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La presentación que sigue responde a la necesidad de identificar con-
ceptualizaciones, hipótesis de trabajo y problemas, que resultan de la pri-
mera etapa de la investigación propuesta a la Vicerrectoría de Investiga-
ción y Post Grado de la Universidad de Panamá, con base en el estudio 
bibliográfico y transdisciplinario, sobre el tema del populismo. 

A esta primera etapa de investigación bibliográfica, seguirá una se-
gunda etapa de investigación de campo etnográfica sobre el imaginario 
populista en Panamá, que se realizará durante el año electoral que recién 
inicia y que terminará en mayo de 2014.

Metodologías y abordajes teóricos
Desde una perspectiva principalmente semiótica de la antropología 

simbólica, se intentará identificar primero el imaginario ético o de la pro-
pia teoría del populismo, para abordar posteriormente el análisis etno-
gráfico o émico del imaginario populista, tanto del líder como del segui-
dor, desde la perspectiva nativa y la observación participante.

Encontramos especialmente útiles los trabajos de Laclau (2005) Iones-
co y Gellner (1969) como referentes teóricos de la presente investigación, 
sazonados con el giro decolonial de autores como  Mignolo (2003) y Qui-
jano (2001).

Objeto de estudio
Se observa en la bibliografía del populismo en Panamá que los aborda-

jes favorecen el punto de vista de sus líderes más destacados, según crite-
rios de número de seguidores, éxito electoral y vigencia histórica posterior 
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a sus administraciones.  No obstante, esta bibliografía presenta un sesgo 
importante, al no incorporar el imaginario del seguidor del líder popu-
lista. Por consiguiente, se intentará contrastar y profundizar la presente 
reflexión teórica e historiográfica con la segunda etapa de investigación 
etnográfica que identifique el perfil, la acción política, la voz y el imagina-
rio de los seguidores del populismo en Panamá.

Deconstrucción conceptual
Entre los resultados preliminares de esta investigación podemos seña-

lar que el populismo, cuando es estudiado desde una perspectiva com-
parativa, aparece como un fenómeno político y cultural de considerable 
versatilidad. En consecuencia, debe evitarse cualquier definición esencia-
lista del populismo.

Perspectiva cultural
Desde el punto de vista de la narrativa histórica y cultural, el popu-

lismo es una modalidad transcultural de las relaciones de poder, que se 
inserta en sistemas políticos y culturales diversos. Podemos encontrarlo 
en jefaturas, monarquías, democracias y dictaduras; en sociedades preca-
pitalistas, así como en sociedades capitalistas y socialistas; culturas tradi-
cionales e industrializadas; occidentales y orientales. Es como un calcetín 
de talla única, suficientemente flexible y resistente como para calzar en 
todos los pies humanos conocidos.

Perspectiva ideológica y política
Desde el punto de vista ideológico, el populismo resulta también un 

fenómeno político adaptable y flexible, asimilado tanto por  la izquierda 
como por la derecha.  Se perfila más como un estilo de liderazgo y una 
herramienta de poder que como una narrativa, sistema político o cultural 
en sí mismo.

Perspectiva sociológica
Sociológicamente, puede definirse como política de masas, con un lí-

der fuerte, paternalista, carismático, autoritario, quien se comunica di-
rectamente con el pueblo (sean campesinos, trabajadores, indígenas, entre 
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otros), seduciéndolos, con un discurso mesiánico, actualizado histórica-
mente, extrapolado del ámbito religioso y reinventado en un contexto laico.       

La perspectiva panameña permite observar que el líder populista pro-
viene de identidades sociales distintas: de origen popular, oligárquico, te-
rrateniente o burgués. Incluso puede traicionar a su clase o ser leal a ella.

¿Raíces mítico-religiosas del populismo?  
La teoría del populismo identifica un componente mesiánico indiscu-

tible.  En esta presentación se explora la tesis de que las raíces populistas 
en Panamá encuentran en el catolicismo su matriz original, transcultural, 
su referente simbólico y cognitivo. Es decir, que en el catolicismo, tal vez, 
los panameños aprendimos y construimos el arquetipo de nuestro popu-
lismo. Y esta raíz/matriz  no solo evoluciona (sin un progreso implícito), 
sino que se reinventa y revive constantemente.

Raíces mítico religiosas
En su perspectiva mítica, Jesús representa un modelo de liderazgo ca-

rismático, mesiánico, seductor de masas, populista social y subversivo –
en un contexto tribal del Medio Oriente.  En su dimensión histórica, con 
el Papa en el Vaticano, el catolicismo construye una modalidad populista,  
absolutista, con política de masas, predominantemente conservador –en 
un contexto imperial, romanizado.

Problemas de la teoría: la diversidad en la identidad panameña  

Competencia coexistencia religiosa
En el Panamá actual, el catolicismo ha perdido su monopolio de cul-

to; convive con otras religiones, las cuales compiten con ella y hasta le 
restan seguidores y espacios. Las más exitosas (en número de adeptos) 
son, precisamente, algunas sectas protestantes de proselitismo agresivo, 
y cuyos pastores ejercen un liderazgo populista que utiliza el espectáculo 
de masas y asemejan estrellas de rock. No obstante, todas ellas comparten 
la narrativa mesiánica, mítico religiosa, un pensamiento mágico, conser-
vador, intolerante y dogmático.
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Competencia coexistencia cultural
Desde el punto de vista cultural, se presenta otra dimensión de com-

petitividad: la llamada modernidad racional, del modelo democrático li-
beral, laico, y el concepto de la equidad en los derechos humanos -que 
conllevan conceptos, principios y valores muchas veces contradictorios 
con la tradición católica referencial-.

Coexistencia de la tradición con la reinvención
De igual manera que el catolicismo, el populismo, que surgió y conti-

núa nutriéndose de el, fue sembrado en Panamá a través de experiencias 
históricas y culturales durante las siguientes etapas: hispano colonial, de 
unión a Colombia, republicana temprana, dictaduras militares y demo-
cracia postdictadura y postinvasión. En este dinámico escenario histórico, 
el populismo y sus relaciones de poder se reinventa, actualizándose, y 
sus actores históricos y sociales en Panamá realizan adaptaciones más o 
menos exitosas en el desempeño político.

Historia del populismo en Panamá a vuelo de pájaro

Populismo en la colonia hispánica
En la narrativa historiográfica del Panamá colonial,  Vasco Núñez de 

Balboa, conquistador del Mar del Sur, se convirtió en el primer caudillo y, 
por tanto, líder populista de Panamá. Celebró el primer cabildo abierto en 
la ciudad de Santa María la Antigua del Darién a inicios del siglo diciséis. 

Para honrar su memoria, idealizada y legendaria, los panameños nom-
bramos nuestra moneda, la primera cerveza nacional, la avenida capitali-
na más importante, entre otros, con el nombre de Balboa. 

A nivel simbólico, representa al hombre del Nuevo Mundo, el self-made 
man, aliado y amigo tanto de indígenas como de soldados españoles, olvi-
dando sus prácticas genocidas entre los indígenas del Darién.

Populismo en el siglo diecinueve
Posteriormente, el Libertador Simón Bolívar, creador de la Gran Co-

lombia, ha sido adoptado por la memoria histórica panameña como su 
héroe postcolonial.  El imaginario colectivo le rinde culto por su liderazgo 
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en las independencias de las colonias en América frente a España, donde 
se perfila como un caudillo militar de alta estirpe criolla.  Los panameños 
añoramos su sueño de la patria grande, la Gran Colombia, en el que dis-
tingue al istmo panameño como su capital. 

La historiografía local sobre Bolívar le confiere título de Libertador, 
recordándolo como héroe de América, líder populista y liberal. Olvidando 
su racismo y tendencias dinásticas, en su variación del criollismo latino-
americano.

Populismo republicano: siglo veinte
La historiografía panameña de la época republicana destaca claramen-

te a tres líderes populistas: 

1. Belisario Porras, de origen provinciano y popular por parte de madre 
y oligarca conservador por parte de padre. Fue criado por su familia ma-
terna en Las Tablas, debido a que era un hijo natural. Su liderazgo surgió 
como resultado de su desempeño como caudillo liberal de la Guerra de 
los Mil Días (1898) colombiana. Su ideología era característica del libera-
lismo radical latinoamericano de fines del siglo diecinueve: republicano, 
laico, humanístico, anti conservador, anti oligárquico.  Su estilo populista 
le valió tres periodos presidenciales (1912, 1916 y 1922). La historiogra-
fía lo reconoce como modernizador del estado de Panamá. Construyó 
obras monumentales para el Estado, códigos y el primer hospital gratuito 
y estatal.  Sus discursos partían de anécdotas simples, o biografías de 
personajes históricos -que dieran sustento emocional y humanizaran su 
mensaje, mientras se hacía accesible al pueblo- hablaban de progreso en 
la modernización y del acceso del panameño humilde a la educación, la 
salud y a los derechos ciudadanos.

2. Arnulfo Arias: también de origen humilde y provinciano, expresó 
una narrativa nacionalista, inspirada en Hitler y el social nacionalismo 
alemán: autoritario, racista (contra negros antillanos y asiáticos) y nacio-
nalista (frente a los EEUU).  Su nacionalismo lo resumió con el eslogan 
“Panamá para los panameños” que le atrajo muchos seguidores cansados 
de las humillaciones estadounidenses en la Zona del Canal y de las masi-
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vas migraciones en Ciudad de Panamá.  Creó el sistema del seguro social 
y otorgó el voto restringido a la mujer. Su estilo populista le confirió tres 
victorias electorales pero también generó su destitución en tres oportuni-
dades, que interrumpieron sus administraciones abruptamente. 

3. Omar Torrijos: de familia de maestros provincianos, se convirtió en 
dictador militar de gran popularidad; desarrolló un liderazgo nacionalis-
ta, en favor de la soberanía en el Canal y de una izquierda moderada. Su 
liderazgo populista le garantizó su jefatura del gobierno durante aproxi-
madamente 12 años (1969 a 1982).  Su nacionalismo adoptó un discurso 
focalizado en la soberanía nacional, al mismo tiempo que introduce polí-
ticas culturales que ponen en valor la diversidad cultural de Panamá.  Su 
narrativa favorecía el enfrentamiento contra la oligarquía local, depen-
diente de EEUU, al mismo tiempo que desafiaba al enclave colonial de los 
EEUU en el Canal.  Entre sus logros más importantes destacan los Tra-
tados Torrijos Carter, que nacionalizan el canal de Panamá, eliminando 
el enclave de la Zona del Canal y las bases militares de EEUU en el país.

Hoy: ¡hola, populismo!
En la actualidad, el presidencialismo se robustece con viejas prácti-

cas de clientelismo, exacerbando los vicios del presidencialismo crónico 
de Panamá.  Se utilizan recursos del Estado, sin control alguno de las 
autoridades competentes, para un proselitismo en favor de inscripcio-
nes masivas al partido oficialista, y con ofertas clientelistas se obtiene el 
transfuguismo de diputados hacia la bancada oficialista.  El Presidente 
Martinelli proviene de inmigrantes italianos y terratenientes panameños. 
Posteriormente, incursionó exitosamente como empresario en el sector 
de servicios. Cuenta con una de las fortunas personales más cuantiosas 
del país. Obtuvo una victoria electoral con un 60 por ciento del total de 
votos en 2009, utilizando el eslogan “ahora le toca al pueblo”. Adopta el 
contradictorio discurso de “un gobierno de empresarios” y, también, “en 
los zapatos del pueblo”.  Habrá que esperar algunas décadas para poder 
evaluar el impacto histórico de este presidente, comparativamente con  
los tres líderes anteriores.
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Problemas en la caracterización del líder populista

Relativismo sobre el carisma del líder: por admiración o por temor
Caso de Manuel Antonio Noriega. Se ha observado antes que el po-

pulismo comparte algunas características en cualquiera de sus manifes-
taciones. El líder populista adopta discursos y modalidades identitarias 
patriarcales, mesiánicas y carismáticas.  Inversamente, el caso del General 
Manuel Antonio Noriega, de origen popular urbano, ofrece un ejemplo 
de antihéroe, el de un hombre fuerte, dictador militar, sin carisma. Ejerció 
la inteligencia (espionaje) y la intriga para hacerse del poder.  Su imagen 
comunicaba más terror e intimidación, y su poder emanaba de la fuerza 
militar, más que de la seducción (si bien también utilizó el clientelismo). 
Sin promesas mesiánicas ni ideología definida, intentó adoptar el discur-
so nacionalista contra los EEUU, como último pataleo de ahogado, al final 
de su régimen, habiendo sido miembro pagado de la CIA en el transcurso 
de su carrera militar.  Su control del estado panameño abarca aproxima-
damente desde 1984 hasta 1989, año de la invasión de EEUU.

Los líderes débiles, sin carisma ni carácter fuerte.  ¿Representan casos 
de fracaso o propuestas diferentes de liderazgo? 

Hubo también en la historia republicana presidentes “débiles”, por 
cuenta de su falta de carisma y carácter, distanciamiento deliberado o 
debilidad política relativa (frente a una Asamblea de Diputados en opo-
sición, manipuladora, y/o frente a presiones estadounidenses).  Amador 
Guerrero (1904), Alcibíades Arosemena (1930), Roberto N. Chiari (1960), 
Marco A. Robles (1965) y Guillermo Endara (1990) son algunos ejem-
plos, en quienes algunas o todas las características mencionadas arriba 
se conjugaban. Su acceso al poder se explica como resultado de: prácticas 
electorales manipuladas, poder de sus partidos políticos, componendas 
entre los grupos de poder, injerencia de los EEUU, respectiva o combi-
nadamente. En estos casos, el clientelismo y/o la corrupción coexistieron 
alegremente.
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Observaciones finales (anticipadas y por tanto sujetas a correcciones)
El populismo en Panamá se nutre de los modelos cristianos (especial-

mente católicos) de liderazgo, como su referente cultural originario y ele-
mental.  Históricamente, el populismo en Panamá ha adoptado diversas 
modalidades: de izquierda y de derecha, civiles y militares, de los de arri-
ba y de los de abajo; coloniales o estatales; democráticas o dictatoriales.

El electorado en Panamá ha favorecido contundentemente a los diri-
gentes y líderes populistas, en su variopinto espectro de manifestacio-
nes.  Incluso después de muertos, los más memorables líderes populistas 
son venerados, como si fueran santos en el santoral católico (con velas 
encendidas frente a sus imágenes, con estatuas y referencias en tono de 
reverencia grandilocuente en el discurso político).  Ya desaparecidos con-
tinúan ganando elecciones: utilizados en una narrativa dinástica implíci-
ta, por parientes en campañas presidenciales (caso de la viuda de Arnulfo 
Arias, Mireya Moscoso; caso del hijo del General Omar Torrijos, Martín 
Torrijos).

Una vez convertido el candidato en Presidente, el populismo es favo-
recido, además, por un sistema de gobierno presidencialista en Panamá.

Las democracias no son inmunes, ni necesariamente contradictorias al 
populismo. Tampoco las dictaduras son necesariamente populistas.  Las 
democracias pueden incluso ofrecer un terreno fértil a este estilo de li-
derazgo, en la medida en que dependen de la popularidad del líder para 
ganar las elecciones.  Una vez en el Gobierno, las constantes mediciones 
de aceptación de las decisiones y políticas del Presidente, así como de la 
figura del Presidente, también nutren al populismo como herramienta de 
legitimidad, empoderamiento y supervivencia en la gestión de gobierno y 
para reelecciones subsecuentes. Ellas inhiben la toma de decisiones nece-
sarias pero impopulares.

El populismo, de origen católico en su versión panameña conocida 
(porque desconocemos todavía los liderazgos precolombinos), ofrece un 
modelo patriarcal en la construcción de su liderazgo: personalista, autori-
tario, mesiánico, carismático. 

El populismo, religioso o laico, contiene el peligro potencial de generar 
fanatismo. El populismo inhibe el desarrollo institucional de la democra-
cia representativa: que debe ser impersonal, con base en un sistema de 
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méritos, de libertades políticas, en el marco de un estado de derecho.  No 
obstante, el populismo tiene enorme capacidad política para impulsar 
cambios paradigmáticos en la cultura política y sus narrativas sociales y 
culturales.  

En sí mismo, el populismo es un estilo de liderazgo arcaico que coexis-
te y se reinventa con la modernidad, gracias a las nuevas tecnologías de 
comunicación que lo vigorizan  permitiendo un contacto directo, fácil y 
cotidiano con la población.  Construye narrativas de esperanza (o tam-
bién de fe), que inspiran a los pueblos desilusionados en momentos de 
incertidumbre, pesimismo y desesperación social.  

El populismo puede debilitar la democracia, no cabe duda. Pero resul-
ta un enemigo menor cuando lo comparamos con sistemas totalitarios 
(populistas o no), las crisis económicas y financieras, el narcotráfico, el 
clientelismo y la guerra. El neoliberalismo salvaje, con su concentración 
de la riqueza, exclusión social y huella ecológica, puede ser muchísimo 
más peligroso.

Post data: tareas pendientes
La memoria histórica en Panamá es androcéntrica en materia de popu-

lismo. Mireya Moscoso: primera mujer presidente en 1999, amparada en 
la figura de esposa del gran líder populista Arnulfo Arias. Mama Chi, una 
líder mesiánica de la comunidad gnöbe en los años 70. Las activistas en los 
partidos políticos son valoradas para inscribir adeptos a los partidos, pero 
no son reconocidas como líderes comunitarias y potenciales candidatas. En 
todos los casos, debido a su carácter androcéntrico y eurocentrista, el lide-
razgo carismático y personal de las mujeres es descalificado por el imagina-
rio panameño populista. Descolonizar el estudio del populismo permitirá 
visibilizar mujeres en la dimensión de líderes populistas.

El discurso de la democracia liberal, especialmente en su versión neo-
liberal, demoniza el populismo como peligroso para la democracia. No 
obstante, una revisión histórica del populismo en Panamá sugiere que el 
populismo abre camino -tal vez, la única vía conocida- a la participación 
exitosa de líderes de origen popular, previamente excluidos de riqueza, 
prestigio y poder en las democracias liberales, predominantemente oli-
gárquicas.
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