va
cogida del brazo de su amante gringo
(rumbo al dormitorio de Pancha Mancha")

Del puñal armado los persigue y ambos
mueren del acero del gran Chimbombó,
¡y la turbamulta de negros y zambos
sienten que, a la raza, chimbombó vengó!"

Ante la entrega que hicieron los burgueses libre-cambistas. Rogé
lio Sinán* denuncia la farsa y pide la recuperación de nuestra libertad
en sus dé*cimas"A la suerte de la patria'1.

TTT
11 Mientras en loco espejismo
nos sumerge el carnaval,
otros lucran del canal
con patriótico cinismo,
Nuestro fatal estrabismo
nos oculta la verdad.
Señores par dignidad
debemos recuperar
el derecho de cantar
¡que viva la libertad!

63#Torrijos, Moisés. 0p° cit. págs. 34 y 35,

64*Ibidem pág. 42,
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65
Roque Javier Laursnza* , plantea el problema de los gringos y -

sus vicios en poema "Sabatina".

"Sábados de la ciudad
en las noches, las cantinas,
la ciudad,

todo lo incendian los hombres
que trabajan en la zona
del canal.

Los billetes de a ID dólares;
las reyertas embriagadas;
el zig zag...
y los hogares ayunos,
pues que muchos derritieron
sus dineros
en el bar,"

66
De Ricarda BermOctez* versos antimperialistas en su poema "Can,

to Heroico".

(-.." ¡ Que bien aprendan los torturadores
de hoy, quienes torturan con dólares y besos!

Ninguna fuerza ha de abolir por siempre
el esplendor humano,
su intensidad indestructible, sin que lo malogre
la USA que se cree dueña del mundo"y sobre todo
del hombre cuyo brazo alcanza" )

65#Ibidem pá"g. 43.

66*Ibidem pág, 47.
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(..." Ni nosotros ni nadie gusta de ellos,
ni por aquí ni por allá....¡Oh pobre América
que has concebido tantos monstruos
que después te devoran
a nombre del amor solemne
o de la libertad hipotecada!

¡Oh tierra todavía bajo el influjo
de los apócrifos benefactores, businessman, curas
con los brazos abiertos
y una flecha clavada desde el Norte!

67
Carlos Calzadilla* en su poema "Patria Amada", pone en eviden-

cia el rechazo antimperialista:

(..," Sin embargo, los rubios del. Norte
son los que explotan nuestro canal
lo exprimen y lo exprimen
y nuestras heridas
las obligan a sangrar.
Nuestras aguas cristalinas y puras,
— hoy cautivas-
se tornaron mustias
y dejaron de ser altivas,
hay una bandera intrusa
que nos insulta,
por su expulsión, el pueblo lucha,"..,.,)

SEGUNDA PARTE

Niños limpios
niños sanos
niños felices
detrás de la alambrada,

6?*Ibidem págs, 50 y 51.
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Niños sucias
Niños con hambre
niños tristes
en los barrios grises.
Mientras en los bares
los gringos, casi bestias
lanzan mil carcajadas„"

68
La insigne poetisa panameña Elsie Alvarado de Ricord* en su

poesía "A los Héroes Panameños" nos dice:

" ¿Quién responde con pólvora a las notas
de nuestro Himno Nacional, quién pudo
infestar nuestra atmósfera de gases,
que soberbia ancestral mueve esas manas
que destrozan asi nuestra bandera?
¿Por qué rezáis la muerte en nuestro suelo,
desleables inquilinos zonéitas?,

No descendéis de Washington, de Lincoln,
vuestra mano no es mana libertaria;
es la mano esclavista que asesina,
por tierra mar y cielo; vuestros pasos
siembran la indignación en nuestro istmo;
por vuestros labios hablan solamente
los Teodoro, los Truman, los Mac Carthy
y nuestros corazones no conocen
la esencial hermandad de los humanos".

69
Dimas Lidio Pitti* , a raíz de las intervenciones de los nortea

mericanos expone su poema "El Espejo Roto".

68#Ibidem. PSgs. 74 y 75

69*Ibidem. Pétg. 96.
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...." Hay 21 muertos "Meide in USA" en Panamá
su muerte es un GO HOME definitivo
yo recuerdo un carrito y digo ¡PERROS!
y busco un fusil
mientras quiero una flor para mis muertos,"

Por considerarlo un poema que describe la zona del Canal, pre -
sentaremos en forma íntegra el poema del poeta revolucionario Manuel Ores-

nn

tes Nieto*/u "Estas calles que nadie habita".

"Pareciera que estas calles nD las habita nadie

Esto es devastador y deprimente
como la copia cinematográfica de un pueblo fantasma
Aquí no transita un ser humano

Cada lata de cerveza es recogida a la hora programada
y en lugar programado

Cada bocado de comida
sale de las máquinas de servicio
con precisión
con el número exacto de onzas
para las calorias exactas

Pareciera., que estas calles
y sus semáfaros
y sus letreros de señales
estuvieran controlados por computadoras
desde el mismo Washington,

70*Nieto, Manuel Orestes0 "Enemigo Común". Ediciones Dexa, Imp,
Universidad de Panamán Panamá, 1974. págs. 8, 9 y 10.
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Esto es tranquilo
hay parques
monumentos
áreas para hacer el amor sin amor

y sin molestias.

Cuarteles cercados en un no trespassing interminable
en estas calles como la muerte
no sucede nada que no sea previsto.

Esto es la Zona del Canal por la epidermis.

Porque por dentro es la casa del lobo
las juventudes Zonians con droga en manos
el bastión estratégico
los pasabarcos produce que produce para las arcas imperiales
el bombardeo cultural
de una cultura arrogante y deforme
desde sus collares hasta sus cohetes espaciales..

Los jets en las pistas
los cargueros camuflados
la Armada armada en las bocas y los vientres de los cerros.

La aparente paz de las aguas
en las esclusas
subiendo y bajando de nivel
los verdes paseos
los. verdes comandantes
las verdes casas de soldados pegados a sus botas
los verdes odios verificados por radar.

Y esta atmósfera caliente
de absoluto sol
transparente
clara
como una bomba a punto de estallar",

Las siguientes son algunas de las palabras más relevantes del
extinto General de División Ornar Torrijos Herrera:
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"Hemos comenzado un proceso que le va
a garantizar a las futuras generaciones la
erradicación de esa quinta frontera,, Porque
miren, miren ese caso: Panamá limita al
norte con el Atlántico, al sur con el Pacifico, al
oeste con Costa Rica, al este con Colombia, y
en el centro con los gringos0 ¡Habráse visto!"

Santiago de Cuba 1/13/76,

"Panamá confiesa en esta alta tribuna que nosotros no podemos —
aceptar el sometimiento económico de un país sobre otro, ni la penetración
política cultural y económica, porque esto na es más que neocolonialismo —
disimulado que se hace presente en nuestro pueblo a través de la ayuda eco
nómica condicionada que no busca el desarrollo de nuestro país, sino el -
control de su pueblo. De todos estos flagelos hemos sido víctimas, todas -
estas condiciones que han impedido nuestro desarrollo-Panamá las siente cp_
mo siente la lucha que están librando otros pueblos para erradicar estos —
mismos males."

Discurso pronunciado ante el Consejo
de Seguridad de la Organización de —
las Naciones Unidas. Panamá 111/15/73.

"Cuando un pueblo comienza un proceso de descolonización
pueden pasar dos cosas; o nos colonizan del todo o tie —
nen que llevarse su tolda colonialista, ¡Y se la van a -
llevar, sen ores!
se la van a llevar!

Discurso del 11 de octB de 1971
ciudad de Panamá-

-El subrayado es nuestro.
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11 Los norteamericanos generalmente consideran agresores a todos
aquellos que se defienden de sus ataques"o

Discurso en Celebración de la Semana
Antimperialista, Panamá XII/12/72.

"Cada hora de aislamiento que sufre el hermano pueblo
de Cuba constituye sesenta minutas de vergüenza hemis
ferica."

Discurso ante el Consejo de Seguridad
de la Organización de las Naciones —
Unidas, Panamá, 111/15/73.

11 Yo na quiero entrar en la Historia, Yo quiero entrar en
la Zona del Canal.

Panamá entiende muy bien la lucha de los pueblos que —
sufren la humillación del colonialismo; de los pueblos^
que nos igualan en restricciones y servidumbre; de los^
pueblas que se resisten a aceptar el imperio del fuerte
sobre el débil como norma de convivencia; de los países
que están dispuestos a pagar cualquier cuota de sacrifiL
ció para no ser sometidos por los más poderosos; de los
hombres que no aceptan el ejercicio del poder político^
de un gobierno extranjero sobre el territorio que las —
vio nacer; de las generaciones que luchan y seguirán —
luchando por erradicar de su patria la presencia de tro
pas extranjeras sin el consentimiento del país ocupado;
de los nativos que no admiten ser vistos como inferió —
res o como animales; de los que luchan par explotar sus
propios recursos para su propio beneficio y no para —
subvencionar la economía de un país prepotente; de los_
países que no admiten ser exportadores de mano de obra_
barata9 de las masas irredentas que pagan con su sangre
la erradicacifin de la miseria, la injusticia, la desi —
gualdad a que lashan sometida los poderosos} nacionales
o extranjeros; porque la oligarquía no tiene nacionali-
dad,, El colonialismo es la cárcel del hombre libre".

Discurso ante el Consejo de Seguridad
de la Organización de las Naciones —
Unidas. Panamá, 111/15/73.
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"El nacionalismo panameño no se define en términos de
otra nación. Ser nacionalista panameño no significa -
odiar a otra nación,El nacionalismo panameño se defi-
ne en términos del imperialismo colonial. Por eso los
árabes, los hindúes, los africanos, cualquier hispano_
americano, puede ser nacionalista panameño".

Informe del viaje a Sri Lanja. V11/76,

"Quiero manifestarles a los hermanos de África, que el
día que las Naciones,. Unidas ordenen una misión de gue-
rra, nuestras Fuerzas Armadas estarán presentes para -
erradicar del poder a esa minoría de Rhodesia y África
del Sur, Nosotros sabemos lo que es el apartheid, por_
que es precisamente la discriminación racial lo. más —
avergonzante dentro del área geográfica que parte a -
nuestro país en doso"

Discurso en Colombo, Sri Lanka, ante
la reunión cumbre del movimiento de
los países no-alineados, VII/17/76,

"Nosotros no somos antiyanquis. Somos anticolonialistas.
Porque para el panameño el colonialismo no es un concep_
to distante,, Los conceptos abstractos no matan. Para el
panameño el colonialismo es un hecho concreto que se le
ve; que se le mira y que establece un sistema defensivo
que apunta al centro de su corazón,"

Apuntes del General
Parte No, 13, Estacolmo, X/770

"Estay casi convencido de que los Estados Unidos no
andan buscando amigos, no les interesa tener amigos
sino lambones. Ellas prefieren a un lambón que a —
un amigo. Ahora mismo prefieren que se les diga la_
verdad agradable, la verdad cosmética, que la ver —
dad lógica. Yo he hecho muchos esfuerzos por conse-
guir que los Estados Unidos se convierta en el aban
derado de las causas justas en el hemisferio. Y los
Estados Unidas siguen siendo los abanderados de to-
das las causas injustas en el hemisferio»"

Entrevista a Bill Jordán, ex—embajador
de los E.U. en Panamá, 1980,

M !
3& i-—»-a

19 -<
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C A P I T U L O I I

MEDICIÓN ACTUAL DEL /WERICAN WAY OF LIFE EN 3 GRUPOS
DE ASALARIADOS PAN/CIENOS.
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A, NECESIDAD D£ MEDIR EL AWQFL Y SU EXPRESIÓN ACTUAL

En l a invest igación b i b l i og rá f i ca que le precede a este cap í tu -
lo se hacen planteamientos teóricos en torno a l a explotación que ha e je r
cida y ejerce los Estados Unidos sobre su pueblo y sobre los países cap i -
t a l i s t a s . Se planteó que los mecanismos que ha u t i l i zado para ta les f i -
neS| varían de país a país, así como de una época a otra»

En nuestro país la dominación tuvo dos etapas, l a Inc ip iente —
1850-1903 y l a Intensiva de 1904 - ac tua l . Los Estados Unidos, lograron -
controlar la ru ta interoceánica desde la primera etapa, pues en l a 2a» —
etapa, logran e l contro l t o t a l de l traspaso masivo de mercancías y tropas
de un océano a o t r o . Esto permit ió que los Estados Unidos le impusiera -
a los otros países cap i t a l i s t as , que junto con e l se disputaban la hegerno
nía de l cont ro l económico mundial, una nueva tónica a esa re lac ión inter—
c a p i t a l i s t a . Desde ese momento los Estados Unidos pasarían, en una prime-
ra i ns tanc ia , a subsidiarse 3u propia economía, mediante e l cont ro l abso
lu to de l a ru ta*

Dentro del istmo imponen una dominación t ipo enclave que ten —
dría una manifestación múlt iple,, A d i fe renc ia de otros países de l orbes—
los Estados Unidos le impondrían a nuestro país varios enclaves que i n -
f l u i r í a n en e l modo de vida de l a mayoría de los sectores de l a pobla -
ciónE

El carácter de dependiente de nuestro país, se tornará-más com-
p l e j o , debido a que históricamente tuvo una act iv idad comercial, propugna
da por una burguesía l ibre-cambista que implementa mecanismos de importa-
ción de mercancíasj en detrimento de un pasible crecimiento del sector -
primario y secundario de l a economía, todo lo cual crea un mayor n i v e l de
dependencia sobre todo en e l consumo»

Los norteamericanos u t i l i z a n para leg i t imar e l "American Way —
of L i f e " los efectos de demostración que causa su presencia c i v i l y m i l i -
t a r , sus prácticas laborales, hábitos soc ia les , costumbres, mi tos, e tc e —
así como de los medios de información que. poseen tanto e l l os como l a bur-
guesía l ib re-cambis ta .

Los sectores de mayor status económico han sido histór icamente-
en forma mediatizada, los benef ic iar ios directos de estos enclaves a n i -
ve l nacional . Esos sectores por lo tanto han mostrado mayor tendencia y—
asimilismo a l AWofl8

Otros sectores, l a pequeña burguesía i n t e l e c t u a l y los sectores
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populares, han sido l a an t i t es i s de IDS sectores de mayor1 status económi-
co» Por cuanto que han luchado contra l a presencia y dominación nortéame
r icana durante todas las épocas de l a dominación.

Sin embargo, a lo largo de l a h i s to r i a también se ha observado-
que las maquinaciones, tanto de los Estados Unidos como de l a burguesía -
libre—cambista, han afectada a todos los sectores económicos0

Las tendencias a l AWofL se evidencian en los estratos económi -
eos a l t o s , medios, como en los bajos.

Es por eso que hemos optado por medir e l fenómeno y anal izar -—
las formas en que se expresa en los d i s t i n tos estratos económicos las for
mas de dominación.

B. OBJETIVOS GENERALES:

Este capítulo t iene como objet ivos generales:

1 . Determinar en que forma se r e f l e j a en los grupos asa lar ia •—
dos e l "American Way of L i f e " [AWofL]

2. Determinan l a re lac ión que t iene e l status económico con las
tendencias a l "AWofL"»

CB PLANTE/MIENTO DEL PROBLEMA;

Conociendo.a través de l a Invest igación b i b l i og rá f i ca que e l —
pueblo panameño ha estado expuesto y en consecuencia condicionado a tener
tendencias a l AWofL a lo largo de 130 años [1848-1878),

Se hace necesaria una invest igac ión ex post facto que permi —
ta responder las siguientes interrogantes en t res estratos de l a estruc —
tura socio-económicaa

a. ¿El condicionamiento previo que han tenido los panameños con
respecto a l AWofL se r e f l e j a r á en las opiniones y ac t i tudes-
de los asalariadas actuales?

be ¿La forma como se ha estructurado. la economía panameña, en -
donde e l sector preponderante de l a economía es e l sector -
t e r c i a r i a [comercial y de serv ic ias) ha causado un gran des-

FALLA BE Q1G!
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balance entre los tres sectores y por ende en la balanza de-
pago, esto ha hecho que e l nivel de importaciones sea mayor—
que e l de exportaciones» Acaso esta condición habrá creado-
mecanismos a l interior del país para que la población este -
anuente y en forma progresiva al consumo de los bienes y -
servicios que provienen del país del norte ele los Estados -
Unidas?

¿ Esto habrá afectado en una forma u otra a las diferentes -
capas económicas, en cuanto a sus hábitos de consumo, costum
bres, mitos, e t c . Produciendo una desnacionalización y su —
concomitante tendencia al AWofL?

D, PLANTE/MIENTO DE HIPÓTESIS

Hipótesis de Trabajos

No. 1 El condicionamiento previo que han tenido históricamente los -
panameños con respecto a l AWofL, hace que este fenómeno se re -
fleje en las opiniones de los asalariados actuales.

No, 2 El hecho de que Panamá haya tenido una actividad preponderante-
mente comercial la hace más dependiente del consumo de los bie-
nes y servicios que provienen de los Estados Unidos. Todos los
estratos salariales observan esta tendencia hacia el consumo -

. . dependiente.

i\joo 3 A . mayor status sa lar ia l mayor tendencia a l American Way of Li-
fe en la mayor cantidad de áreas de opiniones»

No. 4 Los asalariados de Estratos Altos tienen mayor tendencias a l -
AWofL en las opiniones hacia e l aspecto ideológico, económico,—
político y social que los otros estratos sa lar ia les .

Para tales aseveraciones utilizamos 2 sets de Hipótesis de Inves
tigación [ i y i r)

El I Set plantea las siguientes hipótesis de investigación con
sus respectivas hipótesis nula o hipótesis alternas dependiendo del esta—
distico utilizado.(sea x o la prueba de Gennaró)

TESIS COI
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1.— Hipótesis de investigación No. 1

Existe tendencia a l es t i lo de vida americano en e l es-—
trato Alto,

2
Con Respecto a la utilización de X :

H = No existe diferencia entre las alternativas med i -
das (con tendencia, neutro, sin tendencia).

H. » Existe diferencia entre las alternativas medidas -
(con tendencia, neutro, sin tendencias)

Con respecto a la Prueba de Gennaró:

H = No existe diferencia significativa entre la a l t e r -
nativa 1 (con tendencia y la alternativa 2 (Neutro)

H. = Existe diferencia significativa entre la alterna -
tíva 2 (con tendencia) y la alternativa 2 (neutro)

2 . - Hipótesis de Investigación No. 2

Existe tendencia al es t i lo de vida americano en el Es —
trato Medio.

2
- Con respecto a la utilización de X :

H = Na existe diferencia entre las alternativas medidas
(con tendencia, neutro, sin tendencia).

H.= Existe diferencia entre las alternativas medidas —
(con tendencia, neutro, sin tendencia).

— Con respecta a la utilización de la prueba de Gennarás

H = No existe diferencia significativa entre la alterna
tiva 1 (con tendencia) y la alternativa 2 (neutro)

H.= Existe diferencia significativa entre la a l te rna t i -
va 1 (con tendencia) y la alternativa 2 (neutro).

3o- Hipótesis de Investigación No. 3

Existe tendencia al Estilo de Vida Americano en e l Es -
trato bajo.

TESIS COI
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2
- Con respecto a la utilización de X ;

H = No existe diferencia entre las alternativas medidas
(con tendencia, neutra, sin tendencia),

H.= Existe diferencia entre las alternativas medidas —
(can tendencia, neutro, sin tendencia),

- Con respecta a la utilización de la prueba de GENNARQs

H = No existe diferencia significativa entre la alterna
tiva 1 (con tendencia) y la alternativa 2 (Neutro)

H.a Existe diferencia significativa entre la alternati-
va 2 (neutro).

El I I Set plantea las siguientes hipótesis de Investigación.

4. - Hipótesis de Investigación No. 4

Existe mayor tendencia al estilo de vida americano en—
el Estrato Alta que en el Estrato Media.

- Con respecto a la utilización de la prueba de Gennaró:

H = La alternativa "con tendencia" del Estrata Alto na—o
es diferentemente significativa de la alternativa -
"con tendencia" del Estrato Medio.

H,= La alternativa "con tendencia" del Estrato Alto es-
diferentemente significativa de la alternativa "con
tendencia del Estrato Medio.

5.- Hipótesis de Investigación No. 5 •

Existe mayar tendencia al estilo de vida americano en —
el Estrato Alto que en el Estrato Bajo.

- Con respecto a la utilización de la prueba de Gennaró:

O
H - No hay diferencia significativa entre la alternati-

D*3

va con tendencia del Estrato Alto, y la alternativa-
"con tendencia"del Estrato Bajo.

•í.« :Hay diferencia significativa entre la. alternativa—
"con tendencia"del Estrato Alta y la alternativa -
"Con tendencia" del Estrato Bajo»

>-<—t
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6 . - Hipótesis de Investigación No. 6

Existe mayar tendencia a l es t i lo de vida Americana en—
e l Estrata Bajo que en e l Estrato Medio,

- Con respecto a la u t i l i zac ión de la prueba de Gennarós

H = No hay diferencia s ign i f ica t iva entre la a l t e rna t i -
va "con tendencia" del Estrato Bajo y la a l t e rna t i -
va "con tendencia" del Estrato Medio.

H.= Hay diferencia s ign i f ica t iva entre la alternativa—•
"con tendencia" del Estrato Bajo y la al ternat iva -
"con tendencia" del Estrato Medio.

E. INSTRUMENTO UTILIZADO: (Ver Apéndice A).

Se confeccionó un cuestionario de opiniones que con un conteni-
do de 110 ítems con 13 áreas de opiniones a saber:

Opiniones a saber; Total de ítems:

l o . Hacia hábitos alimenticios 13

2o. Hacia hábitos de consumo de artículos 10

• y bienes suntuarios duraderas y no duraderos

3o. Hacía hábitos de recreaciones 9

4o. Hacia hábitos de vivienda 7

5o, Hacia hábitos religiosos 2

6o• Hacia e l aspecto social 6

7a. Hacia hábitos de vest ir 5

So. Hacia e l aspecto pol í t ico e ideológico 16

9o. Hacia la cul tural 21 •

10o. Hacía e l aspecto económico 13

l i o . Hacia la actuación m i l i t a r de los Estados Unidos 3

12a..Hacia los vuelos espaciales , 4

13o. Opinión general hacia los norteamericanos 1

TOTAL = 110
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Para su confección se utilizó el siguiente procedimiento

Véase apéndice "D"

lo. Se hizo contacto con grupos de empresarios y se les pidió que
sen un enlistado de las cosas que a su juicio eran cosas buenas de -
los Estados Unidos y de sus hábitos, costumbres, e tc .

2o. Se hizo lo mismo con estudiantes universitarios (grupos heterogéneos)

3o. Se hizo lo mismo con miembros del partido del pueblo, y con otros —
sectores de izquierda

4o. Se consulta bibliografía que versaba sobre penetración cultural, domi
nación económica, política, e ideológica, colonización, e tc .

5o. Se consultó bibliografía que versaba sobre la construcción de encues-
tas de opiniones, de actitudes etc .

6o. Se construyó item x i tan utilizando técnicas para evitar la deseabi—
lidad social y las respuestas esteriotipadas-

7o. De un total de 196 itéms que tenía inicialmente, se le aplicó la pru£
ba Kuder-ftichardson para la validación de c/items quedando urubúes —
t i o n a r i o f i n a l d e ' 1 1 0 Í t e m s . » ..'. :"'.•:!•••.. -. •- ••• . -.

8o. Se confeccionó una matriz (ver apéndice B) Para voltear•los datos —
de c/encuesta y obtener un perfil gráfico de cada sujeto encuestadoB

El cuestionario de opiniones contó con 13 áreas debido a que —
nosotros planteamos que la dominación imperialista abarca un abanico de -
instancias» Si se observadlas áreas de opiniones hacia los aspectos cul
turales, ideológicos, económicos y de consumo alimenticios, de ropa, vi -
vienda, e tc , , son las que ocupan un mayor numero de reactivos. Esto es —
así, porque consideramos que estas son las áreas preponderantes en las —
tendencias al "American Way of Life".

El cuestionario empieza con opiniones hacia hábitos alimenti -
cíos, 3 preguntas sesgadas con contestación de SI o NO, para luego presen
tar 4 de escogencia múltiple, que contenían 50°/0 de comidas nacionales y -
50°/0 de comidas norteamericanas. Dentro de la misma área se plantean 6 -
reactivos de tipo escala LIKERT.

A excepción de 3 reactivos del área de opiniones hacia lo cul -
tural (3 de SI o NO] y de 3 reactivos del área hacia hábitos de consumo -
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de ar t ícu los y bienes suntuarios duraderos y no duraderos (3 de SI o NO),
todo e l resto del cuestionario presenta a l ternat ivas de aprobado t o t a l —
mente, aprobado, en duda, desaprobado y desaprobado totalmente *

- Se consideraron respuestas con tendencia los rasgos de aproba
do totalmente, aprobada y de desaprobado totalmente y desaprobado, depen-
diendo de l a forma en que se planteaba l a pregunta (ver p e r f i l que de f i —
ne las tendencias o no a l AWofL en e l apéndice B)

Todo dependía de l a forma en que se planteaba e l reac t i vo , con-
e l f i n de ev i ta r l a "deseabílidad soc ia l " y las respuestas estereotipadas

se cambiaba l a est ra teg ia de preguntas.

Las contestaciones "en duda"eran consideradas neutras.

E l cuestionario presentaba entonces 3 variables a sabers a) —
con tendencia, b] neutro c) s i n tendencia:

Posteriormente en la comprobación de hipótesis se observará la—
relac ión que t ienen estas variables dentro de un mismo es t ra to , así como
entre loa estratos a l t o , medio y bajo.

F, ESCENARIO Y POBLACIÓN

La invest igación tuvo como escenario l a ciudad de Panamá (espe-
cíficamente e l d i s t r i t o capital) ' y l a cobertura de l a muestra se determi-
nó por un procedimiento de representatívidad por est ra to s a l a r i a l y por —
sector económico (muestreD es t ra t i f i cado) ver apéndice C

" La población fue de 120 asalariados pertenecientes a los e s t r a -
tos a l t o , medio y bajo.

G. DISEÑO ESTADÍSTICO UTILIZADO

El modelo estadís t ico que ut i l izaremos en e l anál is is de los •
datos recogidos a través de l a encuesta es e l s igu ien te ;

2
(La prueba del chi cuadrado (X ) y l a tab la de confianza de Ge-

nnará).

de confianza del 95% o sea alfa igual.05)

2
1, La prueba de chi cuadrado (x ) de una cola (con un grado
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2,- La tabla de confianza de Gennaró para establecer la signifi
cativídad del orden de elección de las encuestas por muestreoa

3. Utilización de porcentajes para equiparar muestras.

4* Utilización de porcentajes para presentar una panorámica ge-
neral de las respuestas dadas en cada una de las áreas examinadas en las~
diferentes alternativas.

Procedimiento Estadístico

A. El primer paso será establecer s i existe diferencia entre -
las alternativas de un mismo estrato (con tendencia, neutro, sin tenden -
cia] a través de la prueba de chi cuadrado» (X )•

B« Una vez que se establece la existencia de diferencia entre-
las alternativas se procederá a la aplicación de la prueba de Gennaró, p£
ra determinar s i la alternativa "con tendencia" es diferentemente signifi-
cativa de las otras alternativas (neutro, sin tendencia) y de esa ma/iera-
comprobar o rechazar nuestras tres primeras hipótesis de investigación.

C. En el caso de las tres siguientes hipótesis de investiga —
ción, coma es una comparación de las alternativas "con tendencia" entre —
los diferentes estratos, procederemos primero a equiparar las muestras -
(procedimiento que explicamos más adelante) y posteriormente se aplicará-
dírectamente la prueba de Gennaró para comprobar o rechazar nuestras hipó
tesis de investigación.

D. En este punto es importante señalar porque se hizo necesa —
rio utilizar la equiparación de muestras y el procedimiento que utiliza -
mos para el lo.

En primer lugar debemos señalar que en nuestro segundo grupo —
de hipótesis estamos comparando las alternativas "con tendencia" de los -
tres estratos socioeconómicos medidos, (alto, medio, bajo), Como el tama
ño de cada submuestra (de cada estrato) es diferente y además la diferen-
cia numérica es notable (Estrato alto=7; estrato medio=47 y estrato ba -
jo =66), compararlos entre s í en la alternativa "con tendencia", los valo
res numéricos originales significará siempre un resultada favorable al Es
trato con mayor tamaña muestral.

Para realizar un manejo estadístico adecuado de los datos que -
tenemos y para la aplicación de la prueba de Gennaró, en base a la expli—
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cación presentada anteriormente, al equiparar las muestras utilizamos el—
siguiente procedimiento;

1« Los valares numéricos que siempre tomaremos en cuenta para -
realizar nuestro análisis estadístico son aquellos que acompañan la alter
nativa "con tendencia" en cada uno de los diferentes estratos.

2. Estableceremos el porcentaje que le corresponde a cada uno -
de esos valores numéricos dentro de su estrato y en relación con las al -
ternativas "neutro" y "sin tendencia" de ese mismo estrato,

3. Tomaremos el valor numérico más alto de la alternativa "con-
tendencia" de las diferentes" estratos (para el caso siempre será el va -
lor numérico del estrato bajo que es el más alto), observamos su porcenta
je y establecemos una regla de tres entre el valor numérico más alto, -
(estrato bajo], su porcentaje, y los porcentajes de los otros valores nu-
méricos más bajos(estrato medio y estrato al to) , cada uno por separa -
do.

De esta manera obtenemos nuevos valores numéricos que son pro -
porcionales al valor numérico más alto.

Por último, los nuevos valores numéricos para el estrato medio-
y el estrato alto, y el antiguo valor numérico más alto del estrato bajo,
son los valores numéricos o puntajes originales que compararemos entre s í
a través de la prueba de Gennaro»
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USO DE LA TABLA DE CONFIANZA DE GENNARO

PARA. ESTABLECER LA SIGNIFICATIVIDAD DEL ORDEN

DE ELECCIÓN DE LAS ENCUESTAS POR MUESTREO

(CON UN GRADO DE CONFIANZA DEL 95%)

-En primer lugar l a tab la de Gennaró t rabaja con puntajes orig_i
nales únicamente, y ha sido construida conociendo e l valor del N, y desa-
r ro l lando l a fórmula para conocer N2. Dicha fórmula aparece en e l encabe
zado de l a presentación de l a t ab la .

- La prueba de Gennaró es un estadíst ico poderoso que permite -
determinar e l peso que posee una variable o una a l te rna t i va cuando es com
parada con o t ras , siempre y cuando se observen los c r i t e r i o s de muestreo-
adecuados de acuerdo con los objet ivos de l a encuesta realizada» Su gra-
do de confianza es del 95% y es un excelente complemento de l a prueba de-
X , razón por l a cual l a prueba de Gennaró ha sido i nc lu ida como es tadís -
t i c o para probar las hipótesis de nuestra invest igac ión.

- La tab la de Gennaró consta de dos columnas básicas: Ni y N2»-
(ver apéndice).

- La tab la de Gennaró empieza en Nl=21, N2=10 y termina en -
Nl=2,000, N2=1878P s i n embargo, s i Ni supera e l valor que aparece en la -
tab la Nl=2000, e l valor de N2 puede ser calculado desarrollando l a fórmu-
la dada por Gennaró para t a l e fec to , y en base a la cual ha sido construí
da la tabla»

- En l a columna Ni encontraremos siempre e l valor más a l t a y es
este e l valor que representa e l valor más a l t o también de los datos del -
usuario de l a tab la a

I
- Los valores al tos del usuario no siempre coinciden exactamen-

te con los valores que da l a tab la para; N I , entonces, en estos casos —
se u t i l i z a e l valor de NI en l a tab la que más se aproxime a l valor del -
usuario. Si.se quiere una mayor precis ión se u t i l i z a e l valor a l t o del -
usuario, que es N i , y se desarro l la l a fórmula para obtener N2.

- En la columna N2 encontramos los valores numéricos que acom -
pañan los valores de N I . Los valores de N2 son los que representan los -
valores numéricos más bajos de l usuario y son los que determinan los l í m i
tes de ¿ ign i f i ca t í v i dad én re lac ión con Ni»
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- El valor más bajo del usuario de la tabla debe igualar o e s -
t a r por encima del valor que presenta N2 y que acompaña a NI, que a l mis-
mo tiempo representa e l valor más a l to del usuario de l a t ab la , de lo con
t r a r í o decimos que hay diferencia s ign i f ica t iva entre los valores numéri-
cas y procedemos a la comprobación de nuestras h ipó tes i s .
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C A P I T U L O H I

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
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PLAINíTE/WIENTO Y PRUEBA DE HIPÓTESIS

A» Hipótesis de Investigación [ ler . Set)

la Existe tendencia al estilo de vida americano en el Estrato-
Alto.

2. Existe tendencia al estilo de vida americano en el Estrato-
Medio•

3. Existe tendencia al estilo de vida americano en el Estrato-
Bajo .

2
- Utilización de las pruebas X y Gennaró para la comprobación-

de las hipótesis.

- Prueba de la hipótesis 1 de investigación.

2
- Aplicación de la prueba X .

- H = no existe diferencia entre las alternativas medidas ícon-
o *•

tendencia, neutro, sin tendencia).

H,= Existe diferencia entre las alternativas medidas, (con ten-
dencia, neutro, sin tendencia).

- X2¿S

- Nivel de significación @€ = 0.05

Grados de libertad = K-l= 2

- X2t y 2gl= 5.99

La frecuencia esperada la obtenemos de la multiplicación del N-
total de sujetos en el estrato alto por la cantidad de respuestas (lio) -
total que tiene el cuestionario. Luego ese producto se distribuye equita
tivámente entre las tres alternativas de la siguiente manera: ~
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Ss No» Total de Resp. x Cuestionario No, Total de Resp» x
Estrato

110 770

F, Observada F. Esperada

1 . Contendencia - 478 257

2. Neutro -

3, Sin tendencia

fO-E)2

112

180

256

257

2 2
X2= £"(478-257] [112-256)

^ 257 * 256

(180 - 257)
257

X2= "V 48841
257

20736 5929
256 257

X 190.04 + 81 + 23.07 = 294.11

X = 294.11

X = 5.99

,Conclusión:

2
En virtud del valor hallado de X y comparado con el valor de-

X 2/T, se rechaza la hipótesis nula en favor de la alterna y por lo tanto
se concluye que existe diferencia entre las alternativas medidas (con ten
ciencia, neutro y sin tendencia).



159

Aplicación de la prueba de Gennaró:

Para determinar cual es la alternativa que hace la diferencia -
significativa (o sea cual es la alternativa que inclina la balanza hacia-
un lado u otro) y de esa manera poder comprobar nuestra hipótesis de in -
vestígación utilizamos la prueba de Gennaró y planteamos sus hipótesis.

1. H = No existe diferencia significativa entre la alternativa 1 [con -
tendencia) y la alternativa 2, [neutro).

H.= Existe diferencia significativa entre la alternativa 1 [con ten ~
dencia] y la alternativa 2. (neutro).

Entonces:

Para NI = 478 el valor mínimo que debe existir para que no ha
ya diferencia significativa es N2=421» [El valor nuestro que estamos
comparando con Ni es 112 que es inferior a N2 de la tabla)•

Conclusión:

Se rechaza la hipótesis nula en favor de la alterna y por lo -
tanto la alternativa 1 (con tendencia) es diferentemente significativa de
la alternativa 2, (neutro).

2, H = No existe diferencia significativa entre la alternativa 1 (con —
tendencia) y la alternativa 3 (sin tendencia).

H.= Existe diferencia significativa entre la alternativa 1 (con tenden
cia) y la alternativa 3 (sin tendencia).

Entonces:

Para Nl-478 e l valor mínimo que debe exis t i r para que no haya •
diferencia"significativa es N2=421 (El valor que estamos comparando como-
N2 es 180 que es inferior a N2 de la tabla) .
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Conclusión:

Se rechaza la hipótesis nula en favor de la alterna 1G que seña
la que sí hay diferencia significativa entre la alternativa 1 [con tenderi
cía] y la alternativa 2 [sin tendencia) y por lo tanto se comprueba mues-
tra hipótesis 1 de que existe tendencia a l esti lo de vida americano en e l
Estrato al to.

Prueba de la hipótesis dos de investigación;

2
- Aplicación de la prueba X :

H « No existe diferencia entre las alternativas medidas [con tendencia-
neutro, sin tendencia).

H.= Existe diferencia entre las alternativas medidas [con tendencia, neu-
t ro , sin tendencia).

Nivel de significación d^, =0.05 con dos grados de libertad

X 2/t=5.99

La frecuencia esperada la obtenemos de la multiplicación del N
tota l de sujetos en e l Estrato medio por la cantidad de respuestas [110)
tota l que tiene e l cuestionario. Luego ese producto se distribuye equi-
tativamente entre las tres alternativas de la siguiente manera:

Estrato Medio

Ss No. To ta l de Respo x cuest ionar io No.Total de RespoxEstrato

47 110 5170
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1» Con tendencia

2. Neutro

3. Sin tendencia

F. Observada

2227

968

1975

F. Esperada

1724

1723

1723

X = fO-El

(2227-1724)
1724

[963-1723)
1723

1975-1723)
1723

2
1/ . ^

253Q09

1724
57QQ25

1723
63504

1723

X = S-146.75 + 330,83 + 36.85 =>

X * 514.43

X / t - 5.99

Conclusión:

2
En virtud del valor hallado de X y comparado con el valor de -

X 2/t se rechaza la hipótesis nula en favor de la alterna y por lo tanto—
se concluye que exista diferencia entre las alternativas medidas (con ten
dencia, neutro, sin tendencia).

Aplicación de la Prueba de Gennaró

Para determinar cual es la alternativa que hace la diferencia -
significativa (o sea cual es la alternativa- que inclina la balanza hacia-
un lado u Dtro) y de esa manera poder comprobar nuestra hipótesis de in-"
vestigación utilizamos la prueba de Gennaró y planteamos sus hipótesis:

1. H = No existe diferencia significativa entre la alternativa 1 (con —
tendencia) y la alternativa 2 (neutro)
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H.= Existe; diferencia significativa entre la alternativa 1 [con ten-
dencia) y la alternativa 2 (neutro).

Entonces:

La tabla de Gennaró que ha sido construida y presentada sólo -
presenta valores para Ni hasta 2000. Sin embargo, en este caso Ni presejn
ta un valor de 2227, por lo tanto se hace necesario desarrollar la fórmu-
la de Gennaró para encontrar el valor de N2, Dicha fórmula es:

N2= NI - 1.96 Y 8 NI + 3.84-3,84

1.96 V a [2227] + 3.64-3.64
' " '

« 2227 - 1 - 9 6 V̂  17.816 + 3.84 - 3.84

N2« 2227 - 128.901

N2= 2096

Para N1F2227 é l valor mínimo que debe exist i r para que no haya-
diferencia significativa es N2=2098 (el valor nuestro que estamos campa -
rando con NI es 968 que es inferior a l valor N2 de la tabla)*

Conclusión;

Se rechaza la hipótesis nula en favor de la alterna y por lo —
tanto la alternativa 1 (con tendencia) es diferente significativa de la -
alternativa 2 (neutro).

2. H = No existe diferencia significativa entre la alternativa 1 (con ten
dencxa) y la alternativa 2 (sin tendencia).

H.=s Existe diferencia significativa entre la alternativa 1 (con ten —
dencxa) y alternativa 2 (sin tendencia).

Para Nl-2227 él valor mínimo que debe existir para que no haya-
diferencia significativa es N2=2098. (El valor nuestro que estamos compa-
rando con Ni es 1975 que es inferior al valor N2 de la tabla).
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Conclusión;

Se rechaza la hipótesis nula en favor de la alterna lo que sena
la que hay diferencia significativa entre la alternativa 1 (con tendencia
y la alternativa 3 (sin tendencia] y por lo tanto se comprueba nuestra ,-
hipótesis de que existe tendencia al estilo de vida americano en el Estra
to medio•

Prueba de la hipótesis tres de Investigación:

2
Aplicación de la prueba de X :

H =s No existe diferencia entre las alternativas medidas. (con tendencia—
neutro, sin tendencia),

H.= Existe diferencia entre las alternativas medidas (con tendencia-
neutro, sin tendencia).

Nivel de significación - 0.05 con dos grados de libertad,

X 2/t=: 5.99

La frecuencia esperada la obtenemos de la multiplicación del
No, total de sujetos en el Estrato Bajo por la cantidad de respuestas
(110) total que tiene el cuestionario. Luego ese producto se distribuye
equitativamente entre las tres alternativas de la siguiente manera:

Estrato Bajo

Ss No, Total de resp. x cuestionario No, total de resp, x Estrato

66 110 7260

1.

2,

3.

Con tendencia .=

N e u t r o .=?..•.

Sin tendencia =

F. Observado

3184

1543

2533

F. Esperado

2420

2420

2420
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2 <T (3184-2420)2 (1543-24S0)2 (2533-2420)
X = < ^ - 2420 + 2420 + 2420

V2 <-- 583696 769129 . 12769
2420 T 2420 2420

241.19 + 317.82 + 5.27

564.28

5.99

Conclusión:

2
En virtud del valor hallado de X y comparado con e l valor de—

X 2/t se rechaza la hipótesis nula en favor de la alterna y por lo tanto-
se concluye que existe diferencia entre las alternativas medidas [con ten
denüia, neutro y sin tendencia).

Aplicación de la Prueba de Gennaró:

Para determinar cual es la alternativa que hace la diferencia -
significativa (o sea cual es la alternativa que inclina la balanza hacia-
un lado u otro] y de esa manera poder comprobar nuestra hipótesis de in —
vestigación utilizamos la prueba de Gennaró y planteamos sus hipótesis;

1« H = No existe diferencia significativa entre la alternativa 1 (con —
tendencia] y la alternativa 2 (neutro).

H.= Existe diferencia significativa entre la alternativa 1 (con ten -
dencia] y la alternativa 2 (neutro).

Entonces:

La tabla de Gennaró que ha sido construida y presentada sólo —
presenta valores para NI hasta 2000. Sin embargo en este caso Ni presen-
ta un valor de 3184, por lo tanto se hace necesario desarrollar la fórmu-
la de Gennaró para encontrar el valor de N2. Dicha fórmula es:
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1.96VB N1+ 3.84 - 3.84N l -

N2« 3184- i i?6V25472 + 3.84 - 3.84

N2= 31S4 1 '9 £V2 5 4 7 2 + 3 - 8 4 " 3 ' 8 4

N 2 = 3184 . 1 ^ 6 . ] - 3,84

N2= 3184 - 132.65

N2 = 3031

Para Ni = 3184 N2 = 3031

Para Ni = 3184 e l valor mínimo que debe e x i s t i r para que no haya di feren-
cia s ign i f i ca t iva es N2=3031 [ e l valor nuestro que estamos comparando con
NI es 1543 que.es in fe r io r a N2= 3031).

Conclusión:

Se rechaza la hipótesis nula sn favor de la alterna y por lo •—
tanto la alternativa 1 (con tendencia) es diferentemente significativa de
la alternativa 2 (neutra).

2, H = No existe diferencia significativa entre la alternativa l(con —
tendencia y la alternativa 2 (sin tendencia)»

H.= Existe diferencia significativa entre la alternativa 1 (con tenden-
cia]" y la alternativa 3 (sin tendencia).

Para Nl= 3184 el valor mínimo que debe existir para que no haya diferen -
cia significativa es N2= 3031 (el valor nuestro que estamos comparando —
con NI es 2533 que es inferior a N2= 3031.
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Conclusión:

Se rechaza la hipótesis nula en favor de la alterna lo que seña
la que existe diferencia significativa entre la alternativa 1 (con t e n -
dencia) y la alternativa 3 (sin tendencia) y por lo tanto se comprueba -
nuestra hipótesis dB que existe tendencia al estilo de vida americano en-
el Estrato Bajo.

B« Hipótesis de Investigación (2o. Set).

4. Existe mayor tendencia al estilo de vida americano en el —
estrato alto que en el Estrato Medio.

5» Existe mayor tendencia al estila de vida americano en el es
trato alto que en el Estrato Bajo.

6. Existe mayor tendencia al estilo de \,dda americano en el Es-
trato Bajo qus en el Estrato Medio.

CUADRO A EQUIPARACIÓN DE LAS MUESTRAS. UTILIZACIÓN DE PORCENTAJES PAR/

LA OBTENCIÓN DE LOS NUEVOS VALORES NUMÉRICOS.

de
Resp.

Con
Tendencia

Neutras

Sin
Tendencia

E

as A L T 0

Potal de

770

478

112

180

S

%

100.0

62

14.5

23.3
_ • • • • — • *

T

Nuevo
Valor

rico

4486

/ / / /

R

MEDIO

Total de
Resp.

5,170

2227
1—-—

968
"—-

1975

í

%

100.0

43

18.7

38.2

T

Nuevo
Valor

Numé-
rico

3111
:—__

/ / / /

BAJO

Tota l
de

Résp.

7260 :

3184 _

1543

2533 _

O

%

00.0

44

21.2

34.8

S

No hay
Nuevos
Valores
Numéri-
cos

.—i
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LDS nuevos valores numéricos que tenemos para la alternativa -
"con tendencia" del estrato Alto y del Estrato Medio se obtienen de la -
siguiente regla de t res :

Para el Estrato Alto:

3184 44% X=4486

X 62°/,

Para e l Estrato Medio:

3184 ,44°/o X' 3111

X .43%

Obtenidos los nuevos valores numéricos procedemos a la aplica
ción de la prueba de Gennaró" para comprobar nuestras hipótesis.

Prueba de la hipótesis cuatro de investigación:

— Aplicación de la prueba de Gennaró:

H = La alternativa "con tendencia" del Estrato Alto no es dife-
rentemente significativa de la alternativa "con tendencia" del Estrato Me
dio.

H.= La alternativa "con tendencia" del Estrato Altr ss dife-
rentemente significativa de la alternativa "con tendencia" del Estrato Me
dio.

Para Ni * 4486 N2 debe ser calculado.

l19g\/a_Nl + 3.84 - 3.84
N2 = NI

N2 = 4486 - l-96\/35888 + 3.64 - 3.84

N2 - 4486 - - 1 - 9 ^ 9 ^ ~ 3-64

N 2 .
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N2 = 4486 -c 1.96 (185.61)
2

N2= 4486 - 181.89

N2= 4304

Para NI «4486 el valor mínimo que debe existir para que no ha-
ya diferencia significativa es N2 - 4304. (El valor que estamos comparan
do como N2 es 3111 que es inferior al N2 encontrado a través de la fórmu-
la] .

Conclusión:

Se rechaza la hipótesis nula en favor de la alterna, lo cual —
señala que la alternativa "con tendencia" del Estratro Alto es diferente-
mente significativa de la alternativa ('con tendencia) del Estrato Meidio -
y por la tanto existe mayor tendencia al Estilo de Vida Americano en el -
Estrato Alto que en el Estrato Medio.

Prueba de la Hipótesis cinco de Investigación:

- Aplicación de la prueba de Gennaró:

H = No hay diferencia significativa entre la alternativa "con —
tendencia" del Estrato Alto y la alternativa "con tendencia" del Estrato-
Bajo .

H.= Hay diferencia significativa entre la alternativa "con ten-
dencia" del Estrato Alto y la alternativa "con tendencia" del Estrato Ba-
jo .

Para Ni = 4486 e l valor mínimo que debe existir para que no haya diferen
cía significativa es N2 = 4304 (El valor que estamos comparando como N2 -
es 3184 que es inferior al N2 encontrado a través de la fórmula)•
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Conclusión:

Se rechaza la hipótesis nula en favor de la alterna lo cual se -
ñala que hay diferencia significativa entre la alternativa "con tendencia"
del Estrato Alto y la alternativa "con tendencia" del Estrato Bajo y por-
lo tanto hay mayor tendencia al Estilo de vida americano en el Estrato al
to que en el Estrato Bajo,

Prueba de la Hipótesis seis de investigación:

- Aplicación de la prueba de Gennaró:

H = No hay diferencia significativa entre la alternativa "con—
tendencia" del Estrato Bajo y la Alternativa "con tendencia" del Estrato-
Medío.

H.t» Hay diferencia significativa entre la alternativa "con ten-
dencia" del Estrato Baja y la alternativa "con tendencia" del Estrato Me-
dio ,

Para NI - 3184 el valor mínimo que debe exist i r para que no haya diferen
cia significativa es N2 =3031 (el valor que estamos comparando como N2 -
es 3111 que es superior al !\!2 encontrado al desarrollar la fórmula)0

Conclusión:

No hay evidencia para recharzar la hipótesis nula, lo cual seña
la cjue na hay diferencia significativa entre la alternativa "con tenden -
cia" del Estrato Bajo.y la alternativa "con tendencia" del Estrato Medie-
y por la tanta no hay mayor tendencia al estilo de vida americano en el -
Estrato Bajo que en el Estrato Medio.
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TABLA I

FRECUENCIA DE RESPUESTAS Y PORCENTAJES POR ÁREA DE OPINIONES

ESTRATO ALTO (N=7)

Máximo de
Respe X
Área

lotal de
ítems X
Área de
Opiniones
No. Ss

2

3

4

5

6

7

t o t a l de
Resp. X
Área ^

tí,
o

9 1

13

1

13

11

2

1

9

2

4

42

16.15

10°

70

10

2

10

10

4

8 .

9

7

5

53

75

1°

63

9

3

9

4

6

5

4

1

0

29

46.03

11°

49

7

4

7

7

2

2

5

2

4

29

59.18

7 o

14

2

5

2

1

0

0

1

1

0

5

.35.71

13°

42

6

6

6

6

3

4

5

3

3

30

71.42

2 o

35

5

7

5

5

2

3

4

3

1

23

65.71

6 o

112

16

8

12

15

9

10

14

8

1 1

79

70.53

3 o

147

21

9

17

19

14

11

19

8

10

98

66.66

5 o

9 1

13

10

11

11

10

5

12

1

12

62

68.13

4 o

2 1

3

11

3

3

2

0

.3
i

0

1

12

57.14

8 o

28

4

12

2

3

1

1

3

1

2

13

46.42

9 o

7

1

13

1

1

0

0

1 ;

¿°
0

3

42.8S

12°

Io = Hábitos de Consuno de artículos por bienes suntuarios

2o = Actitudes Sociales

3o = Hacia lo político e Ideológico

4o = Hacia el aspecto Económico

5o = Actitudes Culturales

6o - Hacia hábitos de vestir

Io - Hacia hábitos de vivienda

8o = Hacia el aspecto militar

9o = Hacia los vuelos espaciales

10o» Hacia hábitos alimenticios

11®= Hacia hábitos de recreaciones

12o- Actitud general hacia los norteamericanos

13°= Hacia hábitos religiosos

75%
71.42
70.53
68.13
66.66
65.71
59.18
57.14
46.42
46.15
46.03
42.85
35.71
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TABLA 2

FRECUENCIA DE RESPUESTAS Y PORCENTAJES POR ÁREA DE OPINIONES.

173

ESTRATO MEDIO

(N=4 7)

Máximo de

Resp.- X
Área

ArRRs de V b L L .
Opiniones

Total de V ±—
ítems .X - _

Areg ....v.... .±J __

No. Ss j_ 3

2 4

3 4

4 9 .

5 5

6 6

7 1

8 4

9 10

10 4 -

11 9

12 1

13 1

14 9

15 4

16 13

17 3

18 0

19 6

201 6

21 2

22 3

470

2

10

4

8

7

8

6

8

4

4

9

1

6

7

1

4

7 ,

9

6

3

7

4

9

7

423

3

9

2

3

2

2

0

6

5

5

4

0

5

3

2

5

4

8

0

0

5

2

5

5

329

4

7

4

3

5

6

0

6

4

3

6

0

6

- 5-

0

4

6

6

2

I

4

4

5

4

94

5

2

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

282

6

6

3

5

3

4

1

4

2

6

4

2

1

4

0

1

2

5

2

2

2

4

3

1

235

7

5

1

1

3

2

3

1

3

4

4

2

2

5

1 3

3

4

5

2

0

2

0

3

2

752

8

16

3

6

12

13

3

A

1

5

13

1

1 1

7

1

9

12

14

7

0

7

11

11

14

987

9

21

,5

9

10

11

2

12

15

14

17

5

9

11

3

9

. 12

19

2

1

9

12

16

10

6 1 1

10

13

4

5

9

11

0 ,

8 !

8

. 13

11

1

4

6

0

6

6

9

7

2

10

10

7

7

141

11

3

0

2

0

2

0

2 •

1

1

1

0

2

1

1

1

2

3

0

1

0

2

0

0

188

12

4

1

1

2

3

0

3 .

4

2

1

1

2

0

0

1

3

3

1

1

2

1

1

1

47

n
1

0

0

i

0

0

ÉL

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0
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1

23 2

24 7

25 5

26 8

27 0

28 2

29 2

30 2

31 4

32 2

33 2

34 4

35 6

36 1

37 1

38 4

39 9

40 1

41 2

42 10

43 6

44 6

45 2

46 7

47 1

to ta l de

Resp. X 203
í\rea y-,

33.22

10°

2

10

8

8

6

5

5

6

9

6

1

4

3

8

6

4

7

6

6

1

8

8

5

4

6

2

271

57.65

1°

3

4

6

3

6

1

1

0

1

0

4

0

1

4

3

0

5

3

4

1

4

2

3

2

3

1

135

31.91

11°

4

4

5

4

6

3

1

3

6

3

4

4

2

4

1

0

4

5

2

1

4

4

2

3

2

1

162

49.24

3 o

U
l

0

0

1

1

1

1

1

2

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

2

1

1

1

1

0

29

30.85

12°

6

5

4

2

4

1

2

0

4

4

1

3

1

4

5

0

1

1

4

1

5

3

1

3

3

0

123

43.61

6°

7

2

2

2

1

1

1

1

3

0

2

0

1

2

0

0

5

2

3

0

5,

3

2

2

0

1

96

40.85

8°

8

1 1

10

10

9

7

6

6

10

4

8

3

6

9

2

0

8

7

9

3

9

7

5

13

7

1

341

45.34

4 o

9

15

14

1 1

1 1

10

1 1

5

8

7

2

3

7

14

5

3

4

10

5

5

17

8

7

16

9

5

425

43.05

7 o

10

10

6

10

8

8

7

6

8

7

6

4

5

10

6

1

3

9

6

4

7

5

7

7

8

4

306

50.08

2°

11

0

2

3

0

2

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

2

0

1

1

1

0

40

28.36

13°

12

1

3

3

3

1

3

2

2

2

1

1

3

3

1

2

0

1

4

2

3

1

2

3

1

2

84

44.68

5 o

13

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

1 0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

17

36.17
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lo« Hábitos de consumo de artículos y bienes suntuarios » 57.í

2o. Hacia e l aspecto económico « 50.08%

3o. Hacia hábitos de vivienda = 49.24°/o

4o. Hacia lo político e ideológico = 45.34%

5o, Hacia los vuelas espaciales = 44.68%

6o. Hacia actitudes Sociales « 43,61%

7o. Hacia actitudes culturales "- 43.05%

8o. Hacia hábitos de vestir = 40.85°/0

9G, Hacia los americanos _ • - 36017°/o

10o. Hacia hábitos alimenticios = 33.22%

l io . Hacia hábitos de recreaciones = 31.91°/0

12oB Hacia hábitos r e l i g i o s o s = 30085%

13o, Hacia lo m i l i t a r . = 28
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TABLA 3
FRECUENCIA DE RESPUESTAS Y PORCENTAJES POR ÁREA DE OPINIONES
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Máximo de
Resp. X
Área
Áreas de >

8 5 8

s

Opiniones <

ítems X
Área.
No. Ss 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

1 5

16

17

1 8

19

20

2 1

22

2 3

24 !

13

12

1

4

! 2

!_ 7

8

9

3

5

X

6

1

3

10

4

i

5

1

2

2

0

12

8

4

6 6 0

2

10

10

1

4

5

4

8

5

3

5

7

8

7

9

8 j

8

8

4

1

9

6

1

10

6

7
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3

9

8

0

2

0

7

8

2

2

1

3

5

4

5

4

7

3

0

1

4

5

0

7

2

9

4 6 2

4

7

6

2

4

4

6

5

1

2

2

2

3

6

3

2

1

4

3

1

4

3

0

7

4

3

ESTRATO

132

5

2

2

0

0

1

i-i

0

1

0

1

0
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1

1

0
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1
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0
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1 1 •
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1 1
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3
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2 1
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1 1
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1
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i 5

! 3

! 4

i °
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! 4

i 2
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¡ 9
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! x
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52

53

54

$5

56

57

58

59

60

6 1

62

6 3

64
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t o t a l de
Resp. X
Área

1

' 5 •

8

6

' 4

1

9

5

7

1

2

4

4

3

4

3
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34.4

11°

2

5

2

9

4

2

9

6

8

2

4

3

2

2

10

5

386

58.4

1°

3

4

0

3

5

1

5

5

3

1

4

6

4

0

9

5

219

36.8

9 o

4

5

4

3
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5

6

3

2

4

2

4

3

0

5

3

231

50%

2o
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1
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0

0

0
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0

0

0
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1
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13°
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0
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45.5
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1
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8
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3
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9

6

5
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8

8

1
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1 1
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lo» Hacia hábitos de consumo de a r t í c u l o s y bienes . S8«4o/o

sun tuar ios •

2o, Hacia hábitos de vivienda • 50 °/>

3o. Hacia hábitos de v e s t i r 47«2°/0

4o• Hacia ac t i tudes cu l tura les 46.8$

5oP Hacia e l aspecto económico 45.9°/0

6o. Hacia ac t i tudes soc ia l e s 45,4°/o

7o. Hacia los americanos 43.9°/0

8o. Hacia lo po l í t i co e ideológico 4l.4°/o

9o, Hacia hábitos de recreaciones . 36B8°/o

10oB Hacia los vuelas espacia les 3S.7°/o

l i o . Hacia hábitos a l iment ic ios . 34.4%

12c. Hacia lo m i l i t a r 33,8°/0

13o, Hacia hábitos r e l i g io sos 31 °/o
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C. ANÁLISIS DE LOS PORCENTAJES OBTENIDOS,

A nivel porcentual también se observa que el Estrato alto fue —
e l que más alto porcentaje obtuvo en respuestas con tendencia 62.1°/0 en re
lación con el Estrato Medio 43,Í°/0 y con el Estrato Bajo 43,8°/0 (ver cua —
dro 4 ] .

Se observa también que tanto el Estrato Medio como el Estrato -
Bajo obtuvieron con respecto a la alternativa can tendencia porcentajes -
similares del orden de 43/0. Sin embargo, un dato curioso que nos llama -
la atención es que el Estrato Medio tuvo mayor porcentaje de respuestas -
sin tendencias 38.2°/0 que e l Estrato Bajo que obtuvo 34.9°/o (ver cuadro 4).

La prueba de Gennará nos demostró que no existen1 diferiencia- -•
significativas entre los Estratos Medio y Bajo con'respecto a la alterna-
tiva con tendencia y que por lo tanto ningún estrato tiene más tendencia-
que el otro» Sin embarga el Estrato Bajo, obtuvo 2102°/o en neutras, siendo
un porcentaje mayor que el del Estrato Medioqr obtuvo l8»7°/o No obstante -
en las- respuestas sin tendencia e l Estrato medio tuvo 3.3)6 más respuestas
que'el Estrata Bajo.

Esto indica que el Estrata Medio cuenta con un número de opiniD
nes sin tendencia por encima de todos los otros estratos»

Se podría plantear a manera de inquietudes-más que como premisa
científica-que es precisamente en este Estrato que se encuentra la peque-
ña Burguesía intelectual, que la misma aunque afectada por la dominación-
cuenta con un sector considerable de no asimilistas.

Veamos ahora en que áreas es que se observa más el asimilismo—
por e l AWofL: ' • '

El estrato alto tiene mayor porcentaje de asimilismo en: —
(ver cuadro l ) .

- Hábitos de consumo de artículos y bienes
suntuarios, duraderos y no duraderos - 75 D/o

* - Hacia e l aspecto social = 71 °/o

* - Hacia el aspecto político e ideológico = 70 %

* - Hacia el aspecto económico = 68 °/0

* "~ Hacia el aspecto cultural = 66 °/0

* - Hacia los hábitos de vestir = 65 °/0
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Se observa que e l aspecto social, político e ideológico, el as-
pecto económico y cultural están en un orden de jerarquización en cuan -
to al asimilámiento de 2b, 3o. 4o, 5o, respectivamente.

Esto es muy significativa, ya que precisamente esos elementos-
son los más relevantes en cualquier situación de dominación colonialista
incluso el consumismo de artículos de vestir, de lujo etc«, que salieron
altos, son elementas concomitantes de una dominación, no la determinan -
— .-i-! inícialmente, pero luego de estar en su auge la dominación, estos -
consumos juegan'un papel determinante al mismo nivel que el político,eco
nómico, cultural e ideológico.

En e l Estrato Medio se observa mayor porcentaje de asirnilismo
en: (ver cuadro 2),

* — Hacia hábitos de consumo de artículos y
bienes suntuarios, duraderos y no dura-
deros = 57 °/o

* — Hacia e l aspecto económico = 49 °/o

* — Hacia aspecto político e ideológico = 45 °/0

Se observa que e l ler , orden de jerarquización en e l asimilismo
es similar que e l del Estrato Alto (E.A.) El Estrato Medio (E.M.) muestra
asimilismo a nivel económico y en e l aspecto político e ideológico, por-
supuestd no a los niveles que obtuvo el E.A pero s i en esos elementos -
que son medulares en la dominación colonialista, sin embargo, se observa
que e l aspecto social y cultural, afortunadamente no están a niveles por
centuales altos de asimilismo.

Esto podría corroborar la inquietud que nos planteábamos de —
que en el E»M* es donde se concentra la pequeña burguesía intelectual, —
que en más de un caso, históricamente se ha resistido a la dominación —

cultural, social e tc .

Veamos que ocurre en el Estrato Bajo [E.EU)

Las áreas de mayor asimilismo de este estrato son las s ig , —

[ver cuadro 3]„

- Hacia hábitos de consumo de artículos
y bienes suntuarios duraderos y no du
raderos = 58 °/o
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- Hacia hábitos de vivienda = 50 %

- Hacia hábitos de ves t i r = 47 %

* — Hacia aspectos cul turales = 46 %

* - Hacia aspectos económicos = 45 °/0

* - Hacia aspectos socia les - 45 °/0

Se observa que-los aspectos cu l tu ra les , económicos, y sociales
están en un orden de jerarquización en cuanto a asimilismo de 4o, 5o. y-
'6o • y además están por debajo del 50°/0. Esta quizá pueda se r alentador-—
para los pol í t icos revolucionarios , ya que s i bien es c ie r to que presen-
tan' tendencia1 en esas á reas , un gran número no presenta asimilismo, —
otro dato in teresante es que el-.aspecto ideológico e s t á en 8o. grado de-
' jerarquiza'dan asimilista.

Lo de los hábitos de vivienda se podría explicar, en buena -
parte, por aquello que estas son las capas económicas que por su bajo —
ingreso no tienen viviendas propias, viven por lo general en apartamen—
tos, cuartos alquilados, e tc . En ellos se da un sentimiento de arraigo-
a la propiedad,'ya que por lo general no han tenido nada propio [ante la
privación surge la necesidad]. Estos grupas humanos, han estado histó -
ricamente"desposeídos, sin embarga, todo e l sistema propugna en ellos —
la adquisición de bienes.

Resumiendo, se ha observado que los tres Estratos (E.A, E.M, -
EoB») obtuvieron en ler 0 arden de jerarquización asimilista-- hábitos —
de..consumo de artículos y bienes suntuarios, duraderos o no duraderas*•—
ND hay que olvidar que históricamente la burguesía libre cambista pana—
mena ..ha creado y condicionado la actividad económica de nuestro país., en
una actividad comercial y de servicias. En nuestro país opera una zona
libre [Duty Free] que vende artículos y bienes suntuarios duraderos y no
duraderos, de todas partes del mundo y a costas bastante bajos en compa-
ración con muchos países de latinoamerica y del mundo. Esto ha hecho -
qué un gran número de panameños voltee mayormente su atención hacia un -
consumísmo "barato" y que cuenta con las últimos avances de la tecnolo -
gía.
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Esto t iene sus ventajas concretas, s i n embargo nos vuelve más-
dependientes, ya que nuestro país no produce sino consume lo de afue
ra.
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C A P I T U L O I V

CONCLUSIONES Y flECCMEND ACIONES
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Las conclusiones hay que realizarlas en dos instancias inicial-
mente para luego hacerlas como un todo final.

Las conclusiones merecen darse en la primera"instancia de la -
presente investigación* la investigación bibliográfica, que contiene va-
liosa información de todas las épocas que se tomaron en consideración —
para el estudia. También merecen darse en la investigación que se efec-
tuó a través de la encuesta de opiniones, ya que la misma estuvo orienta,
da teóricamente por la' primera instancia, además que mide e l Fenómeno -
y la' forma como se refleja en época actual, sobretodo en la percepción -
social de tres grupos de asalariados.

En la primera instancia podríamos concluir:

a. Que Panamá fue insertada en e l Capitalismo Mundial por par-
te de".los E.Ü. a partir de la construcción del primer Ferrocarril inte -
roceánico de América. Que esa inserción fue determinante para que IDS —
E.Ü. .fuesen los más beneficiados al poder desarrollar su zona oeste, a l -
mismo tiempo que les permitió monopolizar desde muy temprana época - en-
la lucha intercapitalista- el control de las mercancías y mercados del -
orbe entero,

b. Que IDS E.U. comienzan a generar desde ese momento, ten —
dencias al "American Way tif life" en los grupas humanos que habitaban -
el istmo. Utilizan para legitimar estas pautas, numerosos mecanismos ta
les como el económico, el político, el cultural, e l ideológico, etc ,

c. Esto generó desde muy temprano, un sector de asimilistas y-
otro sector de no asimilistas. Que a lo largo de toda la historia han -
venido teniendo confrontaciones en el plano de la lucha ideológica,

-d, Que la forma de dominación varió, por la evolución de su -
proceso productivo, así como por las dos ocasiones en que el capitalismo
norteamericano le dio un duro golpe a las otras naciones capitalistas, -
que junta con é l , se disputaban el control del paso interoceánico. El -
capitalismo norteamericano controló e l primer paso interoceánico, el fe-
rrocarri l , y con él impulso una forma de dominación económica,, política-
social y en ocasiones militar. El segundo paso, el canal de esclusas —
permitió que en concubinato con la burguesía libre-cambista, se le impu-
siera al puebla un enclave económico, político y militar.
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e. Que las migraciones obreras que se dieran para la construc-
ción del Ferrocarril y del canal de esclusas, permitieron la formación -
de un proletariado. Que este proletariado que se forma es heterogéneo,-
ya que unos traen consigo una experiencia previa de sindicalización
los europeos y otros una experiencia previa de esclavitud y vocación -
agrícola - los antillanos.

Que los primeros - los europeos- traen consigo las diferentes-
corrientes filosóficas y formas de lucha, mientras que los segundos -los
antillanos- van a ser mediatizados por.los norteamericanos y utilizados-
para actividades en contra de su propia clase.

f. Que en virtud de lo anterior, el imperialismo norteamerica-
no intento y logró escindir el movimiento obrera panameño, introducien—

.dolé, el sindicalismo amarillo de la AFL CIO. Que a raíz de la llegada -
de QPU Gómpsrs el Secretario Gral. de dicha organización, un número de —
trabajadores que habían sido condicionados a pelear por la reivindica -
cíón salarial , hicieron que loa asimí.listas se concentraran en la Federa
ción obrera de la •República de Panamá, mientras que los no asimilistas -
se concentraron en el Sindicato General de los Trabajadores.

g. Que la burguesía libre-cambista subestimó en una primera •—
instancia a la pequeña burguesía intelectual, y la desplazó en su lugar
por ios norteamericanos, a los que les fue permitida organizar al país—
en materia institucional administrativa, financiera e inclusa a nivel -
de política exterior.

Que esto trajo consigo, que la pequeña burguesía se arganiza-
ce e hiciese alianza con los sectores papulares más progresistas y com
batiesen en diferentes épocas contra la oligarquia y contra el imperia -
lísmo yanqui.

h. Que parte de esa pequeña burguesía fue mediatizada median —
te sü incorporación a la burocracia estatal , lo que hizo que el discurso
político de ambos sectores estuviesen impregnados de los contenidos del-
otro.' Pero que esta alianza lejos de lograr que la burguesía libre-cam-
bista pudiere desarrollar la lucha nacionalista, por el contrario, la —
congeló y hizo que se tornará una lucha por la. captación económica funda-
mentalmente.

i) Que el resto de la pequeña burguesía que mantuvo sus posi -
ciones no asimilistas,. lograron en varias épocas 1947, 1958, 1959, 1964,

.1968, 1972, y 1977, coadyuvar ; en la lucha antioligárquica y antimperia
lista y en consecuencia en el perfeccionamiento de la nacionalidad pana-
meña.
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j . Que e l gobierna del General Torrijos, integrado mayormente-
por sectores medios, populares y de la pequeña burguesía intelectual, lo
grarbn, a diferencia de la burguesía libre-cambista, consolidar la lucha
nacionalista por la soberanía de nuestro pueblo, así como la lucha so l i -
daria can todos los pueblos que sufren por la dominación interna y del -
imperialismo yanqui.
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En. la segunda instancia, en la investigación del fenómeno a .;-

través de la encuesta, podríamos concluir:

a. Que los tres Estratos, e l a l to , e l medio y e l bajo, presen-
taron tendencias a l "AmericanrWay of Li fe" (AWofL),

j

b. Que ?el estrato alto fue e l que más tendencias a l AWofL mos~
t ro .

c Que no hubo diferencias signif icat ivas entre e l Estrato. Me-
dio y e l Estrato Bajo en cuanto a la alternativa "con tendencia" lo que-
indica que ambos Estratos tienen e l mismo nivel de tendencias a l AWofL0

d. Que lo anterior revela que e l imperialismo ha logrado me —
diante una gama de mecanismos, legitimar sus pautas de explotación en to
dos las sectores económicos de nuestro país.

e. Que resulta preocupante que los Estratos Bajos presenten —-
los mismos niveles de tendencia que los del Estrato Medio ya que no se -
puede u t i l i za r un Estrato como pii/ote, para a través de é l generar los -
estímulos y conductas no asimilistas hacia los Dtros Estratos.

f . Sin embargo e l Estato Medio cuenta con"un nivel de opinio -
hes sin tendencias por encima de los otros Estratos, lo que podría ser —
alentador para los efectos del desarrollo de estrategias tendientes a "—
desmistificar a l hombre panameño de este fenómeno colonizador.

g. El Estrato bajo por su parte, pese a que tuvo tendencias -—
las tuvo mayormente en las del consumismo, l o . , 2o., y 3o. nivel de je—
rarquización mientras que los culturales, económicos y sociales, 4o., —
5o . y 6o. nivel de jerarquizacidn respectivamente. Como dato curioso -
las tendencias hacia lo ideológico estuvo en e l 8o. n ive l . Esto se debe
a que los Estratos bajos, son los más necesitados, y no creen mucho e l -
cuento de que e l capitalismo es la alternativa para e l desarrollo y que—
mediante este van a mejorar su condición de vida, ya que históricamente-
han observado lo contrario.
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Finalmente podemos conclu i r ;

a. Que las investigaciones tanto la b i b l i og ra f í a como l a de me
dic ión ac tua l , revelan que los sectores de mayor status económico, son -
los que han presentado y presentan mayores tendencias a l "American Way-
of L i f e " (AWofL).

b. Que e l capital ismo t iene como necesidad inherente para su ~
reproducción, e l consumismo. Que en nuestro país crearon las condicio -
nes in te rnas , con l a anuencia de la burguesía l ibre-cambista para hacer-
e fec t ivo este consumismo mediante los medios de información y como con —
secuehcia de l t i po de formación económica soc ia l que obligaba a importar
la mayoría de los ar t ícu los y serv ic ios del país del nor te .

c. Que debido a estas condiciones, l a burguesía l i b r e cambis -
ta ha.tenido y t iene alidados internos entre los sectores de l a pequeña-
bürguesía i n t e l ec tua l que como profesionales .brindan sus serv ic ios p.ara-
mantener e incrementar los niveles motivacionales que se requieren para-
hacer posible que e l AWofL se mantenga en nuestro país.

d . Que los puntos estratégicos donde más se p ro l i f e ran c o n d i -
ciones para e l AWofL lo constituyen los medios de comunicación masiva -
de donde e l pueblo recibe su "Educación In fo rma l " , así como de los cen -
t ros educativos, de donde reciben su "Educación Formal".

e. Que es a través de l a "Educación In formal" que más se mani-
pula a n i v e l Ps ico-soc ia l . Los procesos Psico lóg ico-soc ia les, como l a -
percepción soc ia l e l aprendizaje s o c i a l , l a motivación soc ia l y las a c t i
tudes van a ser mayormente moldeados a través de esta "Educación I n fo r—
mal" ya que s i se observa la mayoría de las personas recurren a los me -
dios de comunicación s i n coacción, o sea que no media una•evaluación de-
examen académico para su aprobación. E l su jeto cada vez que esta f rente
a un medio de información esta más cómodo y re la jado que cuando está -
f rente a una act iv idad académica de l a "Educación Formal".

La burguesía l ibre-cambista y e l imperialismo son conocedores-
de este hecho, por lo que desarrol lan d ia a d ía , más y mejores mecanis -
mos para condicionar las ac t i tudes , normas., costumbres y hábitos de l o s -
di ferentes sectores de la población que dominan.
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R E C O M E N D A C I O N E S

1. Que se deben tomar medidas a nivel supraestructural para po
der atacar e l Fenómeno, Ya que la metrópoli los E.U. tienen mucho más -
capacidad económica y tecnológica para hacer posible que las tendencias-
se den con o sin la. anuencia de los gobiernos que subordina, Es más ••-
digno que exista renuencia a nivel gubernamental, y que se desarrollen; -
estrategias con e l f i n de mitigar e l f lu jo de manipulaciones que provie-
nen del exterior y que se dan a lo interno, que mantener una actitud'de-
indiferencia o concubinato.

2. Que e l gobierno actual-que ha mostrado más que ningún otro-
gobierno sus posiciones antioligárquicas y antimperialistas- logre en -
la medida que la correlación de fuerzas se este dando ,,ir transformando—
gradualmente la educación formal y la educación informal.

3. Que la T.V. educativa'del Estado (canal 11) reciba una ma -
yor ayuda económica que le permita desarrollar una estrategia a corto —
y largo plazo para mediatizar e l fenómeno,

4. Que esta estrategia .no constituya en un cambio radical de l -
estado de cosas. No hay que olvidar que e l pueblo ha> sido condicionado"
a l AWofL y que no se le pueden suprimir en forma abrupta todas las pau -
tas, ya que esto los l levaría a tomarle aversión a este canal de te lev i -
sión, entonces no lograríamos' ningún objetivo. En su lugar, se deben —
alternar programas que aunque sean enajenantes, mantienen una gran au -
diencia. Lo primero sería, i r creando audiencia y luego a mediano y la r -
go plazo i r apareándole conocimientos científicos y de su folk lore.

5» Lo mismo se sugiere para los diarios del gobierno. Es im—
portante que simultáneamente se desarrolle una agencia de noticias lo —
cal que pueda prol i ferar noticias de nivel internacional y nacional con-
mayor objetividad. El Ministerio de Comunicación e información podría -
ser e l paso i n i c i a l para reglamentar y programar actividades que tengan-
corno directr iz evitar la desnacionalización.

6, Que e l gobierno mantenga e incremente su capacidad de pro—
ductor e incentive a los sectores más progresistas que estén interesados
en lograr e l desarrollo industr ia l en nuestro país. Muchos productores-
locales sostienen posiciones nacionalistas en contraposición con los co-
merciantes dependientes, y desnacionalizadores. A ellos e l gobierno -
debe agregarlas para la consolidación de la lucha por e l perfeccionismo-
de nuestra naciónalidadD
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7. "Recomendamos al excelentísimo Sr, Presidente el Dr. Aristi-
des Royo y a sus sucesores que para realizar una campaña científica que-
conlleve a la creación del nuevo hombre panameño, y esta sin violentar —
al "vieja hombre panameña, que se desarrollen con mayor energía activida
des q"ué tomen en cuenta los mecanismos que subyacen en la educación For-
mal y en. especial de la "Educación Informal", y que todo esto ocurra
con el concurso de psicólogos, sociólogos y otros cientistas sociales -
Los dentistas sociales deben estar a nivel supraestructural, ta l como -
ya lo están en los E.U. pero a diferencia de aquellos, con un espíritu y
conciencia humanística y patriótica.

Los cientistas sociales pueden crear científicamente los meca-
nismos y anticuerpos que se requieren para combatir las manipulaciones -
del dúo Imperialismo-Burguesía libre-cambista. También pueden y es nece
sario que estén a nivel infraestructural para hacer posible mediante -
metodologías científicas, el cómo y el cuándo se realizan estas direc -
tr ices.
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APÉNDICE I

DEFINICIÓN DEL "/WlEhTCAN WAY OF UFE" *

E l American Way of L i f e " es un fenómeno que surge de l a manipu-
lación que ejerce e l Imperialismo norteamericano sobre su pueblo, y en -
consecuencia en v i r t u d de sus necesidades de expansión sobre todos los -
países del orbe, con miras a establecer en cada uno de e l los las pautas -
que se requieren para domesticar a un e j é r c i t o de consumidores, base f u n -
damental, para la reproducción metódica del sistema cap i ta l i s ta» Este -
t i po de manipulación abarca un. amplio y complejo espectro de instancias -
entre las cuales se destacan la ideología económica, p o l í t i c a , c u l t u r a l -
y s o c i a l . Para e l l o e l imperialismo dispone entre otras cosas, de los -
medios de información, mediante los cuales p ro l i f e ran la idea.de que I os -
norteamericanos t ienen un e s t i l o de vida que los i den t i f i can como una -
"sociedad f e l i z " , ' "p rác t ica" y "en constante progreso". De ahí l a necesi
dad de que se modelen valores, normas, costumbres sociales y r e l i g i o s a s , -
mi tos , e t c . Es base fundamental de este manipuleo, e l crear, mantener -
e incrementar act i tudes en contra de l comunismo; hábitos de consumo a l i -
mentíciosj de recreación (departes, ba i l es , c ine, T .V. , e t c . ) ; hábitos en
modas (vest imentas]; hábitos de v iv ienda; hábitos de lecturas ( l i b r o s , re
v i s t a s , paquines, que ponderan las bondades de l sistema c a p i t a l i s t a ) ; há-
bi tos sociales a través de la organización soc ia l en clubes, l og ias , aso-
ciaciones profesionales, e tc . ) y hábitos indiv iduales (como e l " e s p í r i t u
compet i t ivo" , " e l cul to a la personal idad", " e l éx i to i n d i v i d u a l " , e l va-
lerse por s í mismo", "tiempo es d inero" , "negocio es negocio", e t c . ) . Las
técnicas que maneja e l imperialismo para estos efectos, han ido evo luc io-
nando en l a misma medida que ha evolucionado su proceso product ivo, como-
t a i , las hoy ex is tentes, alcanzan un grado muy so f is t i cado y sus formas -
de expresión resul tan muy su t i l es y s is temát icas.

* Def in ic ión que creamos para darle un enfoque i n t e g r a l a l Fenómeno,



213

APÉNDICE A.

CUESTIONARIO DE OPINIONES EDAD „ _ _

INSTRUCCIONES GENERALES S A L A R I° M E N S U A L — -

Este cuestionario tiene una serie de preguntas muy fáciles de -
contestar, que algunas se contestan con un si o un no; con escogencia de-
una respuesta entre varias respuestas y con un grado de aprobación o desa
probación. Cada vez que sea el caso se le darán debidamente las instruc-
ciones. En este cuestionario no hay respuestas correctas o incorrectas,-
las personas tienen opiniones diversas acerca de estas cosas, usted puede
contestar lo que siente en forma honesta; ya que con ello contribuye al -
conocimiento científico de la opinión del ciudadano panameño. No se trata
de medir a nadie en particular sino a la opinión a un número bastante -
grande de panameños.

Por esta razón usted no tiene que poner su nombre ni nada que -
lo identifique. El cuestionario tiene su importancia por la opinión de -
grupos mayoritaríos de la opinión pública y no por una persona en particLj
lar»

Al contestarlo usted contribuye a que en nuestro país se reali-
zan sondeos de opiniones en la población, con miras a que se conozca la -
opinión de los ciudadanos en diferentes temas que tienen relevancia en -
nuestro país•

Este cuestionario debe contestarse individualmente, si usted -
tiene alguna duda o pregunta adicional le sugerimos hacerla al encuesta -
dor que lo atiende.

NOTAs Escoger si o no con un gancho en el cuadro respectivo.

1.- ¿Considera usted que los norteamericanos dado el avance que han teni-
do, tienen alimentos más prácticos y alimenticios que muchos países —
de latinoamerica?

SI NO

2,— Se cuestiona mucho acerca de si los alimentos congelados y de conser-

vas son alimenticios o no. Los norteamericanos los comen mucho y se—

podría decir que son una población bien alimentada. ¿Lo cree usted?

SI NO

SE GRIGEK
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3.- ¿Aceptaría usted que la comida norteamericana es más variada que la -
nuestra y que nadie debe sentirse menos patriota por comer mayormente
sus alimentos?

SI NO

NOTA; Escoger' una sola respuesta. (Aunque le gusten todas o varias, esco-
ja la que más le gustaría) o sea que solo puede escoger una res -
puesta encerrando en un círculo la letra escogida..

4.- Si tuviese que desayunar por cual menú de los siguientes se decidi -
ría?

a) Carimañolas, café, queso blanco, pan y mantequilla.

b) Patacones con chorizo, café.

c) Corn Flakes, guineo, jugo de naranja.

d) Pan Cakes con sirope y mantequilla, bacon, jugo de naranja.

e) Huevos fritos con jamón, leche y jugo de naranja»

f) Empanadas, tortilla, pajarilla, queso blanco, café

g) Huevas fritos can bacon, queso americano, pan y café»

h) Tamalitos de maíz, queso blanco, salchicha y café.

5«~ Sí tuviese que almorzar, y tiene el dinero para comprar cualquier -
plato ¿Por cuál menú de los siguientes se decidiría?

a) Guacho de rabitos de puerco, pan, chicha y café.

b) Arroz con coco, tasajo y patacones, chicha y café.

c) Pollos fritos Kentucky u otros con ensalada, soda.

d) Sancocho, patacones, cerveza.

e) Arroz, poroto, carne, plátanos en tentación y chicha.

f) T, Bone Steack con papas y soda..

g) Gallo pinto, patacones y chicha.

h) Hamburger gigante can papas, pie de manzana y batido,

i) Roast Beef con puré con papas y vegetales.

j) Corn Beef con papas cocida*

TESIS COI
FALLA DI OKIGEN
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6 . - Si tuviese que escoger un postre, cuál escogería de los siguientes?

a) Banana Spüt

b) Flan

c) Pesada de nance

ú) Sundaes

e) Guineo o mango

f) Pie de limón o de manzana

g) Sandía

h] Uvas

i ) Durazno con crema o solo

j ] Manzana o pera

k) Miel me sabe

1] Arroz con leche

m) Merengues

n) Manjar blanco

ñ) Tapioca

o) Danuts

p) Bocadillos de Antón

q) Pedazo de cake

r ) suspiros

s) Huevitos de leche.

7B- Si tuviese que escoger una bebida—refrescante para acompañar una ccmi

da, cuál escogería?

a) Kool Aid

b) Milk Shake según e l sabor

c) Chicheme

d) Chicha de nance

e) Coca-cola común o de dieta

f) Tutí fruti

&LLA DE ORIGE
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g) Chicha de tamarindo

h) Roat Beer

i ) - Chicha de maracuya

j ) bebida de s a r i l

k) fanta

1) fChicha de naranja

rrr) Chicha de papaya

n) Ginger ale

ñ) Crazie Ice

o) Chicha de n a r a n j i l l a

NOTA: Escoger solo un grado de aprobación o desaprobación. Encierre en un
c i rcu la la respuesta escogida, Ejemplo:

Las personas deben actuar correctamente.

a Aprobado totalmente, b) Aprobado, c) en duda

d) desaprobado, , e) desaprobado totalmente»

8 . - "Sé podría decir que los norteamericanos son prácticos a l comer. Nos£
tros deberíamos im i ta r los en muchos de sus hábitos a l iment ic ios"»

a) Aprobado totalmente b) Aprobado, c) en duda

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente,,

9 . - "Nuestra comida t í p i c a es'muy sabrosa, se dice que l a comida nortéame^
rícana es balanceada, sabrosa y con menos grasas. Por razones de sa -
l ud , se debería i r reemplazando la nuestra, por la de e l l o s .

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

1 0 . - E l Roast Beef con puré de papas y vegetales es un plato más f i no y -
más sabroso que e l arroz con coco, tasajo y patacones.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

1 1 . - "Las bebidas nacionales son refrescantes y sabrosas pero no combinan
con todos los alimentos como lo 'hacen l a Coca-cola, a l t u t i f r u t i o -
e l Koool A i d " .
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a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c] en duda,

d) desaprobado, e] desaprobado totalmente,

12,- En una fiesta caen mejor a los individuos el Cheese Wese, maní, y -
con cor.n chips que el chicharran, la empanada, la carimañola y la -
hojaldra.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e] desaprobado totalmente.

13.- "Hay 3 ventajas que tienen los hábitos alimenticios de los nortéame-
-rícanas y que se podrían imitar, 1,- de que son prácticos, 2- de -
comen bien y 3- que se ven mejor y con más prestancia o caché al co-
. mer que los latinoamericanos,

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

NOTA: Escoger si o no con un gancho en el cuadro respectivo.

14-- Los artículos norteamericanos como: carros, aparatos electrodomésti-
cos, cosméticos, juguetes, etc., son mejores que los de la mayoría -

: de los países, y además dan más prestancia porque combinan lo práctî
CD con el lujo.

SI NO

15.- Mucha gente crítica las joyas, la mayoría de la gente que las c r í t i -
ca, es par que,,na puede tenerlas. No tiene nada de malo adquirir jo-
yas., éstas además de que son bonitas y les quedan a algunas personas
reflejan el prestigio, status y buen gusto de quien las compra.

SI NO

16, - A pesar de que la"gasolina ha subido enormemente los carros nortea -
.mericanos grandes, son cómodos, de mucha calidad y proporcionan e l e -
gancia y prestigio a quien lo conduce.

SI NO
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NOTAi Escoger salo un grado de aprobación o desaprobación, encierre en un

círculo la respuesta escogida»

17.- Aunque los aparatos electrodomésticos que se tienen en la casa, es -
ten en buenas condiciones, es preferible reemplazarlos por los nue -
vos modelos, que ofrecen nuevas ventajas con su consecuente confort»
Además se está en la moda y se es práctico»

a) Aprobado totalmente, b) Aprobado, c) en duda,

d] desaprobado, e]desaprobado totalmente«

18#- En el caso de los cosméticos ocurre algo similar a lo anterior, los-
nuevos productos que sustituyen a los anteriores ofrecen a las muje-
res la oportunidad de desarrollar más su belleza y elegancia, en —
otras palabras las pone en la moda inn.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente

19,- Es mejor una buena marca conocida que una nueva por conocer, las -
marcas norteamericanas en los diferentes artículos han demostrado en
nuestro país, que son de lo mejor, en ese sentido, podríamos decir,-
sin dejar de ser patriotas de que todas las marcas estadounidenses -
son mejores que las del país.

á) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda

d] desaprobado, e) desaprobado totalmente.

2ÜO- En Panamá se debería proteger el derecho que tenemos de comprar lo -
que nos plasca, nadie debe prohibir o controlar el que nos guste más
los.artículos que provienen de los Estados•Unidos.

a) Aprobado totalmentes b) aprobado, e) en duda

d] desaprobado, e) desaprobado totalmente.

21.- Si algunos productos nacionales quieren'venderse, que lo hagan, pero
que no prohiban los que vienen del exterior, ni mucho menos los que-
vienen de Norteamérica.

a) Aprobado totalmente b) aprobado, c) en duda

d) desaprobado, e) desaprobada totalmente.
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22.- No es cualquiera el que tiene y se merece prestigio, s i una persona

tiene sus medios debe darse la vida que quiere.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

23 . - Debería una persona comprar todos los artículos que quiera y s i con
ello obtiene prestigio, poder y status, a nadie debe importarle, —
por que eso es parte de la vida y nada puede cambiarlo»

a) Aprobado totalmente, b) aprobado c) en duda

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente•

24.- Se podría admitir de que e l golf como deporte, además de ser un
buen ejercicio, otorga prestigio a-.quien lo practica y que — -
aquel que.desee adquirir ese prestigio, también debe practicarlo s i -
puede.

a) aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda

d)•desaprobado, e) desaprobada totalmente.

25.- Deportes como el tennis, badmington, y el aurft además de ser buenos
ejercicios que mantienen en forma, deberían.ser incentivados en núes
tro país, para que estemos en igualdad de prácticas deportivas con -
países modernos como los Estadas Unidos»

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente«,

26.- El Foot Ball Americano (Rugby] es un deporte fuerte pero interesan—•
te que e l Instituto de Deportes debería incluirlo entre su l i s ta de-
deportes-tomando las medidas de seguridad que este deporta requiere™
e incentivar a las juventudes para que lo practiquen.

a) aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

27.™ Un deporte que es riesgoso, pero muy emocionante, ea la "Carrera de-
Autos", a pesar de que se arriesga la vida, tiene sus ventajas, ta -
las cornos de que las personas admiran a los que compiten y los consi
deran temerarios y desafiantes. Se podría decir que este es un de -
porte rareza que está en la onda.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d] desaprobado, e) desaprobado totalmente.
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28.- Se podría afirmar que una f iesta rareza queda mejor con "Disco Fe
ver" que con nuestro-Pindín.' . .. . ' ' .

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente„

29-- ..Se podría afirmar que la música salsa es sabrosa, pero que e l "Dis-
co Fever" también lo es, y que además, con. e l Disco Fever se está -
en la onda y con la salsa no.

a) Aprobada totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d] desaprobado, e) desaprobado totalmente.

30,- En nuestro país se celebran muchas f iestas, la f iesta de Halloween-
es una de e l las , ésta es una celebración interesante ya que es una-
f iesta de disfrases. La misma," debería seguir celebrándose aunque-
sea una f iesta netamente norteamericana.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente,

3 1 , - Todo e l que tenga oportunidad debería as is t i r preferiblemente a un -
fes t i va l de música Pop en lugar de un.fest ival de música Folklórica-
del país, ya que con e l lo se pone uno en la onda,

a) Aprobado totalmente, b) Aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e)desaprobado totalmente.

32a- La cacería de animales, los paseos en lancha o botes de vela y la —
pesca, son diversiones muy buenas, que junto con otras cosas, hacen—
merecedor de un grado de prestigio a quien las.practique.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

33,— Hay personas que sostienen que para que una ciudad tenga caracterís-
ticas de ciudad metrópoli, debe tener un buen número de edif ic ios a l
tos. Que las que se auto-denominan ciudades y no tienen estos e d i f i
f i c i os , se podría decir que son un pueblo con Ínfulas de ciudad»

a) Aprobado totalmente, b) Aprobado, c) en duda,

d] desaprobado, e] desaprobado totalmente.
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34O- Las ciudades norteamericanas que tienen grandes edificios si son ciij
dades que ejemplifican., el caso, ojalá las nuestras fueran como las-
de ellos.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente. • • •

35.- Una buena casa en el sentido del buen vivir, debería tener aire -
acondicionado, canchas de tennis, baños saunas, una fuente de agua,-̂
una piscina y una buena terraza. En su.interior debería contar con-
una cocina grande con los aparatos electrodomésticos' y utencilios -
más modernoso• Un buen bar es requisito indispensable para atender -
a familiares y visitas que frecuenten,,

a) Aprobada totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d] desaprobado, e) desaprobado totalmente.

36«— Para vivir bien no se necesita de un dúplex, un chalet o un condomi-
nio; las viviendas.colectivas resultan mejor, en virtud de que un -
mayor número de personas comparten cosas en' común.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, . c) en duda,

d] desaprobada, e) desaprobado totalmente.

37#- Tener una propiedad privada debe ser el objetivo fundamental de ca -
da ciudadano panameño, en ese sentido, cada cual compra su propiedad
de acuerdo con sus recursos económicos.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

38«~ No se debe pensar o actuar a favor de las tesis que sostienen de —
que la propiedad común es mejor, ya que todos no tenemos que vivir —
en igual condición, porque todos no somos iguales•

a] Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

39.- Las casas de campo o de playa, son un placer que aquel que pueda se-
lo debía dar. Cualquiera que tenga una casa de playa o campo, no de
be sentir ningún remordimiento porque otras personas pobres no —
tengan en donde vivir, hay cosas en la vida que no se pueden evitar-
del todo.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobada totalmente.

FALLA. DE ORIGEN j
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40.— De todas las religiones que se prdfesan en el país, la católica es -?
la más flexible y tiene menos normas que prohiben el desarrollo se -
Xual y social de los individuos?

a] Aprobado totalmente, b) aprobado, c] en duda»

d] desaprobado, e) desaprobado totalmente.

41.— Hay personas que sostienen que para ser buen religioso no se necesi-
ta seguir al pie de la letra todas las indicaciones de la Iglesia. -
Consideran que un requisito indispensable es ser bueno y amar al pr£
jimo, y que para ello hay muchas normas, costumbres y valores reli -
giosos que necesitan ser cuestionadoso

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) Desaprobado, e) desaprobado totalmente.

42,- Una buena alternativa para ayudar al prójimo es trabajar en un club-
social como el Club-de Leones, Kiwanis, Rotario, 2-30, etc, que a -
través de sus donaciones ayudan a todps los .pobres.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,.

d) desaprobada, e) desaprobada totalmente.

43.- A través de estos clubes [Kiwanis, Rotario, 20-30, etc.) se conocen-
a otras personas importantes y con ello se obtiene un grado de.pres-
tigio o sea que además de los numerosos actos caritativos, se hace —
vida social.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d] desaprobado, e) desaprobado totalmente0

44B- Algunas personas consideran de que en Panamá existan clases socia —
les y que por ID.tanto se da una lucha de clases, ¿Que opina usted?

a) Aprobado totalmente, b] aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente *

45o— ¿Aceptaría usted que aquí en Panamá existen diferentes sectores so —
cíales pero que -con ún. poco dé justicia el.'rico, el de capas medias,
y el pobre podrían vivir en perfecta armonía?

a) aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

FALLA. Di ORIGEN
I I I I Tfltftfri-fr'"•"
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4 6 . - ¿Apoya usted e l pensamiento muy común en nuestros países de la t ino -
américa, de que los di ferentes sectores sociales deben seguir tenien
do las prácticas sociales que l levan a cabo, ya que cada sector so -
c i a l es f e l i z con lo que hace, y de que en v i r t u d de que los secta -
res sociales deben ser d i fe ren tes , no se debe pretender de que todos
tengan las" mismas prácticas sociales?

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente»

4 7 . - Una práct ica soc ia l i n f a n t i l que se da mucho en los Estados Unidos—-
lo constituyen los Boys Scoutsc En Panamá también tenemos ese t i p o -
de agrupación i n f a n t i l . Este t i po de práct ica soc ia l es bastante -
buena, de ahí que deberíamos incorporar a nuestra país muchas o t r a s -
prácticas sociales que rea l i zan los norteamericanos,

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d] desaprobado9 e) desaprobado totalmente»

4S«-Los Jeans se podrían decir que son lo máximo que los norteamericanos-
han t ra ído a l mercado del v e s t i r , Estos están de moda y se pueden -
usar en di ferentes eventos soc ia les . Algunos panameños también lo . -
usan» Los que los usan saben perfectamente que además de lo práct ico
que son, lo ponen en l a moda i n n , o sea que "están en algo"«

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

49.—Lo bueno que t iene la moda de ves t i r Disco-Fever es que es muy v a r i a -
da, que incluye desde pantalones hasta t ra jes rarezas. Esta moda que
fue originada en los Estados Unidos debería ser más di fundida en Pana
má, ya que está pegando durísimo en e l país de l norte y en casi todo™
e l mundo,

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

5Q*-Es p re fe r ib le :ándar vestido en un día .común con jeans y sweteres que-
CDn guayaberas y pantalón f i n o . Nada de malo t iene que uno se v i s t a -
como lo. hacen los norteamericanos ya que hay que reconocer que son -
prácticos y están en l a onda.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda

d) desaprobado, e) desaprobada totalmente»
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51,— Los norteamericanos y en general los países capitalistas son más -
prácticos, saben vestir mejor y están más en la onda a l vestir que —
los países social istas.

a) Aprobado totalmente, b] aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente»

52.- En los países capitalistas cada cual viste cerno quiere. El que t i e -
ne con que comprar puede vestirse de acuerdo con su gusto y a t ra -
vés de e l lo puede obtener su respectivo prestigio0 Sin embargo, en-
los países socialistas nadie se puede diferenciar de Dtro sujeto f y-
tiene que sacr i f icar e l gusto y e l prestigio que se merece, porque -
casi todos visten parecido,

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) Desaprobado, e) desaprobado totalmente.

53.— ¿Se podría afirmar con seguridad que en los países capitalistas exis
te una democracia l i be ra l , hay l iber tad, mientras que en los países—
socialistas o comunistas no hay libertad?

a) Aprobada totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

54.- Las agrupaciones de los trabajadores en sindicatos, federaciones y —
centrales son buenas, siempre y cuando los trabajadores comprendan —
que e l capital lo pone e l dueño de la empresa y no e l los . Por lo -
tanto, sus demandas salariales y sociales deben estar dentro de un -
marco, en e l cual , .e l empresario no sacrifique tanto las ganancias —

que se merece.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

55.- La democracia tiene su máximo modelo en los Estados Unidos»

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

56.- Los países socialistas o comunistas no tienen democracia alguna,

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

-,......,—...¿mM«~»».JiJ>..
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57.— El problema de las revoluciones en Cuba, Angola, Viet Nam, Etiopía,-
e incluso en Chile en e l período de Allende, es que han caminado ha-
cia el Socialismo y en consecuencia han perdido todas las libertades
y derechos humanos que antes gozaban,,

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d] desaprobado, e) desaprobado totalmente.

53 , - Aceptaría usted de que es preferible una Nicaragua con Somosa que —
una Nicaragua con comunismo?

a) Aprobado totalmente, b) aprobado c) en duda

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente,

59.- El caso de Chile, en donde se dio un proceso socialista y que luego-
surgió un golpe militar fuerte, llevado a cabo por e l General Pino-
chet, a pesar de la cantidad de muertos y presos políticos que hubo,
se podría decir, que fue un mal necesario para que e l comunismo no —
se estableciera.

a] Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente,

60,- Un estada libre y soberana solo se da en la medida que exista la l i -
bertad de cultos, libertad de palabra, y fundamentalmente la liber -

. tad de empresa y e l derecho a la propiedad privada. Cualquiera - '
otra escala de.valores no es el camino hacia la paz y la prosperi -
dad*

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda, .

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

6 1 . - Para que un país sea democrático es preciso que se estructure e l po-
der en tres grandes áreas: el poder legislativo, e l poder ejecutivo-
y e l poder judicial.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d] desaprobado, e) desaprobado totalmente.

62.- Se podría afirmar de que en Panamá existe democracia, ya que existe-
un poder popular, compuesto por 505 representantes de corregimiento-
con poderes legislativos a través de la Comisión Nacional de Legisla
cián, existe también un poder ejecutivo representada por e l Presiden

íhft Ufo
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te de l país, y un poder j u d i c i a l representado por l a Corte Suprema -
de J u s t i c i a .

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e] desaprobado totalmente»

6 3 . - Los cambios sociales que se dan en un país no deben atentar contra —
l a estructura soc ia l establec ida. Es dec i r , que se puede i m p a r t i r -
más j u s t i c i a s o c i a l , s i n l a necesidad de p roh ib i r l e a unos que esco-
jan ser r i c o s , clase media o pobres,

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda

d] desaprobado, e) desaprobado totalmente.

6 4 . - Hay que ser más humano, pero no pensar que todos somos igua les , ya —
que hay sujetos más. intel igentes que otros y s i se quiere ser j u s t o -
debe dársele a cada cual lo.que se •merece.

a] Aprobada totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobada, e] desaprobado totalmente.

65 0 - Mucha gente de los países soc ia l i s tas pide as i lo p o l í t i c o a los pa í -
ses cap i ta l i s tas que t ienen democracia, porque en su país no se r e s -
petan los derechos humanos y l a vida se les hace muy dura.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente»

66.— En l a Cuba actual se ha dado un proceso revolucionar io que ha bene -
f i c iado a su pueblo en materia de sa lud, t raba jo , vivienda y educa -
cían que no.han logrado otras países subdesarrollados de Latino-amé-
r i c a , en un mayor tiempo, a través de l capital ismo que pract ican.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

67.— Los part idos comunistas y soc ia l i s tas no t ienen derecho a predicar—
sus creencias en este país» Solamente quienes concuerdan con l a f i -
l oso f ía de l capital ismo t ienen derecho a predicar sus creencias a -
través de di ferentes part idos po l í t i cos»

a] Aprobado totalmente, b)-aprobado, c] en duda,

d] desaprobado9 e) desaprobado totalmente.
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68o- Existen en nuestro país, una serie de mitos, normas, costumbres que-
deben ser modificados, al mismo tiempo que se deben i r incorparando-
a nuestro quehacer social , nuevas pautas de convivencia más consonas
con la época»

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e] desaprobado totalmente»

NOTA: Escoger una sola respuesta» Encierre en un círculo la le t ra de l a -
respuesta escogida*

69.— De las siguientes revistas cual lee usted con mayor frecuencia» —
(Aunque las compre todas o se las presten, diga cual lee más).

a) Selecciones (Reader's Digest) ,. •

b) Cosmopolitan n) Formato 16

c) McCall ñ) Revistas Tareas

d) Vanidades o) Revista Lotería

e) News Week p) Síntesis

f) Ebony q] América Latina

g) Play Boy r) Cuadernos del Tercer Mundo

h) Times s) Plural 66

i) Play Girls t) Araucaria

j) Buen Hogar u) Revista Internacional

k] Dialoga Social v) Proceso

l] Vistazo x) Prisma

m) Todo en Deportes

70.- De las siguientes revistas internacionales que tiene variados temas-
cuál usted lee más?

a) Plural 66

b) News Week

c) Cuadernos del III Mundo

d) Selecciones (Reader"s Digest)

e) Revista Casa de la Américas.
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f] Times

g] Ninguna de las anteriores

71.- Por qué lee [la revista que anteriormente escogió) con más frecuen*--
cia? [Escoja una sola respuesta, encierre en un círculo la letra de-
la respuesta escogida»

a) Porque tiene un mayor tiraje

b) Se obtiene en cualquier puesto de revista

c) Por la importancia de sus temas

d) Porque sus temas lo ponen a uno en la moda

e) Porque los artículos son comprensibles a cualquiera

f) Por todas las razones anteriores (a,b,c,d,e)

NOTA: Escoger solo un grado de aprobación o desaprobación. Encierre en-
un círculo la respuesta escogida,,

72,- Usted estaría de acuerdo de que la lectura de paquines no es lo más-
educativo para un niño, pero hay que admitir que entretienen y no —
introducen valores y costumbres de otros países ya que los niños son
iguales en todas.partesa

a] Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d] desaprobada, e] desaprobado totalmente•

73 S— Todo niño que pueda, debería leerse los mejores paquines tales como,
El Pato Donald, Superman, Archie, La Pequeña Lulú, Bugs Bunny9 Bat -
man, Tar2án, etc0

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente<,

74 0- Leer Best Seller es lo máximo, ya que tienen variados temas que van-
desde los dramas detectivescos hasta las historias de hombres ilus -
tres o de acontecimientos verídicos, A través de los Best Seller —
uno aprende y maneja información que muchas veces son de lo mejor0

a) Aprobada totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.
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75.- Se dice que las norteamericanos están más.avanzados en cultura gene?-
ra l que la mayoría de nuestras países. Hay que admitir que el actual
hambre promedio norteamericano, es más culta, y conoce más cultura -
universal que el actual hombre promedio panameño,

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

76.- Los signos del Zodíaco que se analizan a través del horóscopo, re —
fiejan realmente la naturaleza de nuestros actos y muchas veces l l e -
gan hasta pronosticar nuestras conductas futuras. Es importante que
cada persona se entere del signo al cual pertenece, para que conozca
más acerca de su persona«

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

b) desaprobado3 e) desaprobado totalmente<,

77,- La revista Selecciones (Reader"*s Digest) es una revista bastante com
pleta. La mayoría de las historias que publican son verídicas. A -
través de esta revista una se entéra-y conoce la realidad científi -
cá y la realidad política internacional.

a) Aprobado totalmente, b) Aprobado, c) en duda,

d) Desaprobada? e) desaprobado ..totalmente.

78.— Es mejor que aquí en Panamá se sigan difundiendo películas, progra-
mas de T.V. y pautas culturales de los Estados Unidos en lugar de —
las de Cuba, Rusia o cualquier país socialista, ya que aquí en Pana-
má debemos estar solidarios con los países capitalistas y en contra—
de los países socialistasB

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d] desaprobado, e] desaprobado totalmente,

79.— En las películas norteamericanas de guerra se observa que los ñor —
teaméricanos ganaron la segunda guerra mundial, otros países ayuda —
ron, pero fueron ellos los que triunfaron totalmente en e l nombre de
la democracia.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.
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80,- Toda la literatura norteamericana con respecto a las Ciencias a la -

Política, a lo económico, a lo ideológico, a lo cultural, en general
está destinada a desarrollar al hombre libre» Por lo tanto, los —
aportes que los norteamericanos han hecho en estas materias son más-
valiosos e importantes que los de países socialistas en general,

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d] desaprobado, e) desaprobado totalmente»

81,- En materia cultural nosotros los panameños deberíamos asimilar más -
pautas de los norteamericanos que de cualquier país socialista,

a) Aprobado totalmente, b) Aprobado, c) en duda,

d] desaprobado, e) desaprobado totalmente,

82,— Muchas pautas culturales de los norteamericanos no encajan en núes —
tra población9 pero gran parte de ellas sí. Es preferible aceptar —
las que rechazarlas ya que las mismas son en nuestro propio benefi -
ció.

a] Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e] desaprobado totalmente.

83.- En términos generales se podría decir que las películas norteameri —
canas son de lo mejor. Están hechas para cada gusto, las hay de vi£
lencia, románticas, de intriga, de sexo, de vaqueros, de espías, etc.
Ninguna trata de adoctrinar, sino más bien distraer a quien acude a—
verlas«

a) Aprobada totalmente, b) aprobada, c) en duda,

b) desaprobado, e) desaprobado totalmente,

.84»- La mayaría de las películas de vaqueros e indios en norteamérica, po
nen en evidencia, que la mayoría de los indios eran salvajes y se —
resistían ser civilizados por otros ciudadanos más cultos. Estas -
películas reflejan una realidad de esa época del oeste. .

a) Aprobado totalmente, b) aprobada, o) en duda,

b) desaprobado, e) desaprobado totalmente.
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85»- Una gran verdad que nos pone de manifiesto las pel ículas de indios -

y vaqueras es que, a pesar de l a gran cantidad de indios que murie -
ron, es to se jus t i f i caba en parte ya que e l indio no debía detener —
e l progreso que l e querían imprimir los blancos.

a] Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado,, e) desaprobado totalmente»

86«- En Panamá estamos más avanzados en materia de cine y T«V« que' la ma-
yoría de los países latinoamericanos, ya que aquí nos llegan los ú l -
timos programas.de T.V» y películas que se están proyectando en Es -
tádos Unidos. De esa forma estamos a l día con las modas, hábitos —
sociales y los hobbies más recientes que se dan en e l país del norte
Se podría dec i r , que en ese sen t ido , nosotros somos privilegiadosB

a] Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d] desaprobadoj e) desaprobado totalmente.

8 7 . - La música y canciones de protesta con contenido socia les es una e x -
presión a r t í s t i c a que pone en evidencia l a explotación del hombre, -
Esta debería segui r desarrollándose para que denuncie sistemáticarneri
te a l capitalismo practicado por los norteamericanos en latinoameri—
ca, que es e l mayor culpable de nuestra pobreza»

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente»

8 8 . - Nuestra cu l tu ra , lo mismo que la de los otros países de latinoameri—
ca, es propia» En ot ras palabras, no estamos penetrados por l a cu l -
tura norteamericanao

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

89»— Cada pa í s , a incorporado las pautas cul tura les norteamericanas que —.
ha querido, con lo cual , ningún país ha recibido presión D influen -
cía de ningún t ipo por parte de los Estados Unidos.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d] desaprobado, e) desaprobado totalmente.
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90.- El estado debe crear empresas para el beneficio global de los traba-
jadores sin la intervención del capital privado.

a] Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d] desaprobado, e] desaprobado totalmente.

91»- El estado se debe limitar a ser vigilia de la producción o sea que-
la producción debe estar en manos exclusivas del capital privado»

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, o) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

92.- El estado debe limitarse a cobrar los impuestos y a garantizar la —
estabilidad de la libre empresa»

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

93.— El estado debe intervenir para que Panamá tenga su propia política-
monetaria. Es decir, que debería tener su propia banca y moneda, pa
ra no tener que depender de los bancos extranjeras,. ni del1 dolar ñor
teamericano.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente0

94»— LOS artículos como; perfumes, cosméticos, prendas, licores y apara—
tos electrodomésticos, deberían ser declarados artículos de lujo, —
con lo cual, se le deberían poner impuestos altos, para reducir, los
artículos de primera necesidad como alimentos, medicinas y ropa»

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

95.- Estados Unidos es un país de abundancia, por su sistema de la libre-
empresa es que tienen de todo, Panamá debería seguir el mismo mode-
lo- económico, para desarrollarse, al menos, en forma parecida a la —
de ellos»

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.
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96.- La ayuda económica que los Estados Unidos hacen al mundo, es noble -
de su parte, no tienen por que hacerlo, siendo ellos la máxima poten
cía económica del mundo, han ayudado a una gran cantidad de países -
pobres en materia de préstamo para su desarrolla, así como también —
han contribuido con alimentos. Esto es un testimonio que los Esta -
dos Unidos, es un país bondadoso económicamente, con los países po-
bres y con los países pequeños«

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente,

97«- Casi todos los países deberían tener un control de su población, a -
través del control de la natalidad, ya que si no lo.hacen, no po —-
drán vivir en el futuro, porque se super poblará el mundo y van a es
casear los bienes materiales para mantener a la poblacióno

a] Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente„

98.— Estados Unidos es un país de oportunidades, el que se propone triun-
fa, todo el que se propone superarse en el sistema de la libre empre
sa puede lograr la cima.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente»

99a— Los dichas norteamericanas "Time is Money" y "Business is Business"-
"Tiémpo es dinero" y "Negocio es Negocio" son una realidad, ya que —
aquel que utili2a bien su tiempo y se desenvuelve en el mundo de los
negocias, produce más gana más, se robustece económicamente y puede—
disfrutar más de la vida,

a) Aprobado totalmente, b) aprobada, c) en duda,

d) desaprobada, e) desaprobado totalmente,

100«- El éxito existe, solo hay que ser inteligente y audaz para encon —-
trarlo, na todos lo obtienen, solo los más sagaces. El hábil e in-
teligente obtiene lo que .quiere, incluso puede llegar hasta ser ri-
co si se lo.propone. Esa es una condición que debemos aceptar y —
practicarla con el fin de superarnos individualmente. Cada uno que
haga lo que puede o esté a su alcance, no importan los medios. Los-
norteamericanos se han aprendido bien esa lección, .nosotros debería
mos imitarlos»
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a) Aprobada totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobada, e)desaprobado totalmente.

101.- En materia de negocios cada cual es culpable o benefactor de su pr£
pia suerte• El que se propone lograr una meta, la logra, el que no
3e" propone, se queda corto» Este mundo es de_ ganadores y perdedo —
res. El que se propone triunfa y forma parte de los ganadores, y el
que no triunfa es porque no quiere y forma parte de los perdedores-
Cada persona debería tener algo de ganador para si superarse, y —
triunfar en la vida.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobada totalmente.

102.- No existe acción humana sin competencia. Es más la competencia es_
timula y evita los abusos de una situación de monopolios En prin-
cipio, resulta un incentivo y equilibrio para todos. La libre em —
presa garantiza las posibilidades para que se dé esta competencia.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

103.- Los Estados Unidos tienen el mejor armamento de guerra de todos los
países del mundo.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

104.- Los Norteamericanos siempre ganan las-guerras en que participan. -
En Viétnam no ganaran par que no quisieran. De haberlo querido la-
hubiesen ganado en corto tiempo.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobada totalmente.

105.- Cada vez .que los norteamericanos deciden invadir a un país o parti-
cipar en una guerra, lo hacen ,con buenas propósitos y con el fin -
primordial de garantizar la libertad y la democracia.

a) Aprobada totalmente, b) aprobado, o) en duda,

d] desaprobado, e) desaprobado totalmente. x—"^IJ¡7"""™
TESIS

FALLA DE O i S U
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106.- Los Soviéticos fueron los primeros en poner un satélite en órbita -
y también fueron los primeros en poner a un hombre en órbita. En -
todo caso se les adelantaron a los norteamericanos en materia de —-
vuelos espaciales.

. a) Aprobado totalmente, b) aprobado, e] en duda,

d) desaprobado, e] desaprobado totalmente.

107.- Los soviéticos tienen un, gran misterio con eso de los vuelos espa-
ciales, se podría decir que a veces hasta inventan, debido a que no
dicen nada sino hasta después que han obtenido un triunfo.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente,

108.- El equipa espacial de los norteamericanos es más moderno y prácti —
co que el de los soviéticos que tiene mala apariencia»

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,.

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente,

109.- Los norteamericanos tienen más méritos, hazañas logradas y por tan-
to están más avanzados que IDS soviéticos en materia de vuelos espa
ciales.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

d) desaprobado, e) desaprobado totalmente.

110.— Se podría decir a pesar de los numerosos errores que han tenido, —
que hoy por hoy, los norteamericanos son lo máximo, duélale a quien
le duela y que nadie deja de ser patriota con admitirlo y que a más
de criticarlos, deberíamos imitarlos, porque ellos, si saben vivir-
bien, en el buen sentido de la palabra.

a) Aprobado totalmente, b) aprobado, c) en duda,

c) desaprobada, e) desaprobado totalmented

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN,
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MATRIZ-QUE DEFINE LAS TENDENCIAS O NO AL

"AMERICAN tfAY OF LIFE»

ÍTEMS
CONTESTACIONES CON
TENDENCIA

(NEUTRO)EN
DUDA

CONTESTACIONES
SIN TENDENCIA

Opiniones h a ,
cia hábitos
alimenticios

(Afirmación 6
negación)

1.
2.
3.

(Escog. la me
jor resp.)

4.
5.
6.

7.

(Grado de Apro
bacifin-desa-
probacifin)

8.
9.

111
12.
13.

Opiniones h a c i

hábitos de Con
sumo de artícu
los y Bienes
Suntuarios du-
raderos y no
duraderos

(Afirmación tf
negación)

14.

15.
16..

(Grado de Apro-
bacifin-desapro-
bación)

17 .

Sí
Sí
Sí

c,d,e»g (2)
c,ffh,i,j (2)

a,b,d,f yhfi,'j..,ñ,o,q(2

a,b, (2)

ayb,
a,b,
a,b,
a>b,

No
No
No

r,s(

atbtf(h..<l)
a,b,d,e,g (1)

,k.l,mFn,p,
(1)
fi,j,lrm,a. (1)

d,e
d,B
d,e
d,e
df 8
df e

Sí
S¿
Sí

No
No
No

dve



237

ÍTEMS ÍONTESTACIONES CONENDENCIA
NEUTRO)EN
UDA

CONTESTACIONES
SIN TENDENCIA

1 8 .
1 9 .
20 .
2 1 .
22 .
2 3 .

Spirilbcietses ha-
cia hábitos
de recreacio-
nes

24.
25 .
26 .
27.
2B.
29.
30.
3 1 .
32 .

/Opiniones s ha-
cia hábitos de
vivienda.

33 .
34.
35 .
36.
37.
3B.
39.

Opritiiéneb.:j ha-
cia hábitos
Religiosos

4 1 .

Opiniones hacia e l
Aspecto Social

42.
43.
44.
45.
46.
47.

a , b

a , b

a,b
a fb
a )b
a r b

a ,b
a,b

a f b
d f e ^

d , e

c
c
c
c

5 d
-> d

d,e
d ,e
d.e

d ,e
d.e

dve

d,e

d to

d t e
d,s
d,e
a ,b

d (

S> d,e
ÍV d,e

a,b
3k d r e

—3» d , e
—> d . o
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ÍTEMS
p t í $ s h a -

cxa .bSb i t os de
vostxr.

4 8 .
4 9 .
5 0 .
5 1 .
52

Políticas o
Ideológicas

5 3 ,
5 4 .
5 5 .
5 6 .
5 7 .
5 8 .
5 9 .
6 0 .
6 1 .
6 2 .
6 3 .
6 4 .
6 5 .
66 .
67 .
6 B .

OpiinionelSj <;, C u 1 -
turales.

a ,b
a, b
.a,b
o , b
a, b

a»b
a ,£

a th
a»b
a»b
a»b
a ^
o f ^
e * b
d ,e
a tfo
a ib

d , e
a ,b
d f e

(Escoger la me
jor respuesta)

69.

70.

7 1 .

(Grado de Apro
bnci f in y desa-
prob.acifin

7 2 .
73 .
74.
75 .
76.
77.
76,

0NTE5TACIDNES CON
ENDENCIA •

a,b,cfdfe,f,g,h,i,
m (2)

b,drf, (2)

a,b,c,d,B,f (Si so
relaciona con la
anterior)

(NEUTRO)EN
DUDA

a ,b
a , b
a ,b
a f b
a ,b
a , b
a t b

ONTESTACIONES
IN TENDENCIA

-̂ > dfo
-> d,e
~7* d f o

> d,e

d,e

,e
,e
,e
e
e
e

>d ,e
a ,b

a rb

kfn,fi,D.p.qfr(s,t,
u,v,x, (1)

a,c,o (1)

a,b,c,o (si se
relaciona con lo
anterior)

d te
d.e

- \ > d

-> d
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XIEHS
ONTESTACIONES CON
ENDENCIA

NEUTRO)EN
DUDA

ONTESTACI0NE5 SIN
NDENCIA

(Grado do
aprobación y
desaprobación

79.
80.
Bl.
82,
B3,
84,
85,
B6.
87,
B8.
89.

Opiniones;;: ha-
cia e l ai
to econfimico

106,
107.
108.
109.

,-Opinión) Genera
hacia la image
de los norte-
americanos

110.

o, b
a,b
a ,b

a,b
a ,b
a,b

,b
d,e <-
3 ,b
a ,b

9 0 .
9 1 .
9 2 .
9 3 .
9 4 ,
9 5 .
96 .
9 7 .
9 8 .
9 9 .

100.
101.
102.

Opiniones! hacia
lo militar

103.
104.
105.

Opiníaned !3 haci
los VUÜIOS es-
paciales

d ,e
a , b
a ( b
d t B
ó , e
a t b
a ,b
a ,b
a ,b
a , b
a ,b
a ,b
a ,b

a ,b
a ( b
a ,b

df e
a ,b
a ,b
a ,b

a, b

d,B
d,e
d,e
d,e
d fe
d t e
d ,e
a ,b
d fe
d,e

a ,b
d ,e
d te
a tb
a ,b
d ,e
d,e
d , E

-=> d r e
- i * d,e
- ^ d,e
-_, d,e

d,e

d , B

-> d,o
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APENDIGE C

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA MUESTRA DE ASALARIADOS

lo. Se utilizó las ultimas estadísticas laborales oficiales del país

para determinar como están distribuidos los salarios.

2o» Se utiliza un criterio arbitrario de estratificarlos en salarios ba-
jos , medios y altos•

- Los salarios bajos van de: menos, de 75000 balboas hasta 199.99 balL
boas«

- Los salarios medios van de 200.00 balboas hasta 599,99 balboas»
- Los salarios altos van de 600«00 balboas hasta 800o00 y más bal -

boas.

3o. Para poder dramatizar cada estrato se analizó los intervalos de cada-
estrato (bajo, medio, alto) y se escogió aquellos en donde se concen-
traba la mayor cantidad de asalariados•
(ver cuadros At B, C)i

4o. El criterio que privó fue el de considerar acumulación de asalariados
representativa, cuando e l porcentaje fuese de 51% o más»
(Ver cuadro D).

5o.Luego de obtener la concentración de asalariados por estrato quedáron-
los intervalos de los cuales se obtendría la muestra,
(ver cuadro D)»

6a. Para poder obtener la representatividad de cada estrato se obtuvo -
el °/0 de representación de cada estrato con respecto a la población —
ocupada del país, "sin incluir a la Zona del Canal^J y luego se obtu-
vo el °/0 de sujetos de una muestra total de 120 que representa a cada-
extracto «
(ver cuadro E).

Estadísticas Panameñas año 1976, Situación Social,, Estadística del—
Trabajo,año 1975, Sección 441 Trabajos y Salarios, Contraloría Gene
ral de la "República. Dirección de Estadística y Censo Noviembre -
1977, Pág, 63.

La Zona del Canal no se incluyó en virtud de que no existe un des —
glose de asalariados por intervalo de salario que esté disponible a

autoridades panameñas.
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7o. Una vez realizado esta, se procedió a obtener la representatividad -
de sujetos de la muestra por sector económico, con e l fin de que es-
tuviesen representados los trabajadores de todos los sectores de la-
eco nomxa del paísB

(Ver cuadro F ) .

8o. Nos ocuparemos también en que la muestra estuviese representada par-
hombres y mujeres en las niveles proporcionales con respecta a los •
porcentajes que estas representan de la población ocupada del pa£s8

9o, Una vez obtenida la cantidad de hombres y mujeres a encuestar, se —
procedió a especificar la cantidad de hombres y mujeres que debían -
ser encuestados por estrato económico, (ver cuadro H).

10o. Finalmente se" obtuvo la muestra representativa a encuestar en la po-
blación laboral panameña, en la que se representó debidamente el No,
de sujetos por sector económica, por sexo y por estrato salarial»

• (ver cuadro i).
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EMPLEADOS DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO EN LA REPÚBLICA

SEGÚN SUELDO: AÑOS 19.71-75

SECTOR Y SUELDO ( EN BALBOAS)

TOTALES

Menos de 75.00

75.00 a 99,99

100.00 a 124.99

125.00 a 149.99

150.00 a 174.99

175o0D a 199.99

200.00 a 249.99

250.00 a 299.99

300.00 a 399*99

400.00 a 499.99

500.00 a 599.99

600.00 a 699.99

700.00 a 799.99

BOO.OO y mSa

Empleados
1971

1T7.949

17,290

20,455

25,262

30,014

23,896

14,287

16,236

B,162

10,105

4,286

2,584

2,787

722

1,B63

del secta
1972

187.290

19,174

IB, 392

30,231

3(1,065

25,784

14,336

16,6B2

8,282

10,903

4,796

2,745

1,804

1,180

2,916

r privado
1973

199.093

19,547

19,348

30,024

28,555

26,18B

16,559

20,502

9,875

12,632

5,64 3

3,178

2.10B

1,347

3,587

V publico 1/
1974

211.967

12,303

12,470

22,099

25,213

31,619

21,134

30,810

15,545

17,085

9,016

4,617

2,926

1,976

5,154

1975

216.834

11,9 30

9-, 767

•2'2,493

24,321

31,055

19,648

35,496

16,005

18,B0B

10,188

5,238

3,617

2,122

6,146
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CONCENTRACIÓN.PE SALARIOS POR INTERVALOS
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Intervalos

100.00

125.00

150.00

de Concentración

a 124.99

a 149.99

a 174.99

TOTALES

N2 de Asalariados

22,493

24,321

31,055

77,869

Porcentajes

IB.86

20.40

26.04

65.31

NOTA»

Total de sujetos del estrato 119,214

Porcentaje con respecto al N2 total de asalariados 54.97$

Cuadro B

CONCENTRACIÓN DE ASALARIADOS POR INTERVALO

ESTRATC MEDIO

Intervalos

200.00

250.00

300.00

de Concentracifin

a 249.99

a 299.99

a 399.99

TOTALES

N^ de Asalariados

35,496

16,005

18,808

70,309

Porcentajes

41.40

IB.66

21.93

82,00

NOTA*

Total de sujetos del estrato 85,735

Porcentaje con respecto al N2 total de asalariados 39.53$
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ESTRATO ALTO CONCENTRACIÓN DE ASALARIADOS POR INTERVALOS

Cuadro C

Intervalo de Concentracifin

800 y mSs

Totales

NS de Asalariados

6,146

6,146

Porcentajes

51.71

51.71

NOTA»

Total de sujetos del estrato 11,BB5

Porcentaje con respecto al N2 total de asalariados

Cuadro D REPRESENTATIVIDAD POR ESTRATO

ESTRATO

Bajo

Medio

Alto

INTERVALO DE > CONCENTRACIÓN

100.00 a 174.99

200.00 a 399.99

800.00 y más

> = < D E SU %

>

>

NQTAt

Porcentaje con respecto al N = total de ocupados por estrato

Bajo 65.31p Medio 83.00 , Alto 51.71
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REPRESENTATIVIDAD, DE SUJETOS A ENCUESTAR

POR .ESTRATO POR MUESTRA TOTAL DE 12D SUJETOS

ESTRATO

Bajo

Medio

Alto

TOTAL

N2 DE ASALARIADOS
POR ESTRATO

119,214

85,735

11,885

216.834

PORCENTAJE QUE
REPRESENTAN CON
RESPECTO AL TO-
TAL DE ASALARIA-
DOS

54.97

39.53

5o4B

100.00

REPRE5ENTATIVIDAD DE
SUJETOS A ENCUESTAR
POR ESTRATO EN MUES-
TRA TOTAL DE 120 S.

66

47

7

120

Cuadro F

REPRESENTATIVIDAQ DE SUJETOS A... ENCUE.STA.R

POR SECTOR ECONÓMICO

SECTOR

Primario

Secundario

Terciario

TOTAL

NS DE OCUPADOS

18,839

39,597

70,084

128.520

PORCENTAJE CON
RESPECTO AL NS
DE OCUPADOS

14.65

30.80

54.53

100.Ü0

REPRESENTATIVIDAD DE
SUJETOS A ENCUESTAR
POR SECTOR ECONÓMICO

18

37

65

120

NOTA: Se utilizo" la estadística correspondiente al Sector Privado, en vir-
tud de que no existe un desglose del área gubernamental en sectores
econfimicos.
Obtenida en el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social Boletín N* B
del IPEL- Pag. 6 Cuadro N* 3 Año 77
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Cuadro H
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REPRESENJATIVIDAP DE SUJETOS.A ENCUESTAR POR SEXO

SEXO

Masculino

Femenino

TOTAL

NB DE OCUPADOS

151,156

65,678

216..3B4

PORCENTAJE CON
RESPECTO AL NS
TOTAL DE OCUPADOS

69.71

30.29

IQQvOQ

SUJETO A
ENCUESTAR

84

36

120
assrs

NUMERO DE. HOMBRES Y MUJERES A ENCUESTAR POR ESTRATO

NIVEL

Bajo

Medio

Alto

TOTALES

REPRESENTACIÓN
TO A ENCUESTAR

66

47

7

120

DE
POR

SUJE-
ESTRATO

Nfi DE MEJERES Y HOMBRES
A ENCUESTAR POR ESTRATO

Cf
46

33

5

7O#=84

9
20

14

2

3O9U36
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NUMERO DE HCMBRES Y MUJERES A ENCUESTAR POR SECTOR ECONCMICO Y POR ESTRATO

SALARIAL

HCMBRE

6 de Estrato Bajo

PR1/IARI0 5 de Estrato Medio

1 de Estrato Alto
Sub-to- 12

tal

MUJER

3 de Estrato Bajo

2 de Estrato Medio

0 de Estrato Alto
5

14 de Estrato Bajo

SECUNDA 10 de Estrato Medio
RIO

Sub-To—
t a l

TERCIA
RIO

Sub-to
total

GRAN T O -

TAL ,

-i.
.25

26

18

3

47

84

_de

de

de

de

Estrato

Estrato

Estrato

Estrato

AltD

Bajo

Medio

Alto

6 de Estrato Bajo

4 de Estrato Medio

1 de Estrato Alto
11

11 de Estrato Bajo

8 de Estrato Medio

1 de Estrato Alto

20

36
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APÉNDICE " D "

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL -

INSTRUMENTO DE MEDICIÓNB

Lo mismo que para la actitud, algunos autores consideran^
que se deben cumplir con un mínimo de requisitos para la construc -
ciún de un instrumento, como la encuesta de opiniones. La mayoría de_
las veces la actitud de un sujeto o un grupo de sujetos se obtiene -
a través de las opiniones. No obstante, existe una diferencia entre -
una opinián y una actitud. Cuando se habla de actitud. Existe un con_
sensu entre los estudiosos de la misma, de que son aprendidas, pe£
manecen implícitas, son estados inferidos del organismo que, al pare-
cer, se adquieren de manera muy semejante a como lo hacen otras acti-
vidades internas aprendidas. Son al mismo tiempo, predisposiciones a
responder; pero se distinguen de otros estados similares en que se —
predisponen a una respuesta evaluativa. Por tanto, las actitudes se —
describen como "tendencias de "acercamiento o evitación "como "favora
bles o desfavorables" y así sucesivamente.

Si lo que se mide es la actitud, entonces la identifica -
ción y localizaciún de la actitud en sí, tiene que estar inserta en_
una actividad interna de mediación por lo que parte de la estructura_
semántica de un individuo puede indicarse por correspondencia. Luego_
el análisis factorial del significado puede suministrar la base para_
extraer este componente actitudinal del significado,

2
Desde que Likert diseño la escala que lleva su nombre, -

se dio* cierto rigor a la medición de la actitud. Likert señalaba una_
dificultad, al menos en parte, en las dificultades estadísticas que -
se encuentran al considerar desde el punto de vista matemático los a£
pectos cotidianos de la conducta social que, ordinariamente se tratan
como aspectos cualitativos.

Osqoodj Go JD Suci, Percy Ho Tannenbaum.

2
Likert, Rensis, en Medición de actitudes de Gene, sum

mer's, Edit. Trillas, México, Cap. 7 pag. 182-183.
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3
En el caso de la actitud, Likert sostiene que la gran ma

ypría de los casos, la pregunta tiene que referirse a los deseos, an-
helos, disposiciones voluntarias de los sujetos y no_a__susj3p_iniones
con respecto a situaciones de hecho,,

El test, de actitudes de Likert, llamado "encuesta de op:i
niones" y aplicado en 1929s utiliza cuatro categorías principales: En
la primera las preguntas se contestaron con un Si, o con un No. Luego
una serie de preguntas de selección múltiple todas relacionadas con -
el Ítem • específico, otro set, planteaba una serie de proposiciones -
para contestar entre alternativas desde aprobada totalmente hasta -
desaprobada totalmente y finalmente una serie de narraciones periodís
ticas abreviadas sobre conflictos sociales por ejemo: "Un grupo de —
agricultores japoneses del Sur de California, debido a su laboriosi -
dad y a su bajo nivel de vida, puede vender más barato que sus compe-
tidores norteamericanos. Los agricultores norteamericanos insisten en
que es deber de todas las personas blancas comprar solamente a los —
agricultores blancos". Esta forma de pregunta utiliza la escogencia -
entre las alternativas aprobado totalmente, aprobada, en duda, desa-
probado y desaprobado totalmente.

4
Por su parte Thurstone y Chave proporcionaron una linea

inicial de criterios informales para la selección de opiniones. -
Ellos consideran que para construir un instrumento se deben tener en_
cuenta los siguientes requisitos:

1»Hasta donde sea posible, las opiniones deben reflejar la_
actitud presente del sujeto y no sus actitudes pasadas. Expresando —
las opiniones en tiempo presente se evita que1 un sujeto pueda notifi-
car dos opiniones conflictivas, una referente a su actitud pasada y -
otra a la actual. El valor escolar del sujeto describiría, naturalmer^
te, su actitud presente.

3
Loco Cit.

174.

- EL subrayado es nuestro.

4
Thurstone, Louis y Chave Ee J, Ibidem op. cit. cap. 6 pág,
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2. Se ha encontrado que las aseveraciones de significado^
doble tienden a ser ambiguas. El material de redactarse de tal manera
que c/opinión exprese hasta donde sea posible solamente un pensamien_
to a idea. El sujeto se confunde al leer una aseveración de doble sig_
nificado en la que desea ratificar una idea pero no la otra. Ejemplo
"yo creo en los ideales de la iglesia, pero estoy fastidiado de seo -
tas", tal vez esta afirmación fuera más útil si se dividiera en dos -
opiniones.

3. Uno debe evitar las afirmaciones que son aplicables -
evidentemente a un grupo muy restringido de sujetos. Ejemplo: "Yo voy
a la Iglesia porque me gusta la buena mdsica". Estoy en el coro y —
aprendo música y cantos corales". La primera aseveración puede ser -
ratificada por un grupo amplio de sujetos, pero la segunda pueden ra-
tificarla solamente quienes son miembros del coro de una Iglesia. Pro_
bablemente no vale la pena incluir, en una escala, opiniones que es -
ten limitadas de ese modo por características relativas a hechos pre-
cisos. Lo que deseamos medir es la actitud y para hacerlo debemos -
evitar una influencia tan marcada en la amplitud de los posibles rat^
ficadores. La afirmación precedente acaso mejorarla mucho para núes -
tros propósitos si solamente se mantuviera la primera afirmación para
incluirla en una escala,

4. Cada opinión elegida para la escala de actitud deberla
ser, preferentemente de tipo tal que no pudieran ratificarla los suje_
tos de ambos extremos de la tabla, tales opiniones serian eliminadas^
por los criterios objetivos; pero cuando este defecto es conspicua la
afirmación puede descartarse desde el principio. Probablemente siem —
pre habría, además, cierto número de opiniones de la lista que tengan
ese defecto y que no sean reconocidas cuando las lee el investigador.
Posteriormente, cuando son descartadas por los criterios objetivos, -
resulta generalmente fácil saber por qué fueron eliminadas estas ase-
veraciones. Dicho de otra manera, es más fácil tener una base objeti-
va para descartar una aseveración y después al examinarla, ver por -
qué se descartó, que descubrir estas aseveraciones defectuosas median,
te la lectura de la lista completa de aseveraciones originales.

5. Hasta donde sea posible, las aseveraciones no deben te
ner conceptos relacionados y confusos,

6. Si las demás cosas son iguales, debe evitarse la jerga
respectiva excepto cuando sirva al propósito de describir una actitud
en forma más breve de la que podría lograrse de otra manera.
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Para Thurstone las actitudes pueden., ser medidas a tra —
vés de las opiniones.^ considera que el concepto opinión significa -
la expresión verbal de la actitud. Una opinión simboliza una actitud.
Dice que "la opinión tiene interés únicamente si la interpretamos co-
mo símbolo de la actitud. Por consiguiente, es alguna cosa propia de_
las actitudes lo que deseamos medir. Usaremos las opiniones como me-
dios para medir las actitudes".

Luego hace una aclaración sobre .la discusión que existe -
entre el binomino actitud-conducta:

"La medición de actitudes, expresada por las opiniones de
un individuo, no constituye a la vez y forzosamente la predicción de
lo que hará" Supondremos que es de interés saber lo que las perso_
ñas dicen que creen aunque su conducta sea inconsistente con las opi-
niones que expresan, incluso en el caso de que distorsionen intencio-
nalmente sus actitudes. Por lo menos mediremos las actitudes que tra-
tan de hacer creer a los demás".

Reinscrito lo anterior Thurstone pasa a desglosar algunos
elementos prácticos que tienen que ser utilizados como criterios en —
la construcción de una escala de actitudes:

a. Las afirmaciones deben ser lo más cortas posibles de —
manera que no fatiguen a los sujetos a quienes se pida que lean la -
lista completa.

b. Las afirmaciones deben ser de tal tipo que puedan ser_
secundadas rechazadas conforme a su concordancia o discrepancia con
la actitud del lector. Algunas aseveraciones de una muestra al azar -
estarán redactadas de manera que el lector no pueda expresar ratifica_
ción o rechazo definido de ellas,

c. Cada aseveración debe prever que su aceptación o r e -
chazo indique algo con respecto a la actitud del lector acerca del -
asunto en cuestión. EL juicio personal debe reducirse al mínimo posi-
ble en este tipo de trabajo.

5Loc. Cit. Pág, 158.

6
Ibidem. Op. cit. Pág. 159,
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d. Las afirmaciones de doble significado deben evitarse —
excepto, quizá como ejemplos de neutralidad cuando no parezca fácil -
obtener mejores afirmaciones neutras. Las afirmaciones de doble sign:i
ficado tienden a ser muy ambiguas,

a. Es necesario asegurarse de que por lo menos una rotun-
da mayaría de las afirmaciones pertenece realmente a la variable de -
actitud que se va a medir,

Cook y Selltiz (1964) plantean algunas reflexiones en tor_
no a los instrumentos de medida de la actitud. Dicen que "las cien —
listas sociales han reconocido desde hace tiempo que factores diferen_
tes a la actitud del individuo hacia un objeto pueden influir tanto —
en su respuesta a los instrumentos destinados a medir la actitud, co-
mo en su conducta cotidiana hacia el objeto. Buena parte del trabajo_
reciente en el campo as la medición de personalidad y de la actitud
se ha ocupado de identificar los efectos de esas variables "extrañas"
como la tendencia a concordar (o a discrepar) con afirmaciones inde -
pendientemente de su contenido (por ejemplo, Bass, 1955; Cronbach, -
1946, 1950) el deseo de presentar una imagen socialmente aceptable de
sí mismo (por ejemplo Edwards 1953, 1957, Taylor, 1961). También ha_
habido interés en el desarrollo de métodos indirectos de evaluación —
de las actitudes (para una revisión de tales métodos, véase Campbell,
1950). Pero los intentos para desarrollar medidas indirectas han sido,
en su mayor parte, esporádicos; y se han realizado pocos esfuerzos pa
ra examinar sistemáticamente la relación entre diferentes medidas in-
directas o su relativa sensibilidad a influencias como la disposición
a estas de acuerdo o como las normas sociales.

Siguen "añadiendo: "No'.obstante el..conocimiento general de
los problemas de medición, el examen de IDS informes de investigación
experimental sobre las actitudes presenta el siguiente cuadros

Primero, aún los investigadores que sostienen posiciones^
teóricas muy rebuscadas acerca de la naturaleza y funciones de las ac_
titudes y las condiciones de cambio de las actitudes, por lo comdn so_
lamente emplean una sola medida de actitud generalmente muy defectuo-
sa para probar hipótesis derivadas de sus mismas posiciones teóricas.

Segundo, la mayoría de los investigadores están entera -
dos de la posibilidad de que las respuestas a estos instrumentos es -
ten influidas por factores diferentes a las actividades que se trata_
de medir.
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Tercero, se han realizado esfuerzos para salvaguardarse »
de la intrusión de tales factores o para desechar interpretaciones -
basadas en la posibilidad de que hayan intervenida,, Estas precaucio -
nes generalmente toman una o más de las siguientes formas: muestreo -
(por ejemplo, selección de grupos de sujetos que se cree difieren en_
sensibilidad a las influencias extrañas más probablemente activas en_
la situación de medida), diseño experimental (por ejemplo, la intro -
ducción de grupos de control), análisis interno de los datos (por —
ejemplo, considerar como pedía esperarse que difirieran las respues —
tas de subgrupos de sujetos cuando fuera eficaz un determinante y no^
otro)., ':.'

Otros autores como Campbell, 1950; Deri, Dimmerstoim Hor-
ding y Pepitone, 1948, Weschler y Bermberg, 1950 han hecho una revi -
sión detallada de las diferentes clases de instrumentos que se han -
usado para medir las actitudes.

El cuestionario de opiniones que se utilizó en la presen-
te investigación fue de objetivos estructuradas. Se combinaron las —
tres pautas de las empleadas por Likert en su cuestionario inicial, —
con la exclusión de una de ellas que se refiere a las de selección -
múltiple que están relacionadas con él:item especifico.

Sin embargo, se presentaron una serie de dificultades y -
en otras ocasiones, estrategias para la obtención del conocimiento, —
que fueron planeadas con intención por nosotros.

En primer lugar, para eliminar la "deseabilidad social" —
se utilizaron varias técnicas ya conocidas, entre ellas; a.cambios de
tópicos, Ib, itms muertos, c, garantías de anDnimato, d.. declaracio -
nes de que no hay respuestas correctas o incorrectas, é, de que no —
hay medición individual, sino grupal, f. cambios en las aseveraciones
de un extremo a otro, etc0

El cuestionario es suceptible a críticas rigurosas, por —
que presenta en varios items más de una idea, algunos itms por largos,
algunos de corte sesgado, otros son planteados como hechos. No obstatn
te, esto no es casual, además no se hizo por desconocimiento de las -
diferentes técnicas existentes para estos efectos. Algunas de las ra-
zones que exponemos para explicar el porqué creamos un instrumento de
esta naturaleza son las sig,

1 B- No existía un cuestionario en la bibliografía actual_
que midiese 13 áreas de opiniones y sobre todo relacionadas al tema —
del Awofl. Lo que nos dificultaba la construcción, ya que no se contia
ba con otros elementos para establecer parámetros.
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2B~ La dificultad que surge de medir directamente predis-
posiciones que no han sido creadas directamente, sino a través de ele_
mentos concomitantes.

Las técnicas que se han utilizado en la publicidad para -
el consumismo, han sido muy diversas. La mayoría de ellas no venden —
un producto por sí mismo, sino que lo asocian a un fetiche o a algún_
otro elemento.

Ejem. no se vende jabón sino "belleza",

-No se vende un carro, sino "Prestigio"

—ND se vende una joya sino "status"

-No se habla de intervenciones militares sino de "defensa

de la democracia"

Siendo esto asi, nos vimos precisados a sondear estos ele_
mentos concomitantes aunque pareciese subjetivo, sobretodo por su ex-
tensión. Y es que resultaba muy difícil que una persona contestara -
escuetamente que las "joyas le dan prestigio", ya que se percataban -
de que se trata de poner a la joya en mayor relevancia que el logro —
individual.

En otros casos recurrimos a presentar un conjunto de -
ideas en un mismo item, sin embargo esto no lo hicimos como un desco-
nocimiento a "Grosso" de las técnicas, sino más bien,, como respuesta
a otra condición de las actitudes, ya que las mismas no se reducen a_
una aseveración particular, sino a un conjunto de tendencias, en mu —
cho de los casos, varios Ítems fueron construidos idénticos como fue-
ron planteados por los tres grupos que se sondearon para construir el
instrumento.

Por ejem:

"Hay 3 ventajas que tienen los hábitos alimenticios de —
los norteamericanos y que se podrían imitar: 1- de que son prácticos,
2j que comen bien y 3, que se ven mejor y con más prestancia o cache
al comer que los latinoamericanos."

Más del 8O°/o de los Ss, planteaban este conjunto de aseve-
raciones como ventajas de los hábitos alimenticios norteamericanos,

3,— En otras ocasiones los items se construyeron plantear^
do una información.con múltiples ideas, para luego al final hacer una
aseveración. Estos items son el resultado de "Slogan" difundidos como
un todo por las agencias internacionales de la información, y pese a
que tienen varias ideas, ninguna esta divorciada de la otra, por el -
contrario se complementan:
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Por ejem;

"Un estado libre y soberano SDIO se da en la medida que__
exista la libertad de cultos, libertad de palabras y fundamentalmente
la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada,, Cualquie-
ra otra escala de valores no es el camino hacia la paz y la prosperi-
dad".

Esas ideas fueron promulgadas por el Presidente Truman en
la Universidad de Baylor en Tejas después de la 2a. Guerra Mundial y-
luego fueron difundidas a través de la T.V. la revista Life, Reader ~
Digest, etca se aprenden como una Gestalt y no parcialmente,,

Otro ejemplo que presenta varias ideas difundidas y de -
una aseveración qye las recoge a todo ese cuerpo de ideas;

"Toda la literatura norteamericana con respecto a las ~
ciencias, a la política, a Ib económico, a lo ideológico, a lo cultu-
ral, en general esta destinada a desarrollar al hombre libre. Asevera
cifin: Por lo tanto los aportes que los norteamericanos han hecho en_
estas materias son más valiosos e importantes que los de los países —
socialistas en general".

4.— Existen otros ítems que se presentaban tal como han -
sido condicionados la mayoría de los pobladores de América Latina y -
que se vienen a constituir en Axiomas:

Eje,: Informática i "En términos generales se podría de -
cir que las películas norteamericanas son de lo mejoro Están hechas^
para cada gusto, las hay de violencia, románticas, de intriga, de se-
xo, de vaqueros, de espias, etc.

Aseveración; Ninguna trata de adoctrinar, sino más bien_
distraer a quien acude a verlas".

Otro ejemplo tan difundido como la libertad para comprar^
cualquier artículo seria el siguientes

•Informática: "En los países capitalistas' cada cual viste
como quiere. El que tiene con que comprar puede vestirse de acuerdo —
con su gusto y a través de ello puede obtener su respectivo prestigio.

Aseveración; Sin embargo, en los países socialistas na -
die se puede diferenciar de otro sujeto, y tiene que sacrificar el —
gusto y el prestigio que se merece, porque casi todos visten pareci —
cb".
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En síntesis, podríamos sostener de que lo que nos animó a
presentar un cuestionario "atipico" fuá fundamentalmente por la misma
dificultad que presenta medir ideas darwinistas, desnacionalizadoras_
y antipatrióticas, que como venimos sosteniendo en la investigación -
bibliográfica, resultaba harto difícil encontrar testimonios de la -
burguesía libre-cambista que pusiera en evidencia el amor por lo ex -
tranjerizante, Y es que el sentido común puede encubrir la verdadera^
actitud y mediatizar la opinión respectiva,-.

Estábamos más interesados en obtener conocimiento cientí-
fico social, cuando decidimos poner eft juego la pareja dialéctica de
lo subjetivo y lo objetivo — que hacernos un planteamiento puramente^
"objetivo" que por cumplir con un requisito riguroso de una técnica -
sacrificara la oportunidad de crear,.1 creativamente otras extráte -
gias y ensayarlas para el estudio del fenómeno desnacionalizador el -
"American Way of Life".

Finalmente, queremos pedir disculpas al investigador rigtj
roso de las técnicas de medición funcionalistas, por haber obviado —
mucho de los principios elementales para la construcción de instrumen_
tos, la poca vinculación, así como el no convencimiento total de las^
bondades epistémicas que las mismas presentan, llevaron a este modes-
to autor a no seguirlas al pie de la letra.

Sin embargo, creo que lo más importante resultará de las_
próximas incursiones que se hagan sobre este tema que nos atañe a to-
da la América Latina, con lo que se irán perfeccionando los instrumen_
tos para su medición y pronóstico.


