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:CNTRODUCC:CON 

Ciertos cuestionamientos básicos acompañaron el origen y 

desarrollo de este trabajo, dudas interrogantes sobre la 

dinámica de los encuentros y desencuentros entre israel1es y 

palestinos permean la esencia de la discusión. 

En efecto, la dinámica Israelí-Palestinos se inscribe en un 

plano donde la política internacional a nivel regional enfatiza 

las características geográficas, históricas, sociales y 

económicas tanto de lu zona como de lo:J actores que en ella 

intervienen. 

Definir con precisión la región CQnocida como Medio Oriente 

implica remontarse al pasado, cuando la concepción Europea 

occidental los define. Asi pues, para ellos, Medio oriente es el 

corredor de tránsito hacia las regiones del Lejano oriente. 

0 •• • Gcográf icamente se halla enmarcada por Europa, Africa 

Subsahariana, Africa Central y del sur. Tradicionalmente se ha 

entendido, pues, como núcleo o corazón del Medio o Cercano 

Oriente a la región constituida por el llamado Creciente Fértil, 

la Peninsula Arábiga y la zona del Norte de Africa •.. 11 • (Cukier, 

1980:9) 

Esta delimitación no es sólo geográfica sino también 

cultural; la mayoría de los habitantes pertenecen a la cultura 

áral:e, la cual se fue conformando en esta zona a través de la 



incorporación tanto de musulmanes como de cristianos, 

extendiéndose aún a regiones más remotas. La llegada del imperio 

Turco-Otomano a la zona marca una época de germinación 

nacionalista ante el dominio extranjero. Dicha subyugación 

concluye con el fin de la concluye con el fin de la primera' 

pacto entre los jeques árabes y el Mandato Británico el cual les 

habla. prometido independencia, territorios y posibilidades de 

consLitución estatal. 

En este periodo es necesario no dejar fuera a nuestro 

segundo actor: el pueblo judío, pues aún cuando siempre existió 

una minarla judia en la antigua Palestina, en esta época ocurren 

movimientos migratorios provenientes de Europa Occidental y 

oriental. estimulados por el Sionismo que dan pie al 

fortalecimiento de una cultura que es disonante por ser distinta 

al resto del entorno árabe. 

Asi, el Mandato Británico se coloca en medio de dos posturas 

politice-culturales distintas y opuestas, navegando de una orilla 

a la otra con promesas incumplidas que propician un ambiente de 

graves tensiones. La Declaración Balfour, en primera instancia,, 

más El Libro Blanco, los disturbios del Muftl de Jerusalén, la 

comisión Peel y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, 

generan una atmósfera de graves enfrentamientos entre árabes y 

judios, y por separado, de estos frente al Mandato que culminan 

en 1948 la primera bipartición del territorio con la creación del 



Estado de Israel, la salida de los británicos y el abandono de la 

otra parte del antiguo territorio del Mandato y las tribus de 

palestinos (musulmanes y cristianos} a su propia suerte. 

Los acontecimientos de 1948 a 1982 evidencian una situación 

tensa que tiene su máxima expresión en las diferentes guerras que 

se han suscitado desde la Guerra del 4 8, la Guerra de los Seis 

Dias, la Guerra de Yom Kipu_r hasta la guerra llamada "Paz para la 

Galilea u. 

Es menester señalar que nuestra tesis es una exposición de 

dos grandes fenómenos que en la actualidad cobran un papel 

fundamental en el panorama mundial. En primer término, apuntamos 

que a nivel económico hoy se da una mayor interdependencia y 

globalidad del planeta. Señalaremos a través de las Teorlas de la 

Intet"dependencia Asimétrica con teóricos como Robert Keohane y 

Joseph Nye de qué manera este proceso, de inicio, implica 

asimetria, disparidad y fenómenos como la competencia, la 

vulnerabilidad y la sensibilidad económicas. Este proceso, que 

puede vislumbrarse a nivel general con la tendencia a la 

formación de Bloques Económicos y, en esta lógica, de 

negoc:iaciones de Tratados de Libre Comercio, de Cooperación e 

Integración une con lazos más firmes las economias regionales y 

establece nexos donde el capital buscará nuevas formas de 

acumulación que, a su vez, dan pie a una corriente económica de 

transformaciones profundas. 



En segundo término, este panorama económico tiene su 

correlato a nivel politice, pues aún cuando pareciera que esta 

globalización tiende a borrar la diferencia y la particularidad, 

mostraremos a través de planteamientos como los de Alexander 

Motyl que el fenómeno del renacimiento de los movimientos 

nacionalistas, al ser parte de un proceso de Modernidad, hace 

necesaria la competencia, la diferencia, y, por tanto, 1) ser 

nacionalista es ser Moderno y 2) el nacionalismo y la diferencia 

impulsan la competencia y el auge del Mercado. 

Por ello, cuando establezcamos en prim~ra instancia el 

término de nacionalismo, término dif lcilmente asequible, lo 

revisaremos bajo dos ópticas: la del contexto de la llamada 

Modernidad y la del proceso que puede ser leido como de regreso 

comunitario o cohesión social ante el peligro externo, dos 

interpretaciones distintas del mismo fenómeno. Esta primera 

aproximación al concepto de nacionalismo se irá recreando y 

ampliando empiricamente durante la exposición, para en el 

capitulo III y posteriormente en el Caplt-.ulo IV, elabo,...ar una 

conceptualización aún más precisa utilizándolo en referencia 

directa a la dinámica Israeli-Palestina. 

Este eje teórico que implica el acercamiento a la Teoria de 

la Interdependencia, por un lado, y al propio nacionalismo, por 

el otro, será marco del primer capitulo en el cual expondremos de 
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manera amplia esta discusión, retomando a teóricos e 

investigadores que asientan posturas determinadas tanto del 

aspecto económico como del pol 1 tico, destacando cómo éstos son 

pilares de la nueva tendencia hacia un posible Nuevo Orden 

Mundial. A partir de este marco de referencia pasaremos a 

establecer en nuestro segundo capitulo los antecedentes del 

conflicto, la historia, la geografía y la cultura de estos dos 

pueblos. 

La acepción 11 pueblo 11 la hemos usado a partir de la 

concepción antropológica que dice: 11 ••• los pueblos constituyen 

una verdadera unidad cultural muy bien conservada porque los 

contactos con el exterior han sido mínimos ... 11 (La Antropologia, 

1983:501). Esta unidad cultural, el pueblo tanto para Palestinos 

como para los Israelíes es el ámbito de formación y desarrollo de 

amplios lazos de cohesión donde religión, tradiciones e historia 

se conjugan en un todo. 

Es pertinente señalar que varias categorías teóricas del 

segundo capitulo requieren aclaración. cuando hablamos de pueblo 

iud1o utilizaremos este concepto para definir a una cultura que 

se vive cotidianamente. La categoria de judio lejos de ser sólo 

una conceptualización religiosa, apunta también a sus tradiciones 

culturales e históricas. Asi, "Es importante señalar que cuando 

se habla de judaísmo no necesariamente se habla de una religión, 
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es decir de dogmas y de ritos, sino también de una serie de 

carac.ter1sticas culturales, como elementos básicos de la 

identidad y continuidad de los judios a lo largo de la historia 

como grupo étnico Un judio puede definirse a si mismo 

reconociéndose únicamente como parte de una tradición histórica y 

no ser religioso prácticamente; puede incluso ser ateo y ello no 

le aparta del resto de los miembros de la comunidad, de su 

responsabilidad solidaria, de sus lazos y pertenencia al pueblo 

judío'' (Seligson, 1992:11). 

Esta aclaración valdrá también cuando establezcamos el 

naci:niento del nacionalismo judio, el Sionismo, término que hoy 

es relacionado a procesos como la discriminación o el racismo. 

Sin embargo, hemos do aclarar que el Sionismo (regreso a Sión, a 

Jerusalén) fue la palabra de origen del nacionalismo judío, 

movimiento que marca la Modernidad, la Sec.:ularización, la 

concepción estatal al interior del judaismo, pero que a partir de 

1973, cobra un sesgo particular al definir una politica 

anexionista y racista en una Resolución de Naciones Unidas. Hay 

que hacer en este sentido una clara distinción, el " .•. Sionismo 

es producto y resultado de la incorporación del pueblo jud1o a la 

modernidad. En la búsqueda de nuevos patroncz de articulación de" 

la vida judla y la identidad grupal, surgió como opción acorUe a 

los procesos socio-pollticos y a los parámetros ideológicos y 

culturales vigentes en el Siglo XIX". (Bokser, 1991:1). 



En sus origenes el sionismo 11 ••• aspiró simultáneamente a ser 

un movimiento de liberación nacional que condujera a la 

concentración territorial y a la soberania política del pueblo 

judio en la tierra de Israel, y de reconstrucción y renacimiento 

cultural que sentara las bases de una nueva normatividad judia 

secular y moderna'' (Bokser, 1991:4). 

Si bien, este fue el origen del sionismo entendido como 

nacionalismo, queda claro que al interior hay diferentes posturas 

políticas que ponen en jaque la interpretación que se haga de 

este concepto, posturas que van desde la concepción (racista) de 

la Gran Tierra de Israel a aquellas que aceptan el derecho de 

todos los invoiucrados tl vivir en paz, que son nacionalistas pero 

que se definen por el diálogo y la negociación. Hay en el tema 

prejuicios y mal entendidos que como cientistas sociales debemos 

poner en relieve, diferenciar y apartarnos de nociones poco 

profundas e ideologizadas que carecen de base científica. 

El Capitulo II resume las condicionantes hist6rico-politicas 

del conflicto lo cual nos conducirá a la parte medular de nuestro 

trabajo, la parte prepositiva, de ejercicio heur1stico para los 

internacionalistas. Detallaremos en este punto el nacimiento de 

la Intifada (levantamiento en árabe), los cambios profundos que 

van de un Pan-arabismo al auge de un Movimiento Nacionalista, 

destacando, como lo hace Marshall Berman, que 11 
••• ser modernos es 

vivir una vida de paradojas y contradicciones" (Berman, 1989:11). 

¿Cómo y de qué manera se gesta el movimiento? ¿Cuál es su fuerza 
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y cuáles sus posibilidades? Son, entre otras, las interrogantes 

por resolver. Al mismo tiempo, puntualizamos la propia coyuntura 

Israelí y sus terribles contradicciones, para culminar as1 con el 

capitulo IV que es un ejercicio imaginativo que interrelaciona 

las variables analizadas en los capitulas anteriores y plantea 

tres escenarios distintos que pretenden esclarecer la pregunta 

nuclear de esta tesis ¿cuál es la posibilidad real de un Estado 

Palestino en la región? 

Este ejercicio nos permitirá prever la situación política a 

nivel técnico, para desanudar la trama de los hechos, al menos 

temporalmente. Sabemos que los resultados del trabajo son parte 

de un proceso de discusión, análisis y ordenamiento de ideas de 

un largo proyecto y que, por eso, deja en el aire un sin fin de 

nuevas duda5 por investigar y resolver. 

Detallaremos entonces nuestro trabajo en cuatro capitules 

que tratarán de establecer las especificidades históricas y 

contemporáneas del proceso de las relaciones Israel-Palestinos 

retomando a la Teorización de las Relaciones Internacionales como 

eje conceptual de la interdisciplinariedad donde la Historia, la 

Sociologia y la Economía, entre otras, tienen articulación. 

Las Relaciolles Internacionalcc rc::>ponden a la necesidad de 

un conocimiento global de la compleja realidad mundial, siendo 

esta la expresión de fuerzas y factores que intervienen a nivel 

mundial. De aqui que trataremos de destacar la vitalidad, el 

desarrollo y la importancia de las Relaciones Internacionales 
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para comprender la dinámica Israeli-Palestina, desde un punto 

global, enlazando la visión particular de cada actor con la 

dinámica regional uniéndola con la perspectiva internacional pues 

para el internacionalista la contribución de las otras 

ciencias es una aportación parcial, que se orienta a un 

conocimiento de la sociedad internacional en cuanto tal, es 

decir, de los fenómenos internacionales en su 'totalidad' ••• 11 

(Arenal, 1980:43). 

Durante la exposición subrayaremos el hecho de que la 

dinánica Israelí-Palestinos se inscribe en tres ejes: el espacio, 

el tiempo y la identidad, fenómenos relaciona.dos en una 

cosmovisión en la que cada uno de nuestros actores viven dentro 

de una cultura determinada, especifica. 

Por cultura entendemos, retomando la concepción de Carl 

Geer~z, en la acepción de una terminologia impregnada por 

conceptos denso-ª que tratan de contener una explicación detallada 

que genere la posibilidad de análisis, así, la cultura es 

entendida" como "un sistema 

interpretables, la cultura no es 

de 

una 

interacción de 

entidad, algo a 

signos 

lo que 

puedan atribuirse de manera casual acontecimientos sociales, 

modos de conducta, instituciones o procesos sociales, la cultura 

es un concepto dentro del cual pueden describirse todos esos 

fenómenos de manera inteligible, es decir, densa ... 11 (Geertz, 

1989:27). 
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Es importante definir este término pues estamos convencidos 

que la explicación de la dinámica Israel1-Palestinos está 

permeada por esta esfera donde 11 ••• comprender la cultura de un 

pueblo supone captar su carácter formal sin reducir su 

particularidad .•. '' (Geertz, 1989:27). 

trucstra intención, por tanto, es la de elaborar un análisis 

que va de lo general a lo particular y detallar en esta 

particularidad a nuestros actores, Gu problemática económica, 

política y social, y fundamentalmente su particularidad cultural, 

como una serie de símbolos que orie.1tan el curso de la conducta 

humana, 11 ••• la cultura suministra e:l vínculo entre lo que los 

hombres intrínsecamente son capaces de llegar a ser y lo que 

realmente llegan a ser ... 11 (Geertz, 1989:57). Por ello, al 

señalar fenómenos culturales hablamos de conceptos densos que 

involucran la vida cotidiana y los proyectos politices. 

La validez de esta exposición radica en encontrar cómo 

situaciones complejas y contradictorias que implican procesos 

culturales, económicos, politicos, etc., pueden gestar pautas de 

investigación donde lo regional permite ascender a· la globalidad 

de la realidad mundial. 
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Mediante el análisis detallado abordaremos una realidad 

cambiante, compleja, que permite entender las tendencias de la 

dinámica Israelí-Palestinos, olvidada muchas veces en nuestro 

ámbito cient1fico por cuestiones geográficas o por prenociones 

ideológicas. Nuestra intención es mostrar la importancia de los 

fenómenos regionales en la conformación de la realidad 

internacional y, especif icamcnte, cte la dinámica Israeli

Palestinos en la nueva tendencia hacia un Nuevo Orden 

Internacional concebido como un arreglo mundial distinto del 

heredado de la Segunda Guerra. 

La dinámica Israelí-Palestinos abordará las posibles 

soluciones al conflicto a nivel macropolltico sin dejar de lado 

el aspecto microrracional de nuestros dos actores para dilucidar 

la p~sibilidad de gestación de un Estado Palestino en la zona. 
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CAPJ:TULO J: 

METODOLOGJ:A 

La nueva diná.mica mundial se inscribe en un panorama en 

donde los las teorías sociales fundamentales han sido 

desplazadas ante la realidad de los acontecimientos. Las 

transformaciones que a partir de la perestroika y la 

glasnost ha sufrido el socialismo realmente existente y todo 

el panorama mundial han dado lugar al surgimiento de nuevos 

paradigmas que tratan de explicar la situación que vive el 

entorno. Asl, entre otras, se recuperan teorías que 

pretenden nuevamente poner en relieve la postura hegemónica 

norteamericana como es el caso de Francis Fukuyama y su 

texto sobre El fin de la historia. (Fukuyama, 1991) O la 

postura declinacionista en la que Paul Kennedy (kennedy, 

1989) establece el fin de la hegemonia norteamericana. 

Surgen como puede verse, infinidad de hipótesis que van de 

un extremo a otro del campo ideológico-pol1tico. 

Ante este nuevo panorama teórico las Relaciones 

Internacionales se sitúan en un lugar preponderante en donde 

puedan darr.;e nuevos planteamientos que produzcan una 

explicación compleja y total de la realidad mundial 11 ••• las 

Relaciones 

responden 

compleja 

Internacionales como disciplina científica 

a la necesidad de aprehensión global de la 

realidad internacional, constituyéndola en la 

expresión del ámbito internacional de la propia evolución de 
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las fuerzas y factores actuantes •.• " {Celestino del Arenal¡ 

1980:31). 

Precisamente, las Relaciones Internacionales intentan 

entender la totalidad, para de ella explicar las realidades 

concreta y particulares. Por ello, la finalidad de este 

trabajo será entender y aprehender sistemáticamente la 

totalidad fenoménica de las relaciones internacionales, para 

de allí descifrar las condiciones particulares y especificas 

de la problemática de elaboración estatal Palestina. 

As1, en la primera parte del trabajo expondremos de 

manera general esta totalidad, para en la segunda sección 

plantear la problemática concreta de la dinámica Israel

Palest ina y la posible creación de un Estado Palestino 

independiente en la zona. 

EL ENFOQUE DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Al tratar de encontrar y establecer pautas que nos 

ayudarán a puntualizar metodológicamente nuestro campo de 

acción, constatamos la necesidad de explicar los fenómenos 

internacionales mediante la ayuda de otras ciencias, en las 

que las Relaciones Internacionales se nutren; de otras áreas 

de conocimiento conformaremos una multidisciplinariedad que 

enriquece el análisis e implica comprender los distintos 

aspectos que componen la realidad internacional. 

Hemos de subrayar que en el panorama mundial econ6mico 

y político dos fenómenos marcarán de manera importante el 
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ültimo lustro; por una parte la perestroika y la glasnost, 

por la ·otra, la nueva hegemonía militar norteamericana que 

logra su clímax en la Guerra del Golfo Pérsico. Dos 

fenómenos que vienen a decantar la problemática de Medio 

Oriente1 y apresurar de manera importante las negociaciones 

de Madrid y Washington en octubre y noviembre de 1991. 

La magnitud de estos fenómenos rehusó los 6.mbitos de 

influencia de los dos antiguos polos, EEUU y la URSS, y 

forzó asi la redefinición de cada uno de ellos en distintos 

puntos del globo terráqueo. Se terminó el esquema bipolar y 

con él la llamada Guerra Fría, en tanto todo el viejo orden 

internacional se modificaba. 

Podemos destacar LJ.SÍ dos planos que por cuestiones 

metodológicas diferenciamos pero que en realidad constituyen 

un todo unificado. En este sentido apuntaremos en primer 

lugar ciertas transformaciones a nivel económico y en un 

segundo plano, las nuevas caractP.risticas politicas del 

panorama mundial. 

Panorama Económico. 

En esta primera esfera nos situamos en un campo donde 

los paises y las regiones están cada vez más 

interrelacionadas entre si. La formación de bloques 

económicos en Europa, América y Asia son una nueva forma de 

reconstrucción económica que al desdibujar fronteras y 

1 TérNntno que definimos ya en nuestra lntrodvceión. 
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acelerar inversión y comercio incrementa los laios que unen 

no sólo a distintos Estados sino que también enlaza toda la 

realidad mundial. En este nivel podemos asentar que existe 

un proceso de unificación y consolidación en bloques que 

hace de la relación de interdependencia y globalidad la 

recuperación del auge económico mundial. 

La interdependencia no sólo se gesta a nivel macro sino 

que las mismas corporaciones transnacionales, su aumento en 

diferentes contextos y el incremento de nuevos actores no 

estatales son un parámetro útil para medir la integración 

internacional en aumento. 

El concepto de globalización e interdependencia nace a 

partir de la década 70-80 con dos acontecimientos: el 

primero, la publicación del texto Limites al crecimiento que 

.fue la respuesta del Club de Roma ante las condiciones 

mundiales en 1972; y el segundo, el embargo petrolero árabe 

de 1973. Estos dos sucesos mostraron, cada uno por su parte, 

la creciente y la constante integración mundial y los 

alcances de la interdependencia. 

Una de las consecuencia suscitadas por estos dos hechos 

fue precisamente apuntar hacia un paradigma global en el 

cual se redefinen los contenidos del Realismo Polític~, 

teoria dominante en las Relaciones Internacionales. se 

hablará entonces de una interdependencia compleja en donde 

no sólo se resaltan los aspectos relacionados con la guerra 

o la paz, preponderantes en aquella teoria, sino asuntos 
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sobre todo de corte econ6mico hacia épocas de cooperación. 

Teóricos como E. Haas describen al sistema global 

convertido en un 11 campo turbulento", marcado por el arribo 

confuso de actores y hechos que tiene por característica 

central la interdependencia compleja2 articulada esta última 

al paradigma globalista (Cfr. Hass; 1975:178-179). 

En contraste con el Realismo, el Globalismo destacará 

la importancia de O!"ganizaciones no gubernamentales {ONG) 

como actores importantes para redefinir politicas nacionales 

y a las organizaciones intergubernamentales (ONG 1 s por sus 

siglas en inglés) como actores internacionales en la 

politica y la economia mundial. 

La corriente global is ta, anta el panorama económico 

actual, pone en relieve la importancia del sistema como 

estructura que conforma el desarrollo mundial. Por ello, 

podemos destacar que el globalismo se nutre de dos 

corrientes y a partir de ellas da luz a unü. propuesta que 

contempla diferentes aspectos que analizaremos en detalle. 

a) La primera corriente de la que se nutre y se separa 

posteriormente es el Realismo Político, importante 

teoria que ha sido un motor fundamental en las 

Relaciones Internacionales, que destaca como 

preocupaciones centrales la cuestión del poder de la 

guerra, la paz, el interés nacional y como actor 

2 El término de Interdependencia C0C!'9leja seré ¡:uito nodal en la teoria de R. Keohane. Término que 
abordaremos en detalle en la siguiente sección. 
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fundamental a los Estados. (Morgenthau, 1985) Tratando 

de resaltar que las Relaciones Internacionales eatán 

caracterizadas por la anarquía y la ley de la jungla. 

La vida politica interna está controlada por los 

gobiernos y la autoridad prohibe el desorden como 

consecuencia de un contrato social celebrado entre 

súbditos y soberano. (Hobbes, 1982) Recordemos como 

Hobbes oponia 11 el Estado de Naturaleza que regia. las 

relaciones entre las repúblicas al 11 Estado de Sociedad" 

que regula las relaciones internas. (Hobbes; 1982:142-

144) 

Podemos destacar que esta teoría hace énfasis en el 

conflicto, en 

el momento 

los periodos álgidos, y acentúa pondera 

especifico más que pretender una 

transformación de la situación dada. 

b) La otra corriente teórica que nutrirá al Globalisrno será 

el estructuralisrno; se aprecia aqui la importancia de 

las estructuras corno parte fundamental de construcción 

del sistema mundial y bajo este esquema se pretr:nde 

crear un nuevo orden independiente. 

Hay que hacer hincapié en que el Globalismo ha 

enfrentado teórica y metodológicamente al Realismo, sobre 

todo en su visión conflictiva del mundo, observando también 

la importancia de análisis en periodos de paz y cooperación, 

y, por otra parte, retoma de distinta manera la visión 

estructuralista argumentando la existencia de nuevos actores 
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politices más allá del Estado, como serian las ONG y las 

corporaciones multinacionales. Sin embargo, resalta la 

importancia de un concepto fundamental que seria el de la 

interdependecia compleja, término que recupera al realismo 

politice y que es ampliamente elaborado por dos teóricos 

fundamentales de esta corriente: R. Kcohane y J. Nye que en 

su texto de 1977 Poder e interdependencia manifiestan: "el 

mundo no puede ser analizado sólo en términos de guerra y 

conflicto, la interdependencia mundial se genera en ámbitos 

corno la econamia, las comunicaciones y en el campo de las 

aspiraciones humanas, se hablará así de un 'mundo sin 

fronteras' 11 .J 

Donde la interdependencia no deja de lado el concepto 

de poder. Donde " ..• que continúa, sier:do fundamental para el 

análisis de la politica mundial ... 11 (Keohane y Nyc, 

1977:1G). 

Para estos dos autores el término interdependencia 

significa, en su definición más simple, dependencia mutua: 

"En politica mundial, interdependencia se refiere a 

situaciones caracterizadas por efectos reciprocas entre 

paises o entre actor.es en diferentes paises" (ibid, p. 22). 

se hace hincapié en que los efectos del intercambio 

dependerán de los costos que éstos impliquen. cuando los 

costos son recíprocos en los intercambios (y no 

3 Término utilitado en primera instancia por Lcster R. Brown en \.lorld \./hhout Borders: Thc 
lnterdeoend<!nce of Mntlons. forgcing Policy Associatlon, Acnderníc scrl<!s, Mcw York, 1972. 
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necesariamente simétricos} hay interdependencia; as! las 

relaciones interdependientes siempre implican costo, pues 

reducen la autonomla. Nos encontramos en una situación de 

costo-beneficio en donde de entrada no se sabe si esta 

relación rebasará los costos o si los beneficios serán más 

grandes. 

pueden 

Por ello, estas relaciones interdependicntes no 

caracterizarse de 11 beneficio rnutuo11
• Esto 

im¡:lica que las relaciones de interdependencia no dejan 

fu~ra el concepto de poder y la competitividad. 

Se hablará entonces de relaciones asimétricas que son 

fui::mte de acceso para los actores y influencia. El 

termino viene d adquirir un nuevo contenido, el de 

in.!;_grdependencia asimétrica, siendo el poder la posibi~idad 

de control sobre los recursos o el potencial que puede 

af1:!ctar los resultados. 

Por ello, fuera de toda utopia que implique que la 

interdependencia y la globalidad crean un mundo feliz, 

contrariamente, se establece que el r11undo y el sistema 

ec~nórnico siguen siendo problemáticos y conflictivos. No se 

trata, dirán Keohane y Nye, de ". . . un mundo suma cero 

(donde la ganancia de una parte significa la pérdida para la 

otra), pero tampoco se trata de establecer que lrt 

interdependencia conduzca a una relación mutua equilibrada. 

Pues, son las asimetrías en la dependencia los factores que 

más probablemente han de proporcionar fuentes de influencia 

a los actores en sus manejos con los demás 11 (Keohane y Nye; 
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1977:24). 

Ahora bien, los autores citados tratarán de establecer 

como puntos nodales la sensibil.idad y la vulnerabilidad, 

conceptos que conducirán a determinar la disponibilidad y el 

costo de las alternativas que los actores deben enfrentar; 

entendiendo por sensibilidad: " ... una contingencia ante los 

efectos de costos impuestos desde afuera, antes que se 

puedan modificar las po11ticas para tratar de cambiar la 

situación" ... (ibid; 27) .. 

Y por vulnerabilidad: •.. 11 la desventaja de un actor que 

continúa experimentando costos impuestos por acontecimientos 

externos aún después de haber modificado las pol1ticas11 ••• 

(ibid¡ 28). 

Podernos aseverar entonces que un actor será más débil, 

politica y económicamente, cuanto más vulnerable sea; en 

este plano las relaciones comerciales implican de entrada no 

un equilibrio mutuo sino una situación de asimetría 

incrementada. De aqui que, como puede notarse, la 

vulnerabilidad es preponderante y se aplica tanto a las 

relaciones socio-pol1ticas como las pol1tico-econ6micas 

cobrando relevancia técnica y estratégica. Ello nos sitúa 

precisamente en la dinámica de la interdependencia y el 

poder; pues la vulnerabilidad permitirá determinar los 

recursos de poder con los que los actores cuentan. 

Por tanto, podemos asegurar que el análisis de la 

interdependencia internacional pasa y es cruzado por la 
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interdependencia asimétrica como fuente de poder entre los 

actores. La interdependencia asimétrica implica establecer 

estrategias políticas y plantear cómo y de qué manera 

utilizarlas, estableciendo que toda la vida socioeconómica 

se funda en una relación de poder y dominación. 

Se puede establecer entonces que al generarse esta 

relación de interdependencia asimétrica estamos hablando de 

un panorama complejo caracterizado por: 

l. Canales múltiples que pueden ser de diferente tamaño que 

implican: comercio, inversión, cultura, ecologia, entre 

otros. En general, los canales más amplios van de los 

grandes a los pequeños paíscs4 los que pueden oponer 

barreras contra este flujo aunque esto es especialmente 

dificil. La interdependencia implica, por lo tanto, 

cinturones de transmisión y canales múltiples que 

generan costos en las sociedades. Aquellos que tratan 

de bloquearlos tienen graves consecuencias económicas y 

politicas, agravadas por su propia dimensión frente al 

exterior . 

.P-.si la magnitud de la interdependencia contemporánea 

implica asimetria y mutua coacción, esto nos sitúa en 

una relación favorable para los grandes paises pues los 

pequeños son más vulnerables en las distintas 

4 Termlnologla ~leada pcr Keclrnne en su texto The concept Of interdependence 
and the Analysis of Asymmetrical Relations. Papcr para la 2a. 
exposición sobre Teorla de ;ie\acloiies internacionales. El Colegio de Mi?xlto, abril 20·22, 
1989 •• 
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situaciones. 

2. La competencia entre potencias o bloques, que tiene 

impactos negativos sobre todo en paises pequeños o, en 

palabras de Keohane, "cuando los elefantes luchan, el 

pasto queda pisoteado" ("When the elephants fight, the 

grass gets trampled", Keohane; (1989~7). Efectos de 

corte simétrico más que bilateral. 

En este punto es importante anotar cómo también la 

exclusión de pertencer a cierto bloque en una fuente 

importante para entender ciertas condiciones de rezago, 

sufriendo los paises pequeños no sólo por la 

competencia entre bloques, sino también por el fenómeno 

de exclusión. 

Cabe resaltar, anotará el autor, que para los paises 

pobres hablar de reciprocidad especifica es 

desfavorable, en tanto que pone frente a frente al 

"socio poderoso"; mientras que hablar de reciprocidad 

difusa puede poner a los paises pobres en una situación 

de free riders5 y obtener beneficios comunes sin sufrir 

discriminación y sin tener que enfrentarse directamente 

al gran socio o a los bloques econ6micos. 6 

Pero ante el panorama actual, donde la formación de 

bloques económicos es un hecho, y las demandas de 

reciprocidad especifica son amplias, los pequefios 

5 Gorrones, este t6nnlno es utilizado en Teorfa de Juegos. Confróntese paro e!lte 1:11so. Slrnoo, H. 
Natul"'aleu y l1111itH d~ la Razón Hunana. Fondo de Cultura Económica, Hexfco, 1989. 

6 Vi!ase el caso de la Iniciativa pl!ll"'a las Américas de Bush. 
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paises se encuentran ante el dilema: o se incorporan a 

los bloques o su futuro es incierto, pues estar fuera 

de ellos incrementa la vulnerabilidad de sus econom1as 

como consecuencia de su aislamiento. 11 La expansión de 

los bloques comerciales refl.eja las presiones de 

asimetr1a que han incrementado los riesgos econ6micos 

de los que quedan fuera de los grandes bloques 

minimizando la autonomia poli tica de los paises 

independientes" (Keohane; 1989: 16). 

3. Las mesas de ncgociaci6n son un factor fundamental en la 

emez.·gencia de nuevos actores. Este punto es vital para 

comprender la importancia actual de la pol1tica a nivel 

mundial. El Estado sigue siendo un actor importante 

pero, a su lado, se generan y crean nuevos actores que 

inundan la esfera política. As1 fuera de la mesa de 

negociación hay otros actores que no están invitados, 

que negocian con sus representantes, implícita o 

explícitamente, y establecen por ello lazos 

particulares; véase el caso de las organizaciones 

transnacionales las ONG, etc. 7 

Analizar el comportamiento y las acciones de estos tres 

elementos llevará a determinar formas de maniobra y 

estrategia de los paises pobres. Podemos destacar, 

precisamente, que el poder surge de una relación de 

interdependencia asimétrica y se refiere al hecho de que uno 

1 Véase la presión ejercida por grupos ecologfstas en les negociaciones del Tratado de Libre 
Comerclo-Hblco-CanadA-Estados Unidos. <TlC) 
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de los actores necesita los beneficios derivados de la 

relación más que su contraparte. Pensamos que este análisis 

enriquece los planteamientos sobre la cuestión económica 

actual, en tanto pone en relieve la importancia de bloques y 

sus limitantes para los paises pobres6 

Algunos investigadores como Barrison Wagner aseveran 

que un correctivo para resolver estas graves diferencias es 

el contrato; éste es un instrumento viable para establecer 

relaciones que conlleven diferencias menores y beneficios 

mutuos dentro de un mundo cada vez m~s interdependiente. 

8 Véase aquf el TLC ~hhdco·Can.idd·Estados Unidos. 
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Unicamente esta postura puede asumirse en el comercio 

internacional; as1, cuando las diferentes partes están de 

acuerdo y se llega a un consentimiento mutuo puede hablarse 

de un contrato de negociación. Se restablece, entonces, el 

equilibrio perdido consiguiendo el pais en desventaja, 

mayores probabilidades de éxito en los términos de 

intercambio comercial más que a través de la relación 

directa, pues es mediante el contrato que el gobierno del 

pa1s en desventaja tendrá elementos que le permitirán 

negociar. Elementos que no son sólo económicos sino también 

pol1ticos. 

Para otros autores, como Vasquez y Mansbach, hablar de 

interdependencia implica establecer distintas variables como 

serian: la conducta inicial, la crisis de la actitud y una 

conducta relativista, que constituyen un grupo de variables 

dependientes que pueden llegar a clasificar las 

interacciones globales de manera distinta a una visión 

unidimensional de cooperación o conflicto. Además, proponen 

que estas variables funciones como diferentes etapas de 

análisis que permitan crear un mapa de cómo se constituyen 

las relaciones entre actores y si éstas cambian a largo 

plazo. 

Las mismas etapas marcarán la actitud teleol6gica 

racional de los actores y, un periodo histórico especifico. 

Precisamente, el enmarcar las relaciones de interdependencia 

en diferentes etapas pe~rnitirá entender, de manera completa 
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la interacción global que transcurre de una etapa a otra, 

esta estructura delimitará de manera concreta los flujos del 

cambio. 

Estas etapas generan un esquema que puede ser útil, 

distinguiendo una de otra a través de la clase de conducta 

que predomina. 9 

GENESIS -> CRISIS -> RITUALIZACION 

TOMA DE 
DECISIO 

NES 

DISTRIBU 
CION 

AUTORITARIA 

SUSPENSION ASUNTO 
FUERA DE 

LA AGENDA 

Es claro, entonces, que nuestro primer eje de análisis 

situado a nivel económico remarca la importancia sobre todo 

de un periodo que en la actualidad recobra terreno, primero 

ante la caida de la bipolaridad y, en segundo término, ante 

la emergencia de bloques econ6micos que van estableciendo de 

una manera primordial la globalidad y la interdependencia 

como fenómeno centrales en el marco económico. En este plano 

y precisamente bajo este marco, hablar de bloques económicos 

implica resaltar la importancia de estar dentro de uno de 

ellas como factor fundamental de desarrollo, pa1s que quede 

fuera sufrirá, como ya apuntaba Keohane, no sólo de la 

competencia que derivará grandes desventajas en términos de 

intercambio e inversión sino sobre todo un retraso que puede 

orillar a estos paises a una grave descapitalización y 

9 Esquema de los autores (Vázquez y Mansbach, 1983:261). 
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rezago frente al resto del mundo. 

Despreocupación y des interés por parte de los grandes 

inversionistas, que al ignorar los problemas en gran parte 

generados por ellos mismos orillan al fracaso y a la 

marginación al resto. 

Es en este contexto donde podemos resaltar la 

importancia del panorama económico y dilucidar que el factor 

de reagrupación económica y de restructuración global, 

tienen importancia vital en el Medio Oriente. 

En este sentido, precisamente, el análisis de la 

totalidad de las Relaciones Internacionales se inscribe en 

una veta que permite obscrvnr y analizar cómo la nueva 

conformación mundial económica incita a los Estados de Medio 

Oriente a repensar nuevas formas de inserción que aseguren 

su desarrollo y su avance en el proceso de modernidad. 

Ante ello, no es, por tanto descabellada la idea de que 

por la misma dinámica económica mundial, el Medio Oriente 

presente ahora nuevas estrategias y tácticas de paz en la 

región que permitan edificar un futuro más favorable que 

implique la formación de un Bloque Económico Común, no 

simétrico ni equilibrado, sino basado en término de 

interdependencia asimétrica, en términos de complejidad y 

relevancia de un socio sobre los demás. caso que puede ser 

trasladado a América y a Asia. 

Hemos apuntado basándonos en los textos de Keohane, 
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Nye, Vasquez, Haas, y del mismo Wagner, c6mo los términos de 

interdependencia reflejan una problemática de largo alcance 

y profundidad. Esta veta queda abierta y permite análizar la 

totalidad en la que se mueve el sistema mundial para 

detallar particularidades como por ejemplo la importancia 

que la globalizaci6n tiene en si misma en Medio Oriente. En 

este punto cabe recordar que como factor primordial, ello 

puede permitir análisis que impliquen pensar escenarios a 

futuro sobre estas pautas reales, factibles y probables por 

realizarse en Medio oriente. 

Puede plantearse que la formación de asociaciones de 

países como el Mahgreb, o el Consejo de Cooperaci6n Arabe 

podr1an ser lidereados por un socio ajeno a la formación 

árabe, en tanto se establezca la paz en la zona de 

conflicto. 

%%. El plano socio-pol1tico 

Esta primera fase de constituci6n de la realidad 

mundial abre la puerta corno factor importante otro núcleo de 

problemas; el aspecto sociopo11tico mundial. Con el término 

de la llamada Guerra Fria y la desmembración de la pol1tica 

bipolar apuntamos dos fenómenos que vienen a impulsar 

proyectos politices importantes en el sistema mundial. 

Por una parte, la Perestroika y la Glasnost son un 

fenómeno que no sólo implica cambios drásticos en la antigua 

Unión Soviética, hoy Comunidad de Estados Independientes 
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(CEI), sino que este fenómeno repercutió tanto en Europa 

Oriental corno en el resto del mundo en diferentes grados, 

donde la posición de distintos partidos politices 

socialistas se transformó, o al menos, abrió la problemática 

para nuevos planteamientos teóricos modelisticos que 

explicaran el por qué del resurgimiento de los nuevos 

nacionalismos. Por la otra, la visión triunfalista de un 

único polo económico y politice. 

Iniciaremos por la segunda alternativa y propuesta, en 

la que varios análisis regresan a la visión triunfalista 

norteamericana y muestran cómo después de más de 40 años de 

lucha ideológica y crisis entre las dos superpotencias el 

lado triunfador fue aquel que mostró consistencia desde el 

inicio. Algunos enfoques marcan cómo el triunfo de la idea 

democrática ha permeado todos los espacios y ello augura el 

gran triunfo, para Fukuyar.m del concepto de democracia 

occidental y el proyecto politice cuaja hoy, marcu y designa 

a ganadores y a perdedores. "El motor de la historia es la 

idea 11 (Fukuyarna; 1990: 9). Movimientos nacionalistas o 

religiosos podrán gestarse, pero éstos no ponen en jaque el 

nuevo orden mundial comandado por los Estados Unidos. 

Una posición similar de triunfalismo, se expresa con 

Joseph Nye en su articulo "American strategy After 

Bipolarity11 
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Desde la 6ptica de Nye no existe ningún problema de 

declinamiento o atraso de la potencia que Estados Unidos 

representa, lo que sucede segCin su planteamiento es 

precisamente que durante la Segunda Guerra Mundial ni su 

territorio quedó bombardeado y este país representó el 

pivote de desarrollo tanto de Europa Occidental como de 

Japón. Situación que para 1960 se regulariza y regresa a la 

normalidad, después del efecto artificial que representó la 

Segunda Guerra Mundial. El autor sostiene que: 11 ••• los 

Estados Unidos han tenido una gran estrategia en política 

internacional en los últimos 40 años ha sido el promotor 

econ6mico de la prosperidad y la estabilidad económica de 

Europa occidental y de Japón de mantenido aliados cercanos a 

él". (Nye¡ 1990:517), 

Segün el autor es imposible hablar hoy de un esquema de 

multipolaridad pues ello implica desestabilidad y un regreso 

hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Señala que el 

desarrollo tecnológico y la extensión globalizadora . de la 

economía han conducido a que cobren importancia actores 

transnacionales que fomentan la existencia de un 11der 

mundial que centaliza la acción en una nueva estrategia. 

As!, los Estados 

en 

Unidos seguirán jugando 

la política internacional. 

un rol 

Primero, important1simo 

oponiéndose al poder militar de la desintegrada URSS. 

Segundo, Estados Unidos terminará con el miedo que provoca 

la unificación alemana: a través de la integración europea 
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que será la mejor estrategia para un continente estable y 

próspero, en tanto socio de los Estados Unidos. Y tercero, 

mediante los intereses estratégicos que Estados Unidos juega 

en Asia en términos de equilibrio de poder. Asi, una 

estrategia de los Estados Unidos para la próxima década debe 

basarse en un fortalecimiento económico que contemple: 

1) Mantener la fuerza económica interna. 

2) Mantener geopollticamentc el equilibrio de poder. 

J) Mantener una visión abierta de la economia mundial 
global, que preserve las ventajas comparativas y 

4) Desarrollar instituciones y organismos multilaterales de 
acción colectiva de Estados que influyan en ln agenda 
Internacional. 

Parece que con estas dos posturas de Nye y Fukuyama 

podriamos tratar de resaltar que ahora una figura de vital 

importancia a nivel mundial son: los Estados Unidos que se 

convierten en eje de todo análisis en el campo de las 

Relaciones Internacionales, es de nuevo el hegemón al quo 

dchemos observar con cuidado y atención, sobre todo, en 

cuanto a su nueva visión de mundo y concepción del nuevo 

orden mundial y su postura en este sentido en Medio Oriente. 

La posición estadounidense. logra censal idarse en esta 

zona con los resultados arrojados por la Guerra del Golfo 

Pérsico, en la que Medio Oriente es el centro de 

definiciones del Nuevo Orden mundial. Por otra parte los 

mismos problemas internos de la ex-URSS le impiden tener un 

acercamiento más estrecho a la región y, por lo tanto, se 

cancela la posibilidad de convertirse en la contraparte, en 
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el otro gendarme del proceso. Esto deja a los Estados Unidos 

como el "guardiánº del mundo y, claro, de sus intereses y lo 

fortalecen ampliamente a todo nivel. 

La ausencia de la bipolaridad originó un cambio 

importante. El término de la Guerra Fria introdujo el 

reforzamiento de la concepción de un nuevo hegemón 

reconstituido y fortalecido que con los efectos de la Guerra 

del Pérsico logró inundar y dirigir parte importante de los 

acontecimientos de la zona. 

Debemos hacer notar que si bien es cierto que la 

presencia militar, estratégica y política de los Estados 

Unidos ha quedado reconstituida y que esa es una tendencia 

importante. Ello no impide que e2aboremos una profunda 

disertación sobre otro fenómeno pol1tico que sucede a nivel 

mundial. 

En este sentido, para Francis Fukuyama hemos llegado al 

fin de la historia y sólo quedan los conflictos 

nacionalistas o religiosos que poco podrían influir en el 

equilibrio de fuerzas 11 ••• aunque esta posibilidad sugiere 

que la era posthist6rica no estará libre de conflictos 

significativos, aún tenemos que ponerlos en perspectiva ... 11 

(Fukuyarna; 1990:12). Es relevante en este aspecto resaltar 

cómo, a partir de la apertura soviética y de sus 

transformaciones, renacen ampliamente los nacionalismos 

cobrando una fuerza inusitada, lo que nos lleva a reelaborar 
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ciertos planteamientos como un factor definitivo en nuestro 

tema de investigación: la formación de un Estado Palestino. 

En nuestra opinión, que difiere radicalmente de la 

postura de Fukuyama en este punto, se gesta un periodo en el 

que si bien es real la supremac1a norteamericana, este 

equilibrio en la balanza de poder más que llevar a un Estado 

ideal, o armónico desata una lucha de poderes alternos donde 

pequefios países tienen tal poder nuclear que puedan poner en 

jaque al mundo. 

As1, los problemas regionales cobran una gran 

importancia, se exacerban 5US contradicciones, se 

encolerizan diferentes tendencias y resultados, y renacen 

problemáticas que pareclan solucionadas como las cuestiones 

nacionalistas. 

Precisamente, ante la crisis del Socialismo Real, que 

funcionó como eje unificador ideológico propio de pautas de 

producción y reproducción, resurgen en la escena pol1tica 

las escisiones, los desencantos, los nacionalismos. sucesos 

que determinan la recuperación de formas de hacer y de 

analizar la pol1tica, en palabras de Habermas: "la cuestión 

es como defender o reinstalar estilos de vida amenazados, o 

como llevar estilos de vida reformados en la práctica 

(Jürgen Habermas¡ 1988) 
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Para este autor los grupos de la perifcria10 son 

aquellos que tendrán la batuta de los procesos de cambio, 

movimientos que apelan a diferentes instancias y entre ellas 

se encuentran los diferentes nacionalismos. 

En cuanto al tema de nacionalismo al ser un concepto 

disperso y poco estudiado hemos recurrido distintos 

autores del pensamiento social que nutren a las Relaciones 

Internacionales, en cuanto que ésta es una ciencia 

multidisciplinaria, para hallar parámetros que enriquezcan 

la misma problemática. 

Podemos marcar varias escuelas qu.:? se acercan de 

manera general al planteamiento de quC es y cómo se gestñ el 

nacionalismo. 

Asi, la primer gran escuela será la Iluminista del 

Siglo XVIII que estuvo marcada por el poder, el patriotismo 

y la habilidad estatal para homogeneizar a la población en 

un cuerpo ciudadano. El representante clásico es Montesquieu 

que establece el principio de las repúblicas democráticas. 

Fue la consolidación de un espiritu público, entendiendo por 

ello leyes en relación a grandes principios que forman el 

10 Término que se les da en cuanto están alejado, del centro ¡productivo pero que no tiene ninguna 
relación co., la teorfa de lP dependencia, sino que- i~l lca una conotaclón de mnrglMdón. 
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espíritu general, los códigos morales y las costumbres de 

una nación. 

En el siglo XIX la sociologla con el impacto de la 

Revolución Francesa y la Revolución Industrial presta poca 

atención al concepto de nación o nacionalismo, en este 

sentido ni Saint.-Simon ni Comte abordarán la problemática. 

su preocupación se concentrará en la elaboración cientlf ica 

de la sociolog!a y su lugar en el mundo de las otras 

ciencias. 

En esta misma etapa y como respuesta alternativa surge 

el marxismo en donde son pocas las consideraciones que Marx 

o Engels realizan en relación al tema, éste pasa a un lugar 

secundario en tanto la lucha de clases y el socialismo son 

la meta por alcanzar; por ello, si sa gesta un problema 

nacionalista éste debe ser la palanca para el cambio social, 

y no es considerado en si como posibilidad de transformar el 

orden establecido. 

Una excepción dentro de esta escuela estarla en los 

escritos de Bruno Bauer, que plantea la cuestión nacional 

como tema de reflexión. 

En tercer lugar, con el término del siglo, se origina 

la escuela ultra-racionalista. y se inclinan los estudios 

sobre temáticas poco trabajadas como serla el conocimiento 

"irracional'', el caso clásico es el estudio de la acción no-

16gica del profesor Wilfrido Pareto. Junto con él hay 

algunos escritos de Ourkheim y Weber sobre el nacionalismo y 
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la nación, aun~do al estudio de Simmel sobre el conflicto y 

los extranjeros. Aün y cuando el tema es tratado por estos 

autores son tan pocas las consideraciones plasmadas por 

ellos al respecto que hay que tenerlas en cuenta cuando 

abordemos las particularidades que el análisis de estos tres 

autores expone. 

Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial hay un 

olvido total del an&lisis de estos ternas, excepto algunas 

anotaciones de Parsons sobre el fascismo. El funcionalismo y 

la Teoria de Sistemas inundan el campo social y se regresa a 

la concepción evolucionista en la cual no tiene cabida, ni 

siquiera de manera marginal, el análisis de las naciones los 

nacionalismos. Hay en este campo algunas excepciones que nos 

parece importante destacar como serla el tratamiento que se 

le da a la cuestión por parte de Smelser y Einsenstadt en un 

perlado posterior enfocando la problemática a paises del 

Tercer Mundo. 

Finalmente, desde 1960 cuando el paradigma 

funcionalista se viene abajo se generó un campo donde nuevos 

paradigmas, 

surgieron. 

nuevas acciones, nuevos movimientos sociales, 

de los Recobró importancia el estudio 

nacionalismos relacionando Intlmamente este concepto con la 

etnicidad y la modernidad. 

La complejidad del tema 

dificultad de definir el 

explicarlo, pues en palabras 

radica, precisamente, en la 

concepto, 

de Weber: 

clasificarlo y 

11 Ante el valor 
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conceptual de la 'idea de naci6n', la cual empíricamente es 

ambigua, una sociolog1a tipol6gica deberá analizar toda 

clase de sentimientos comunitarios de solidaridad en sus 

condiciones genéticas y sus consecuencias en la acción 

concertada de los participantesº. (Smith; 1983: 6). 

Podemos aseverar que el estudio del nacionalismo ha 

sido abordado desde 1960 a través de J ópticas, las cuales 

marcarán enfoques particulares de la situación. Tenemos la 

perspectiva desarrollista, el planteamiento comunitario y la 

óptica conflictiva, cuyos máximos representantes serán, en 

el mismo orden, Smelser, Ourkheim y Weber. 

La perspectiva dosarrolliata. 

Recientemente la problemática nacionalista ha sido 

planteada en dos términos de desarrollo; 

a) bajo la 6ptica de la modernización encabezada por 

análisis de Smelser y Einsenstandt; y 

b) al contrario, como factor precipitante del no desarrollo, 

escuela que es representada fundamentalmente por Sarnir 

Amin. 

a) La primera pastura o escuela establece cómo el 

nacionalismo forma parte esencial del procesa de 

transformacÍ.ón de las sociedades tradicionales a las 

sociedades modernas; asi, la modernidad y el paso a 

ella marcan la conformación de un nacionalismo que 
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trata de unificar a toda una población en un centro 

dinámico donde la movilizaci6n social y la asimilaci6n 

cultural son el motor del crecimiento de la nación. 

b) La segunda, expresa que al instaurarse un capitalismo 

desigual a nivel mundial, renace la incidencia de los 

conflictos étnicos de corte nacionalista. 

Las dos posturas adoptan una visión en la que el motor 

está dado por la modernidad y el desarrollo del capitalismo; 

sus análisis son de corte externo en tanto no analizan las 

condicioneG que originan los diferentes nacionalismos. En 

este sentido, puede verse como estos planteamientos elaboran 

una visión desarrollista en tanto que el proceso de cambio 

social descansa dentro de una unidad o un solo suceso 

acontecido o faltante. 

Bl planteamiento comunitario. 

Esta escuela nace de las propuestas de la ilustración.y 

el concepto del espíritu de la naci6n y las concepciones 

democráticas que ocurren en la época. 

Después de la Revoluci6n Francesa, la escuela imperante 

tratará de elaborar planteamientos que conlleven la 

restauración de un orden orgánico; así, se tratará de 

reconstruir el concepto d~ comunidad resaltando bajo éste 

que s6lo un ordenador como la religión puede homogeneizar a 

la población mediante normas y códigos que otorguen un 

sentimiento de pertenencia y de solidaridad. En 
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contraposición a la concepción de Sociedad que es 

considerada autoritaria y represiva. 

Estos enfoques comunitarios tienen su fuente teórica en 

Emile Durkheim, aan y cuando él mismo haya escrito poco 

sobre nación y nacionalismo, sus planteamientos lo fueron 

conduciendo a un interés mayor por la temática estableciendo 

como punto de análisis la conciencia colectiva y la 

solidaridad mecánica. Basada en lazos étnicos y/o tribales, 

que permiten crear un sentido de solidaridad o comunidad 

representado o en sentimientos y creencias compartidas, la 

conciencia colectiva de todo el grupo se expresa en 

tradiciones que cambian lentamente pues lo que viene del 

pasado implica un gran respeto. 

Asl, a través de la conciencia colectiva y de la 

solidaridad mecánica, estas creencias del pasado siguen 

vigentes aün y cuando se den procesos como la urbanización o 

la secularización. Para ourkheim, "toda sociedad implica un 

código moral, toda sociedad es una sociedad moral y los 

individuos de hoy tienen un fuerte sentimiento de 

dependencia en las sociedades pasadas. La esencia étnica no 

ha sido borrada ni por la modernidad ni por la movilización 

social; muy al contrario, ésta se ha fortalecido y mujeres y 

hombres comparten el sentimiento de pertenencia de la 

pequeña comunidad11
• (Smith; 1983:29). 

Si bien es cierto que esta postura abre una veta 

interesante de análisis, éste está tan centrado en un tema 
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que no observa las transformaciones en la sociedad moderna y 

los cambios dados por la secularización. Sus pilares se 

mueven en una diversidad donde simbolismos colectivos, 

rituales e ideales cobran importancia pero sólo permanecen 

all1, sin elaborar análisis posteriores que contemplen el 

conflicto. 

La optica Conflictiva 

Dentro de esta visión destaca la postura de Simmel, el 

cual establece que el conflicto es la primera causa de 

cohesión social, asi frente:: a un enemigo común que pone en 

peligro la propi<i existencia en situaciones de guerra, la , 

cohesión del grupo atacado es de un grado importantisimo. 

Para él, lazos, competencia y el conflicto son elementos 

esenciales por los que los individuos fortalecen sus lazos, 

incrementando su interacción social. 

Bajo la misma óptica, Weber upunta cómo el conflicto es 

un atributo necesario y universal en la vida social; pero, 

para Weber, la problemática se centra en los valores que son 

defendidos a muerte por distintos actores, en donde uno de 

éstos excluye y niega de entrada a los otros al escoger 

ciertos valores, asi se entra en competencia y conflicto con 

otros. Estos valores están en la esfera cultural, valores 

que determinan la conformación de la nación, representados a 

través del arte, la literatura, sus formas, sus creencias y 

éstos les confieren su propia individualidad. 
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De este modo, la nación representa los valores 

culturales que sólo pueden desarrollarse y preservarse con 

las particularidades de la comunidad. Particularidades dadas 

por una religión común, creencias y costumbres compartidas, 

comunidad de lenguaje, entre otros, cualquiera o todos 

ellos, sa convierten en valores culturales. de los miembros 

de una comunidad étnica o nacional, pero ninguno de ellos 

por separado conforma y define a la nación. Para Weber la 

transición de un grupo étnico o cultural a 11 naci6n 11 requiere 

de la acción política, es decir, la constitución de un 

Estado donde este sentimiento étnico cuaje, donde este 

sentimiento de solidaridad de la comunidad esté 

representado; en palabras de Weber: "· .. una nación es una 

comunidad de sentimientos que debe manifestarse en un Estado 

por s1 mismo, asi una nación una comunidad que 

normalmente tiende a producir un Estado para ella misma 11 

(Smith; 1984:32). 

Es a través de este análisis que podemos darnos idea de 

la importancia que el nacionalismo tiene, en el campo 

politice mundial. En este plano, cabe destacar la validez 

que este fenómeno tiene en el Medio Oriente como 

enfrentamiento de dos nacionalismos antagónicos, distintos y 

la preponderancia que el dnálisis de este fenómeno puede 

arrojar. En nuestro tema de discusión, situado en la óptica 

de la constitución estatul palestina, el nacionalismo y la 



44 

nación son puntos vitales para entender la dinámica entre 

Israel y los palestinos. 

Por ello nuestro análisis ha tratado de marcar pautas 

generales a nivel de la totalidad mundial; hemos destacado 

la versatilidad y validez que éstas juegan en la 

conformación de nuestra temática. 

Destacarnos as1 dos niveles; por una parte la situación 

económica mundial que permite establecer cómo la globalidad 

la interdependencia asimétrica, la formación de bloques 

económicos marcan el camino por seguir y las bases de un 

nuevo proy~cto económico, al cual el Medio Oriente no es 

ajeno, pues como mostramos el apartarse de este modelo 

conduce al aislamiento y al retroceco económico. 

En la parte política asentamos cómo el fin de la Guerra 

Fria la conclusión de la bipolaridad, la glasnost y la 

perestroika constituyen junto con el parámetro económico el 

Nuevo Orden mundial, que pone en el eje y a la cabeza a los 

Estados Unidos. Pero marcamos que a diferencia de posiciones 

triunfalistas o finalistas el conflicto es el motor de la 

vida social y establecimos a los nacionalismos como ejemplo 

vital en donde más que pensar en el Fin de la Historia, los 

conflictos seguirán presentes y podrán poner en jaque el 

orden mundial. En este plano, la dinámica heredada de la 

Guerra Fria se ha transformado y 11 en una palabra, el mundo 

parece ser -y todos aón los más optimistas aceptarán- un 

lugar más peligroso hoy que a fines de 1989 11 • (Motyl; 
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1.991:499). No sólo en cuanto a que el orden Bipolar ha 

quedado atrás y con él la misión de la contraparte 

soviética, sino que ahora se ponen en riesgo dos 

problemAticas anteriormente controladas por ese mismo orden. 

1. El peligro mundial de un bajo control nuclear; que antes 

podia ser negociado con un sólo socio y hoy ante la 

dispersión e independencia de las Repúblicas Soviéticas 

se complica, as1 como, la aparición de poderes alternos 

que poseen esa clase de armamentos, como paises 

pequefios que pueden poner en peligro la estabilidad 

mundial. El caso de India, Paquistán o Israel son 

ilustrativos. 

2. La aparición de grupos ultranacionalistas que se han 

incrementado en Europa occidental, entre otras zonas,y 

que ante la inexistencia de un freno que fue por largo 

tiempo el socialismo, motivan la ascención de grupos 

fascistas y nazis a la escena politica. 

Hay que hacer notar que estos fenómenos ocurridos en el 

plano socio-politice han tenido marcada influencia en Medio 

oriente; por un lado, el hablar de cambio 11 pac1ficou decantó 

y apresuró (junto con la Guerra del Golfo) la posibilidad de 

negociación entre Israel, los paises árabes y los 

palestinos. Segundo, se pone de relieve la capacidad de los 

Estados Unidos como único gendarme y vig ia en la zona. Y, 

por último, queda presente, ante la problemática de 

constitución estatal palestina los conflictos nacionalistas 
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en la zona. Conflictos que no sólo enfrentan dos 

nacionalismos antagónicos sino que ponen en relieve la 

constitución estatal palestina; ante ello cabe asegurar cómo 

la postura de Sirnmel y la del profesor Weber marcan un campo 

de disertación que abre vetas de investigación contemplando 

cómo el conflicto es parte vital de la conformación 

nacionalista. Definir este tipo de posturas marca la 

dinámica de disertación de este análisis. 

Mientras en el campo económico se gesta un proceso 

global de interdependencia, de bloques, en el campo pol!tico 

los nacionalismos y las particularidades trascienden este 

orden 11arm6nico" y suponen la actuación de nuevos actores y, 

por ende, nuevos conflictos. 

Cabe destacar por ello ciertas categorías que tienen un 

papel fundamental en el análisis, cuando hablamos de actores 

relevantes no descartamos la presencia de los Estados, pero 

tampoco dejamos fuera a grupos que pueden tener una fuerza 

intrínseca en las decisiones politicas aún estando fuera del 

6rgano central, como serian organizaciones transnacionales 

ONG, etc. 

También conceptos como sociedad, serán trabajados bajo 

la óptica weberiana en la que "llamamos sociedad a una 

relación social cuando y en la medida en que la actitud de 

ésta se inspira en una compensación de intereses por motivos 

racionales (de fines o de valores) o también con una unión 

de intereses con igual moti vaci6n. La sociedad, de un modo 
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típico, puede especialmente descansar (pero no únicamente) 

en un acuerdo o pacto raciona 1, por declaración reciproca. 

Entonces la acción, cuando es racional, está orientada: 

a) racionalmente con arreglo de valores en méritos de la 
anuencia en la propia vinculación; 

b) racionalmente con arreglo a fines; por la expectativa de 
la lealtad de la otra parte 11 (Weber; 1981:33). 

Dentro del campo de las Relaciones Internacionales 

asentaremos como los conceptos de autodeterminación, y 

nación cobran relevancia para el tema. Destacamos por 

autodeterminación: 11 un principio del que todos los pueblos 

del mundo, sin distinción de raza, tienen derecho a la libre 

determinación sobre su territorio y sus asuntos políticos y 

económicos'' (Osmanczyk; 1976:1384). 

La concepción que Gobre nación y nacionalismo tratamos 

de elaborar en los ya esbozados planteamientos de la visión 

conflictiva donde se destaca la postura de Simmel y Weber, 

recobrando la cultura un papel fundamental en esta categoría 

analltica. 

Hemos tratado de marcar cuál será nuestro marco teórico 

conceptual basado en la totalidad mundial donde hemos puesto 

atención a dos fenómenos el globalismo y el nacionalismo, 

aún y cuando éstos impliquen fenómenos más complejos que 

hemos tratado de detallar en la exposición, estos son dos 

fenómenos contradictorios, difíciles, pero que reflejan 

parte de la complejidad de un análisis total de la realidad 

mundial y su aterrizaje en la particularidad fenoménica. 
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Pensamos que estas dos metas ponen de relieve, por un 

lado, la pertinencia que tienen en nuestro tema de 

investigación el panorama general de la dinámica mundial y 

el Nuevo orden mundial y ello nos permite tener un bagage 

que puede llevarnos a crear pautas del fenómeno en su 

particularidad concreta y específica. 

Tratarnos de crear asf una cierta condicionalídad que dé 

cuenta de la dinámica mundial y de como ésta plantea las 

expresiones propias de la dinámica Israel-Palestinos y las 

probabilidades de constitución de un Estado Palestino en la 

zona. 

Este planteamiento tiene como importancia central la 

creación de escenarios prospectivos que jueguen con ciertas 

variables viables y reales, y que establezcan posibilidades 

en un futuro mediato de alternativas politicas. 

Así, no sólo describiremos la problemática concreta 

sino que iniciaremos un campo inédito e imaginativo que 

puede dar pie a nuevos cuestionarnientos y nuevas dudas que 

motiven disertaciones distintas e innovadoras. 
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CAPITULO :n: 

EL CONTEXTO HISTORICO 

Este capitulo pretende indagar las principales pautas que ha 

seguido el conflicto Israel-Palestino para poder llegar a ciertos 

puntos de análisis que permitan, a partir de un contexto 

hist6rico, sefialar las pautas macropol1ticas más importantes que 

nos interesa conocer al interior de la dinámica israelíes-

palestinos. Para ello, es necesario hacer un recorrido histórico 

que más que marcar fechas o hechos permita aclarar un conjunto de 

procesos cuya relevancia va transformando no sólo la dinámica 

entre nuestros dos actores más importantes, sino el contexto, 

socio-político de toda la región. 

Abundaremos en este capitulo sobre un problema, que ya 

mencionamos en el capitulo anterior, el nacionalismo. Asi, 

abordaremos por un lado, tanto la cultura árabe como el Islam que 

son pilares de uno de los participantes y, por el otro, el 

sionismo (nacionalismo jud1o). 1 Pues si bien ya anotamos como los 

1 Hemos airpl fado la eapl lcaclón de Hle término en nuestra Introducción. Cabe la pena destacar ~ la 
tennlnologla utt 1 izada refleja r.r1a Investigación en la que hemos dejado de lado las COl'V'IOtaclonH 

fdeológlces, plgsmando en términos cientfflcos que et SionilJllCI nació y fue el origen del 

nacloruillsmo judfo, que a su Interior se desarrollan variar;; tendencias y (llH' la interpreaclOn q.Je ae 
ha hecho del mismo a partir de 1970 no tiene relación alguna con los motivos que Lo originaron. De 

la mis/llG inanera el t.!rmino judio refiere al judafsmo entendiendo por 1H una cultura, serle de 
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movimientos nacionalistas no han muerto, como muchos teóricos 

pronosticaban con la llegada de la modernidad, son principalmente 

éstos los que inundan hoy la escena pol1tica mundial. El fenómeno 

que nos toca analizar no escapa de este panorama, es más, se 

sitúa en el centro de éste tomando formas diversas en el 

transcurso del tiempo y el espacio. As! pues, seguiremos en este 

capitulo remarcando uno de nuestros ejes de disertación teórica 

para mostrar c6mo y de qué manera los dos nacionalismos de la 

zona se han contrapuesto en el tiempo, en la historia. 

Analizar el contexto histórico de Medio-oriente no es fácil, 

mé.xime cuando la cantidad de acontecimientos abarcan una gran 

gama e interactúan. Aqui, contemplaremos ciertas pautas que son 

preponderantes en nuestro tema de análisis, nuestro objetivo 

central en este capitulo es señalar las condiciones que dieron 

lugar la situación que hoy vive la · dinámica Israelies-

palestinos. 

No se puede aislar la historia de Medio Oriente de la 

intervención que diferentes potencias extranjeras han tenido en 

la zona. As1 que, paralelo a la exposición, se pretende analizar 

las principales actitudes y acciones realizadas por las potencias 

sfrrboloso de referentes conúies de un pueblo más que 111 clásica connotación puramente Religiosa, de 

lM'1 gr~ que profeso. 
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las que en su momento histórico especifico influenciaron la 

dirección de los hechos. 

Hablar de la dinámica Israel1es-palestinos es comprender la 

historia de dos pueblos, de dos culturas, de dos nacionalismos, -

el palestino y el israelí que luchan por un mismo territorio. 

Dos nacionalismos reales, nacidos cada uno y sustentados en 

el sólido pilar de la religión que les da una cohesión 

fundamental que si bien es el primer referente de identidad de 

los dos pueblos en cuestión, este apoyo se reformula en el tiempo 

y adopta posiciones seculares aún cuando los movimientos 

nacionalistas recurran frecuentemente a la religión como un 

parámetro constante. 2 La religión pone orden, termina con el 

caos, pues es el caos el mayor causante de angustias en el 

hombre; el ordenamiento del mundo de la relación hombre-

naturaleza y de las relaciones entre hombres, está dado en este 

primer parámetro de normas y c6digos. 3 

Pasemos entonces a delinear algunos puntos relevantes de 

estos dos nacionalismos. 

2 Cfr. Nell J, Slnelser, Et cO!!pOrtamlento colectivo, ftE, "bfco, 1989. 
3 Cfr. Para Ll'\8 consulta del tetM \léase Ueber, "ax. Soc!ologCh de la nlfqlén, El.CEBA, Buenos Aires, 19B6. 

No trat111110s aqul de analizar la espe-clflcldad de cada 1118 de les religiones, asuito que 1erfa 
análisis de la Soclotogfa de la religión 1lirplemiente señtll81110s la lirportanc\a que lista tiene para 
judfos y jrabes, aspecto que hoy cobra relevancia ante et actvenlmfento de diferentes grupos 

flrldarnental lsta& en la reglón. 
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I. Los 6rabes: nacionalismo e Islam. 

A11n cuando los "á.rabes" son anteriores al Islam, pues son 

considerados como a"quellos pueblos que habitaron la Península 

Arábiga y que poseian una lengua y rasgos culturales comunes, es 

el Islam el que viene a darles historia en palabras de Ikram 

Antaki: 11 El Islam es la historia, es el argumento de su vida 

diaria, de su actividad pol1tica y moral, y su guia real" 

(Antaki, 1989:15). Bajo la bandera del Islam los tribus que 

habitan la Península Arábiga son acogidas, abandonan sus antiguas 

lenguas y costumbres, aceptan el árabe y el Corán que son el 

nucleo del Islam. 

En el Islam no existe la individualidad, la comunidad se 

impone al hombre. El individuo árabe no tiene que defenderse solo 

frente a las amenazas del exterior y de sí. mismo la comunidad lo 

defiende, perdiendo su individualidad se sacrifica toda libertad 

al conformismo comunitario. La sociedad árabe es un mundo de 

reglas claras y precisas donde no existe la individualidad, un 

c6digo específico donde no existe la moral sino la ley. Es la 

sociedad de la unanimidad, está prohibido el disenso. 

Es este el periodo de la expansión islámica, en donde la 

conquista abarca lo que actualmente comprende de Damasco hasta 

Afganistán pasando por el Norte de Africa, España y el Valle del 

Rlo Indo. Un fenómeno importante se gesta en esta época (661 

o.e.) el imperio islámico se expande pero ahora ya no es un 

proceso de arabización; muchos pueblos se convierten al islamismo 
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aun cuando no son árabes, asl encontramos que existirán pueblos 

árabes de religión cristiana. 

En el año 750 el mundo musulmán conoció la época de oro, en 

su capital Bagdad durante 500 años, entrando en contacto con 

diferentes culturas y tradiciones combinando corrientes de 

Occidente y oriente. Comienza su caida en 1085 cuando los 

normandos los derrotan en Sicilia, cien años después una secta 

claudica en 1187 ante los cruzados; en 1258 son derrotados por 

los mongoles en Bagdad y, finalmente, son expulsados de Espafia en 

1492. 

Fueron los Turcos otomanos quienes los desplazaron de la 

mayoría de los territorios de Asia y el Norte de Africa. Los 

turcos conquistaron Asia Menor, después los Balcanes, Macedonia, 

y, finalmente, Constantinopla, quedando éstos a la cabeza del 

Mundo Islámico. 

En otro orden de ideas, podemos establecer dos pilares 

fundamentales en la conformación del mundo árabe: en primer 

término, tenemos al lenguaje como pilar principal ••• 11 La lengua 

árabe clásica, 

propias, es la 

lengua semítica con acentuadas características 

lengua oficial, administrativa literaria y 

cultural ..• 11 (Rodinson, 1981:10). 

Es a través del lenguaje que se adquiere un elemento 

cultural de vital importancia, el lenguaje para los árabes adopta 

el plano divino, no surge de la sociedad, Alá se los presta; en 
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este sentido, se pretende consolidar su pureza4 pero ante la 

extensión del Imperio, la convivencia con otros pueblos y la 

modernidad hicieron· distinguir y formar el lenguaje vulgar, la 

Am.m.b@., el llamado lenguaje corriente. 

La lengua sagrada, la lugha fue la base para el otro gran 

pilar, el Islam y su libro sagrado el Corán. Asl, aún cuando el 

lenguaje vulgar varia de una región a otra, lo que permanece 

constante y que todo pueblo entiende y respeta es la !.\J.9.M, la 

.l!!9h-ª. es entonces cultura, 11 el lugar donde opera lo humano y lo 

divino, la naturaleza y la cultura" (Antaki, 1989:32). 

La .l.Y..9.tlil, el Corán es el otro pi.lar, el fundamento esencial 

de los árabes. Asi se da una estrecha relación entre arabismo e 

Islam aunque no son sin6nimos pues existen árabes cristianos, aún 

cuando en la actualidad existe una tendencia hacia la 

islamizaci6n. Medio Oriente y el Norte de Africa constituyen hoy 

en d!a el corazón del mundo árabe, se estima que el 90% de la 

población de Medio oriente es musulmana y que la población árabe 

mundial constituye aproximadamente el 4% de la población total. 

As!, el nacionalismo árabe se expresa en una solidaridad e 

identidad unificadora anteriores a la concepción occidental de 

Estado-nación entendida como delimitación, ya que para los árabes 

todos ellos son una sola nación y, por tanto, la división en 

Estados-nacionales impulsada por las potencias extranjeras 

4 V~ase lo .!!!9.h!r lengua ideológica llevada al Corán, la tradición ln poesCa antigua y el dialecto mas pura, 
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occidentales es tan s6lo una condición temporal que será superada 

en el futuro. 

Es importante remarcar y hacer hincapié en este punto, pues 

los Estados-nacionales son tan sólo una fonna impuesta por 

Occidente que se tenderá a superar, pues los árabes son una sola 

nación. Para ellos, los lazos familiares y tribales son 

fundamentales; se aspira, entonces, a una unidad árabe 

(permanentemente en rescate) que trate.de mantener vigentes lazos 

comunitarios, como la familia y la tribu, y que lime diferencias 

nacionales y regionales, no obstante que entren en contradicci6n 

estos dos ámbitos por la diferencia de intereses que conforman 

estas organizaciones. 

La concepción de nacionalismo de corte Occidental surge en 

los árabes a finales del Siglo XIX bajo la influencia del 

nacionalismo europeo, ése fue impulsado por la Revoluci6n de los 

jóvenes turcos en 1908 que pretend1a conseguir una autonomia 

árabe y, a partir de entonces, se inicia el desarroll.o de un 

nacionalismo árabe en torno al. Islam y la concepción de 

integración total. Los ingleses, en la Primera Guerra Mundial, 

pactaron con los distintos jefes árabes para incitar una rebeli6n 

de éstos frente al Imperio Otomano. En 1916 se inician diferentes ' 

revueltas y en 1919 l.os británicos apoyados por los árabes de la 

zona mediante promesas de autonomía (mismas que hicieron a los 

judios) expulsaron al Imperio Otomano. 
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Un elemento exógeno en la constitución del nacionalismo 

árabe fue la 11 Declaración Balfour de 1917 11 , declaración en la que 

los britAnicos recorioclan y veian con buenos ojos la creación de 

un 11hogar nacional judlo11 , éste fue un elemento que promovió una 

elevada conciencia nacionalista árabe como reacción al sionismo. 

Un asunto sumamente trascendental es que el nacionalismo 

árabe se constituye y se forma en oposición a lo Occidental, ello 

como resultado de las promesas no cumplidas por las potencias 

extranjeras (Gran Bretaña y Francia) al término de la primera 

Guerra Mundial. 

Las potencias hablan prometido a los diferentes dirigentes 

árabes la conformación de Estados independientes, si les 

otorgaban su apoyo incondicional frente al Imperio Otomano; los 

Arabes cumplieron, mientras británicos y franceses pactaban un 

acuerdo secreto (Sykes-Picot) para la repartición de la región. 5 

Esta situación, aunada a la declaración Balfour, suscitó una 

serie de sangrientas protestas en los años veinte y treinta; en 

el pueblo hab1a germinado ya un nacionalismo que se oponía a lo 

extranjero, a lo extraño y la forma de combatirlo se dio a través 

del Islam y la unidad-árabe frente al enemigo coman, esta es, 

precisamente, la característica de los años treinta, tratar de 

formar un Estado nacional fuerte de unidad Arabe-Islámica frente 

a los franceses, ingleses y judios. 

5 Por medio del cual se repartlrfan Lfbano y Siria para Francia e Jrak y Palestina para Inglaterra, Cfr, 
Acuerdo Sykefl•Plcot 15 de mayo 1951 anexo 
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Ante ello, se realizaron varios intentos de unidad conocidos 

como movimientos panárabes, entre ellos destacan! la Liga de 

Estados árabes de 1945 y la formación de la República Arabe Unida 

(RAU) en 1958, que analizaremos con detalle posteriormente. 

Un factor que fortificó el nacionalismo árabe fue la 

creación del Estado de Israel en 1948, si bien, el rechazo a éste 

se habia gestado ya desde 1917, oposición que se concretó en la 

lucha frente a un enemigo común. Para el teórico Sirnmcl, el 

nacionalismo logra aglutinar adeptos frente a una enemigo externo 

e Israel fue ese enemigo para los árabes. 1948 marca el inicio de 

una grave confrcntación ideológico-política en los paises árabes 

e Israel en dos frentes que se fortalecen exteriormente ante el 

enemigo común, ésto permite generar mediante un fin racional, el 

Estado-nación, y a una serie de valores nacionales, una ideología 

que conlleva el enfrentamiento. Unificarse contra Israel por 

parte de los árabes, o unificarse contra los Estados árabes razón 

de los Israelles, ese era el objetivo de cada Frente que fue 

creciendo en 1956, 1967, 1973, 1982 y 1987. 6 

El nacionalismo judío: Sionismo 

con la salida de los judios de la antigua Palestina y la 

expulsión del Rey ciro de Persia, durante varios milenios los 

movimientos sociales que se dieron al interior del judaísmo 

fueron de corte mi lenar ista, con la constante pretensión de un 

6 1956 lnvas.ión Canal de Sue%. 1967 Guerra di: los 6 dfos. 1973 Guerra de 'fom-Klpur. 1952 Pat. para la 
Galilea. 1987 Nacimiento de 111 lntifada 
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regreso a Sion (Jerusalén), o con ld espera de la llegada del 

Mesias redentor. Sin embargo, aún cuando todo movimiento social 

al interior del judaismo fue de corte religioso, la situación de 

los judios empezó a transformarse con los resultados de la 

Revolución Francesa y los postulados de la emancipación; los 

ciudadanos gobernarian a través de la democracia sin existir 

diferencias de credo, etnia o raza. Esta situación es propia de 

los judios europeos, que ahora se consideraban franceses, 

alemanes e ingleses, y habian dejado en segundo término su 

identidad judia. 7 Proceso en el cual la Modernidad definiera la 

identidad de este grupo. 

Un suceso tendrá gran importancia para un periodista 

austriaco-judio; Teodoro Herzel. Es esta justamente la época del 

caso Dreyfuss, comandante francés acusado de espionaje cuyo 

origen judio es foco de atención de toda la Europa del Siglo XIX. 

Emile Zolá describa claramente la situación en su texto 11 yo 

acuso11 • Así, mientras los judios hablan pensando que los 

problemas de su identidad ya se habian solucionado mediante la 

emancipación, nuevas formas de antisemitismo y diferenciación se 

hacian patentes en toda Europa. 

El caso oreyfuss es el que desata la preocupación de Herzel 

por la cuestión judia y la necesidad de que el pueblo-judio que 

habia vivido por más de 2000 años en la Diáspora tuviese su 

1 Ver en e1;.te caso los distintos decretos de la era Napoleónica con respecto a los judfos. 
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propio Estado. En 1897 se consti tuy6 la Organizaci6n Mundial 

Sionista (OMS). 

Mientras estos sucesos se gestaban en Europa, en Palestina, 

bajo el Imperio Otomano, con una población predominantemente 

árabe: musulmanes y cristianos, siempre existió una minor1a judia 

en la región; se dice que " ••. de las 700,000 personas que por 

entonces formaban lo que seria Palet::.tina la mayoría no eran 

judíos"... "Había unos J5, ooo judios la mayor parte residentes en 

Jerusalén y las ciudades portuarias que se dedicaban al comercio, 

los bancos y los servicios públicos" (Perlmutter, 1985:30). 

Ante este panorama, la idea sionista tendrá sus primeros 

frutos en Rusia, 1881, con la ascensión al trono de Alejandro II! 

(1881-1894), época terrible p<lra la judeidad rusa que se ve 

constantemente amenazada por los 11~11 , 8 nace precisamente 

all1, el primer grupo que plantea la emigración a Palestina como 

la Qnica medida para la conservación de la identidad jud1a, 

adoptan asi el nombre de los amantes de Sien proclamando las 

virtudes de la cultura judla, el hebreo y el ~ y 

reconociendo a Herzel como su llder natural. 9 

Herzel, vislumbra que es en la Europa Oriental donde la idea 

del sionismo ha rendido frutos. En 1897, convoca en Basilea, al 

Primer Congreso General Sionista en el que queda establecida la 

Primera organización Sionista Mundial, la adhesión a un programa 

8 "atanzas de la población civil t'n los barrios judfos qut> solo dejaban destrucción y muerte. 
9 Existe cierto paralelismo c:ntre los grandes p11trhrcas Abraham, Isaac y Jacob con Herzel p.1ea él era. 

nuevamente, la encarnnt.ión del l fder carismático. 
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para el Sionismo y el nombramiento de Herzel como presidente y 

director de la organización. 

La lucha de Herzel fue de corte diplomático pero concretó 

sobre toda una idea, el regreso a la Tierra Prometida, 

descartando varias propuestas como Uganda, Argentina, Australia, 

etc. Fue la visión tradicionalista la que triunfó en esta 

discusi6n, por la fuerza que grupos tradicionalistas ten1an en el 

Congreso. En 1904, Herz~l muere y surgen varias posturas al 

interior del movimiento entre la cuales cabe destacar tres. 

La Primera es la visión de Haim Weizmann (1874-1952) y 

Sokolov Najum que proponen el renacimiento cultural hebreo, la 

construcción gradual de asentamientos judios en Palestina, y la 

continuación de esfuerzos diplomáticos para llegar a un arreglo 

politico con los ingleses. 

La Segunda, impregnada por la concepción socialista 

denominada socialsionismo, concibe una sociedad igualitaria, sin 

clases, libre de la explotación, y trata de fortalecer la 

relación internacional del pueblo judio con el resto de los 

Estados del mundo. Se divide en dos corrientes; aquellos que se 

basan en un determinismo marxista, y los que apoyan el socialismo 

sobre bases éticas y voluntaristas. 

La tercera es el Sionismo Revisionista, fundado en 1925 por 

Jabotinsky (1880-1940). Sustenta la supremacía del Sionismo 

Politice, establece que el Estado Judio debe situarse en las dos 
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márgenes del rio Jordán y tiene una posición voluntarista frente 

a la negociación con los árabes. 

Hablamos de tres grandes corrientes, aunque no debemos 

olvidar la corriente religiosa que verá el retorno a la Tierra de 

Israel como un principio de redención humana ..• 11 asi el regreso a 

sien permitirla vivir al judio plenamente de acuerdo a la ley 

religiosa". (Tora1º). 

Estas distintas posturas se fueron desarrollando en el 

tiempo y bajo una complejidad de acontecimientos, en los que la 

conformación del nacionalismo árabe, la injerencia inglesa y el 

fenómeno de la bipartición no pueden verse aislados. Estas 

posturas fueron encabezadas por diferentes lideres entre los 

cuales hemos de destacar a Weizmann, Ben Gurion y Jabotinsky. 

As1, el nacionalismo Jud1o fue la expresión del fracaso de 

la concepci6n asimilacionista en Europa y el reconocimiento de la 

incapacidad que representó la emancipación para los judios 

europeos en la construcción de su identidad, esta identidad 

dividida, contradictoria, dio lugar a repensar la posibilidad de 

una construcción de Estado-nación corno fin racional que conjugará 

en este centro unificador la cultura, la tradición, el idioma, de 

un pueblo disperso por el mundo, terminando con el sentido 

errante característico del pueblo-judío. 

Se trataba de consolidar un proyecto político que hab1a 

nacido con Herzel corno una utopla ccn su libro El Estado Judio, 

10 la TorD esta constituida por las 5 libras del Pentateuco conocida coma Antigua Testamento, 
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as!, el proyecto se concretó a través de las inmigraciones judias 

a Palestina, desde 1882 con los judlos rusos, nLos amantes de 

Sion", pero fue hasta 1920 que esta inmigración fue numerosa corno 

resultado de un desarrollo previo de una ideología sionista 

nacionalista. 11 

Hemos tratado de esbozar algunos puntos que son relevantes 

al interior de la conformación de los dos nacionalismos que se 

enfrentan en la región. Para Phillippe Moreau Defarges, el 

problema árabe-israelí es un problema que está comprendido en 

tres ejes: el eje fronteras, el eje tiempo y el eje identidad. 

Hemos distinguido cinco etapas en el proceso de la dinámica 

Israeli-palestinos siendo esta el centro de nuestra discusión 

1a. Etapa; La presencia inglesa como 
determinante do la situación 

Hemos establecido que la ca1da del Imperio otomano fue un 

factor fundamental para generar una alianza tácita entre la Gran-

Bretaña y los habitantes árabes de Palestina pues los ingleses 

hab1an prometido a los árabes que si les otorgaban apoyo frente 

al enemigo otomano pronto verían la posibilidad de ayuda 

británica. El fin de la Primera Guerra Mundial vuelve a colocar 

las piezas del ajedrez mundial en lucha y en la zona de Medio 

oriente son Francia e Inglaterra las grandes vencedoras. 

11 Hoy que aclarar que se han di1do diferentes olHdas de lmilgrantes hacia lo que era Palestina, cede una de 
ellas procede de distintos confines y es.tructuros. 
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Los ingleses prometieron a los árabes de la zona otorgarles 

un Estado independiente con el compromiso del general Me. Mahon 

al Jerife Hussein de La Meca, el 24 de octubre de 1915, en el que 

se comprometen a: 

lo. Reconocer y apoyar la independencia de los árabes en 

todas las regiones dentro de los limites demandados por el Jerife 

de La Meca. 

20. Gran Bretaña garantizará los lugares sagrados contra 

toda agresión externa y reconocerá su inviolabilidad. 

Jo. Gran Bretaña dará a los árabes consejo y los ayudará a 

establecer las formas de gobierno adecuadas para los diferentes 

territorios. 

A pesar de las promesas, por su parte, Inglaterra y Francia 

firmaban un acuerdo secreto para repartirse la zona quedando 

Líbano y Siria bajo auspicio francés, mientras Palestina seria 

del dominio inglés. Asi, las potencias extranjeras habian ya 

decidido los cortes, las separaciones y las fronteras de la zona 

repartiéndose el pastel, sin tener en cuenta a los actores 

internos. La Gran Siria fue repartida en cuatro, asunto que cobra 

hoy importancia ante la postura Siria de no reconocer fronteras, 

ni con L1bano ni con Jordania. Este documento de 1916, el Sykes

Picot, dibujó un nuevo panorama en la región. 

Tanto el nacionalismo árabe como el nacionalismo jud1o se 

hablan fortalecido, el mandato británico se establecía en la zona 

llamada Palestina y su postura poco clara fue un factor más de 
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desequilibro. Mientras los británicos hab1an prometido a los 

árabes territorio, la labor sionista de Weizmann, que tiene 

contacto directo con la Corona y los grandes representantes del 

parlamento inglés, logra que para 1917 se firme la declaración 

Balfour. 

La Declaración Balfour fue un documento que precisaba que 

veia con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar 

nacional para el pueblo judío, sin perjudicar los derechos 

civiles y religiosos de las comunidades no judias existentes en 

la región o los derechos y estatutos políticos de que disfrutan 

los judíos en otros paises (Pcrmutter, 1985:38). 

Este fue un documento informal que no tenia :•n compromiso 

politice real, fue tan sólo un instrumento con fuerza moral. Sin 

embargo, la piedra angular de su discurso politice para los 

sionistas fue que ya se hablan establecido en Palentina y justo a 

partir de entonces empezó a incrementarse la emigración j udia 

desde Europa Oriental. En realidad, en el documento la palabra 

11hogar jud1o 11 era la base de discusión, pues para los sionistas 

esto significaba la aceptación de un Estado propio, mientras que 

para los ingleses ello no era asi; el documento era algo bastante 

menos que eso, era un paso diplomático que estaba muy lejos de 

ser un compromiso formal. Para los ingleses, la diplomacia les 

dejaba la puerta abierta para escapar en cualquier momento. 

Mediante esta actitud poco seria, querian dar gusto a todos pero, 

en realidad, no le gustaba a nadie, ni a los árabes, ni a los 
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jud1os. La publicaci6n de este documento impulsó la efervescencia 

del nacionalismo árabe de manera violenta contra el Sionismo, 

pues la Declaración abria la posibilidad de un Estado judío pero 

también una fuente de enemistad, potencialmente violenta entre 

árabes y judios. 

Es importante sefialar que la llamada Palestina, zona 

semiárida y desértica, presentaba caracter1sticas propias de una 

econom1a netamente agricola pero con organización social 

diferenciada entre árabes y judíos. 

Para los árabes, el tributo y usufructo de la tierra eran 

una práctica comunitaria, con tendencia patriarcal, surgiendo 

posteriormente el pequeño comercio dependiente de la actividad 

rural. Lo rná.s importante era que la tierra se habia concentrado 

en pocas manos y era rentada, teni~ndo que pagar una cantidad a 

los grandes señores conocidos como l1i!:i que confiscaban las 

tierras incultas, concentrando la propiedad en ~enencia privada y 

no comunal. 

As1, en la relación hombre-tierra, el hombre establece 

vinculas muy estrechos con su comunidad, su tribu; son 

poblaciones semisedentarias que se trasladan de un lado a otro 

para poder contratarse o conseguir nuevas tierras en renta, ah! 

la precedencia del patriarca sigue siendo fundamental. 

Con el triunfo de los ingleses, estos grupos semisedentarios 

siguen ejerciendo el Código otomano de 1858, que contemple a los 

grandes terratenientes como dueños del dominio agricola. La 
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llegada de los sionistas provocó un demanda de tierras que elev6 

los precios, desató la especulación y promovió sobre todo un 

interés creciente por el acaparamiento de propiedades para su 

venta a los sionistas. 

Se tienen datos que para 194 7 .•. 11 los sionistas hablan 

adquirido 

0.01 ha) 

1,850,000 dunurn 

de los cuáles 

( l dunum equivale aproximadamente a 

55% provenia de ventas de grandes 

propietarios ausentistas, el 10% de concesiones gubernamentales 

obtenidas sobre las pretendidas tierras incultas y el resto de 

fuentes di versas ... 0 (Quintana 1980; 15) , adquisiciones que no 

representaban más del 6% de lü totalidad del territorio palestino 

pero que eran el 40% de las tierras cultivables. 

De aqul que esta predominancia árabe por la concentraci6n de 

la tierra en pocas familias instauró un régimen patriarcal, 

conservador, que impidió la gestación de un proyecto burgués y 

una burguesía que impulsará un movimiento de modernización en las 

estructuras sociales o económicas. La comunidad y las viejas 

formas de producción subsistirían a lo largo del tiempo. La 

inexistencia de una burguesía, la falta de un proyecto 

modernizador nacionalista fueron la clave del estancamiento 

tradicionalista religioso de la sociedad Palestina. 

Mientras los socialsionistas recién emigrados llevaron 

consigo una influencia en la que la comuna agraria y el trabajo 

traerían la emancipación del hombre. Imbuidos por todo el 

engranaje socialista que predicaba que era el trabajo aquél 
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vehiculo que llevarla al hombre al mejor de los estados posibles, 

los socialsionistas fueron desplazando a la mano de obra árabe 

hacia los trabajos menos calificados, convencidos de que crear el 

Estado judío era labor de los socialsionistas asl, los obreros 

árabes eran expulsados y reemplazados por judlos. 

Esto modificó de manera radical, la situación que se viv1a 

en la zona. Asl, la declaración Balfour, los pasos en falso del 

Mandato, la compra de tierras y el desplazamiento de obreros 

árabes, sentaron las bases para una serie de hechos violentos. 

Ante el panorama que habla sucitado la Declaración Balfour, 

la violencia empezó a crecer y a volverse hecho cotidiano en la 

zona. Cabe señalar en este sentido la posici6n del Mufti de 

Jerusalén, pues el Mandato apoyó a la sección más radical de los 

árabes; el Muftí en este plano era un fundamentalista que 

organizó diferentes movimientos contra los nuevos pioneros, es 

notoria la violencia, de 1936 a 1939. 

Es esta época un periodo en donde los dos nacionalismos se 

enfrentan abiertamente y van organizando comandos guerrilleros. 

Por un lado, los árabes organizados con el Muftí y obteniendo 

ayuda de los Nazis que ascendieron al poder en Alemania, 12 el 

mismo Muftí huyó poco después de Jerus~lén para integrarse a los 

SS Nazis. Por el otro lado, una nueva organización judía de 

autodefensa llamada ~· 

12 En 19'2 las fuerzas armadas de Egipto y Siria (que no era Independiente en 1942> tntaron de unlrH al 
General all'lll4n Ramiel. 
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La visión de los ingleses ahora volvla a ser tambaleante, 

mientras en 1917 reconoclan mediante la declaración Balfour la 

posibilidad de un Estado Judlo, ahora el nacionalismo árabe, sus 

intereses desatados por los inicios de la Segunda Guerra Mundial 

y el tratar de controlar la zona fomentando el panarabismo, 

dieron por resultado el Decreto del Libro Blanco en 1939. 

El Libro Blanco restringía la inmigración judía y la 

colocaba en una situación terrible para los judíos de Europa con 

el advenimiento del nazismo. El libro Blanco fue la sentencia de 

muerte para el Mandato Británico, pues tanto judlos establecidos 

en Palestina, como los conflictos que el libro suscitó con la 

población árabe, dejaron claro la pérdida de control en la región 

por parte de los británicos. 

La Haganá, empezó entonces a funcionar como grupo de choque 

ya no sólo frente a los árabes sino contra, el Mandato, pues la 

prohibición de la inmigración era un punto a combatir, no sólo 

por los horrores nazis que ya eran conocidos13 de los cuales 

miles de emigrados huian llegando en barco a Palestina de donde 

eran deportados. Además restringir la inmigración ponla en 

peligro la capacidad de creación de un Estado Judío en la zona, 

si la decisión se adhería al plan de los 14 puntos de Wilson, de 

mayoría de habitantes, para establecer un Estado propio. 

13 Se tienen datlls que EUA, Gran Bretaña V Francia conoclan exactamente la ubicación dQ los Clln"pOS de 
concentración nazi y lo mas terrible es que pudieron ha~r bombardeado las 1 fneas ferroviarias Q'Je 
conduc:fon o Los judlos el caso fue que no lo hlderlln CHusco, Yad Bashcm, JerusalCn, Israel), 
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As!, la región presentaba dos grupos con distintos intereses 

comandados por el desequilibrio decisional inglés. La imposición 

de la política del Libro Blanco por los británicos, agudizó la 

tendencia hacia la guerrilla judia que empezó a atacar al 

Mandato. El grupo más importante fue la liitg_i\D.ft, pero existieron 

otros grupos extremistas entre los cuales destaca el Lej i y el 

Etzel. 14 Se habla desencadenado una situación sin control. 

Los árabes comandados por el Muftí, ahora se oponían tanto a 

los británicos como a los judíos y éstos a los ingleses. 

Mientras, a nivel internacional se desata la Segunda Guerra 

Mundial. 

Los británicos nuevamente cambiaban de estrategia y de 

blanco y, ahora, al comprobar la unión entre árabes y nazis 

deciden apoyar económica y militarmente mediante armas, 

adiestramiento y dinero a la Haganá, pues la unión árabes-nazis 

ponla en peligro su predominio en la zona. Este romance fue 

corto, pero sumamente importante para la organización jud1a, pues 

a través de esta relación logró consolidar una fuerza militar 

preparada y adiestrada, además de incidir en el servicio secreto 

(Shin Beit) y en consolidar un grupo armado. Los ingleses, por su 

parte, una vez que acabaron con el peligro que representaba el · 

general Rommel en la zona, iniciaron una campaña de persecución y 

encarcelamiento a los integrantes de la Haganá, pero la hoguera 

14 Grupos que nacieron del Sionismo Revisionista encobeiado por J11botinsky, pero que optaron como p&.r1to d. 
partida por uri11 guerra sin conclll11cfón ni tregua. AlgU'\OS polfticos israelíes conteft1)0r&ne~ 

pertenecieron a estas organizaciones; el caso tlplco es el de Menaht111 Begln y shamlr, entre otros. 
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ya estaba encendida con la mecha que los británicos mismos habían 

prendido. Su posición vacilante, su constante ir y venir acelera 

la segunda bipartici6n15 como resultado de la crisis que árabes y 

judios viv1an. 

2a Etapa: 1948-1967 Nacimiento del Estado de 
Israél y el problema de los refugiados. La 
Sequnda Bipartici6n. 

Cuando tratamos de establecer cuáles fueron los principales 

factores que dieron origen al Estado de Israel y, por otra parte, 

al fracaso de la constitución de un Estado árabe. (en este caso 

Palestino por la zona) es necesario apuntar varios factores. El 

origen del Estado Israelí se da no únicamente, como varios 

autores apuntan, por una culpa internacional frente al holocausto 

judio16 comandado por los nazis; para hablar del proyecto 

político de Estado-Nación jud1o tenemos que destacar varios 

factores, unos fundamentalmente internos y otros que nosotros 

establecemos como aleatorios. 

a) Factores internos 

Dentro de esta tipificación se encuentran dos factores 

fundamentales, el primero el Sionismo, el segundo el holocausto. 

15 Hay que ~IDN!ir que la primera bipartición del territorio se gestó en 19C!Z cuando los Ingleses crearon 
transJordenla e l11pldleron la migración judía en esa zona, resolución que los soclalslonlstH 

aceptaron. 
16 se moneja esta termlnologfa para asentar la rruerte de seis millones de judfos bajo el período de la 

Segllda Guerra H~lal bajo el predominio nazi. 
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El Sionismo generó desde el siglo XIX la idea de una patria 

judía, de un Estado nacional producto de la conjunción de varios 

elementos: un sentido mltico-religioso de la tierra prometida, la 

experiencia de los ju~los europeos en los periodos de 

emancipación y la propia construcción de los estados nacionales 

europeos que dieron lugar a una experiencia importante entre, la 

alta jerarquía y los lideres sionistas. Se establece asl la 

concreción de un Estado nacional basado en cierta axiologla, en 

donde la tradición, el idioma, las costumbres se conjugarán en 

ese todo. 

El holocausto determinó la violencia hacia los judlos que 

hablan sido y son, en algunos paises, victimas de crisis 

económica, politica y social aunado esto a problemas internos que 

presentan las sociedades receptoras de esta población. La 

solución al 11 problema judío" encabezada por Hitler no es nueva en 

la Historia, aunque si la más terrible y despiadada; este 

fenómeno fáctico fue como algunos teóricos marcan consecuencia de 

la grave crisis del progreso, el efecto de una modernidad 

acelerada, de un gran progreso económico pero con resultados que 

hasta hoy se descubren como terribles y luctuosos. 17 

b) Factores aleatorios 

Uno de los factores aleatorios más importantes fue la 

Declaración Balfour, pues ella documentó y cohesionó a los judíos 

17 Cfr. Para este! CMO. Alain Tour11fne. n rrgrHa del actor. Espasa, 1985 y H, Marcuse, ~ 
u.,ldhnen!>lonat Artel, 1981. 
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ya establecidos en Palestina, e intensificó la inmigración que 

fue relevante desde 1930 cuando el porcentaje aumentó a más del 

so% (Cukier, 1988: s:n . 

TABLA 1 

INMIGRACION JUDIA A PALESTINA, 1882-1944 

lA. 1882 - 1903 20,000 - 30,000 

2A. 1904 - 1914 JS,000 - 40,000 

JA. 1919 - 1923 JS,000 

4A. 1924 - 1931 82,000 

SA. 1932 - 1944 265,000 

Einsenstad S.N. Israel Society, Werden feld and Nicolson, Ed. 
Londres, 1967. Tomado de G. Cukier y E. Shabot. Panorama del 
Medio oriente Contemgoráneo, Nugali, 1988. 

Estas inmigraciones se dieron bajo la promesa hecha por el 

Mandato Británico de la creación de un Estado Jud1o; hay que 

destacar que cada una de las olas migratorias posee rasgos 

particulares dados por el tiempo en que llegaron a Palestina y 

por la cultura de la cual proven1an, ello implicó diferencias, no 

sólo culturales, sino también acerca de la concepción sobre el 

sionismo, su composición demográfica y el tipo de sociedad a la 

que aspiraban. Aún cuando este es un mosaico aún presente en la 

sociedad Israelí hoy en dla, la Declaración Balfour unificó la 
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idea de Estado-Nacional como posibilidad concreta, real y 

tangible. 

Un segundo factor aleatorio importante son los resultados 

arrojados por la comisión Peel de 1937; esta comisi6n se form6 a 

instancias del Mandato para resolver los conflictos internos en 

la zona que, como ya mencionarnos, alcanzan su clfmax en las 

revueltas árabes de 193~-39. 

L~ Comisión Peel proponía por primera vez la partición como 

solución a los conflictos de la zona. Se habla ya de la 

posibilidad de una partición de Palestina en tres secciones, una 

que comprendiera el Estado Judto, otra el árabe y la tercera que 

seguirla bajo la autoridad del mandatario (Jerusalén). Esta 

división, que motivó por un lado pugnas internas al interior del 

Sionismo y fortific6 el nacionalismo árabe de Haj-Amin al

Huseini, dejó más débil que nunca a los británicos. 

La lucha se vuelve encarnizada, diferentes grupos, entre 

ellos el ~ encabezado por Menajem Begin, inician una lucha 

contra los británicos. El problema se habla modificado desde la 

óptica Israeli, se trataba ahora de sacar a los británicos de 

Palestina y después solucionar la problemática árabe-Israel!. 
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La pugna Gran eretaña-EUA para apropiarse de la zona. 

Un elemento más de este panorama lo vendrá a jugar la 

coyuntura histórica· de la Segunda Guerra Mundial y el nuevo 

reacornodo de fuerzas, el gran triunfador los Estados Unidos 

(EUA), fortificado por su papel determinante en la guerra, con 

intereses hegemónicos en diferentes partes del mundo, no deja de 

lucubrar las esperanzas de dominio sobre Medio Oriente. Asi, 

mientras el Reino de Gran Bretafia acude a su ayuda, Norteamérica 

pretende reemplazarlo en oriente Medio y anular su presencia de 

la zona. 

Lo que cet.be mencionar es que para 1940 Gran Bretaña tenía 

decidido cre8r una partición en el papel, pero esto significaba 

fortalecer sobre todo a la facción árabe y otorgando a los jud1os 

sólo un status de minoría autónoma. sin embargo, esta pol1tica no 

prosperó por varios factores: la oposición y el terrorismo 

jud1os, el holocausto, las presiones diplomáticas de los 

sionistas norteamericanos, la actitud de falta de compromiso de 

la Liga Arabe y su impotencia política, las acciones del Etzel-

Leji18 y una interpretación errónea de los intereses 

norteamericanos en la zona. 

Aunado a ello habría que apuntar que el costo militar de los 

británicos en Palestina era muy alto, sobre todo si consideramos 

18 G1"'4X'S terroristas judfos cuyo blanco era las posiciones de los británicos en Palestino. 
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a una econom1a de posguerra muy cercana a la bancarrota ••• "Pues 

lo cierto era que, para asegurar un resultado victorioso en la 

Segunda Guerra Mundial, los ingleses se habían estirado 

demasiado, agotando sus reservas de oro y de dólares, ••• n 

(Kennedy, 1989: 455). Gran Bretaña deja entonces de estar 

politicamente en el centro del mundo. 

Ante el caos de la economia interna (véase Tabla 2) y ante 

los sucesos aqu! narrados, Gran Bretaña decide apartarse del 

espectro de Palestina, obteniendo los Estados Unidos la llave 

maestra de acceso a la zona. 

TABLA 2 

PNB TOTAL Y PNB PER CAPITA DE LAS POTENCIAS 
EN 1950 (EN DOLARES 1964) 

Total PNB (mil Millones) PNB (per cápita) 

E.U.A 381 2,536 

URSS 126 699 

R. Unido 71 1,393 

FRANCIA 50 1, 172 

ALEMANIA OCCIDENTAL 48 1,001 

Cfr. Paul Kennedy, Auge Y: calda ge las g;r;:andes eotern;;;,iªs, 
Plaza y Janes, 1989, p. 457. 
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Asi, el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas votó el establecimiento de un Estado árabe y otro 

judlo y determinó sus fronteras. Los judíos aceptaron triunfando 

la facción de los socialsionistas encabezada por Ben Gurion, 

quienes velan al Estado como un fin teleológico-nacional sin 

importar su dimensión, eso era un problema por resolverse 

posteriormente, los árabes lo rechazaron y atacaron los 

asentamientos judíos de toda Palestina iniciándose as1 la Guerra 

de 1948. (Véase Mapa 1). 

Sabernos que los cortes históricos que son siempre al 

arbitrio del investigador están dados por hechos que determinan 

los sucesos de la región en estudio. Bajo est~ parámetro, son las 

guerras las que sentarán diferentes etapas de exposición 

destacando en cada una de ellas las nuevas alianzas, los nuevos 

bloques y la transformación de los dos actores fundamentales en 

la cuestión israeli-palestinos. 

La primera guerra árabe-israeli se da, corno resultado de la 

bipartición de 1947 y culmina con el armisticio de 1949. La 

guerra anuló las fronteras de la partición pasando a manos de 

Israel parte de lo que estaba destinado a la Palestina árabe. 

Israel amplió su territorio por el Norte, el Este y el Sur, 

Transjordania pasó a ser parte del reino de Jordania y Egipto 

ocupó la Franja de Gaza 11 ••• cinco ejércitos árabes se lanzaron 

sin orden ni concierto en ayuda de los árabes palestinos pero su 

intervención resultó ser un fracaso; el nümero total de soldados 
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árabes alistados sólo ascendía a 24,000, cada uno de los 

gobiernos árabes implicados tenia en mente sus propia5 ambiciones 

territoriales, a menudo en competencia con los demás, y la 

coordinación entre los ejércitos árabes y los grupos de 

resistencia palestinos locales fue m1nima (Cobban, 1984:32). 

Los sucesos de 1948 habian generado un doble proceso. Por un 

lado, se fortaleció el recién creado Estado-Judío a través de 

toda una organización burocrático-racional, en donde el Estado 

fue cobrando hegernonla, donde la escena política se fortaleció a 

través del Mapal, 19 generando la importancia del centro frente a 

la izquierda radical y la derecha escasa, toda una organización 

militar donde el centro de discus.,ones internas y de politica 

exterior estará contenido en el concepto de "seguridad Nacional 11 • 

Así, se gesta un proyecto de construcción nacional encabezada por 

un Estado centralista en el que el sentido de guerra inminente 

cohesiona a la sociedad israel1 en un único panorama: 11 La 

Seguridad Nacional". 

Por el otro lado, no sólo la bipartición de 1~47 modificó la 

zona en la que el Estado Arabe debla asentarse, sino que el 

rechazo a la bipartición, la imposibilidad e incapacidad social 

de los na ti vos palestinos en producir un Estado nacional no · 

generó lazos que motivaran la unión de los individuos por razones 

nacionales; 20 en palabras de Weber .•• 11 una relación social se 

19 Partido Pol ftlco que reunla en su interior las distintas corrientes sociatsionlsus. 
20 Es clert.J que los Palestinos ya habfan organizado ui movi111iento nacional is ta con el Huftf de Jerusalin 

pero hte no se concretó en la idea Racional Teleológlc:a de Estada-Nación. 
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establece cuando y en la medida en la que la actitud de la acción 

social se inspira en una compensación de intereses por motivos 

racionales (de fines o de valores) o también de una unión de 

intereses con igual motivación. La sociedad, de un modo típico, 

puede especialmente descansar (pero no únicamente) en un acuerdo 

o pacto racional, por declaración reciprocaº. (Weber 1976: 33). 

Además, 1948 significó también un proceso de destrucción de 

los palestinos desde las bases rurales hasta las urbanas. Más de 

un millón de palestinos árabes hablan huido de sus hoga1·es en las 

áreas controladas por las fuerzas judías. Por su parte, Jordania 

retoma la ofensiva contra los palestinos y se anexa, a petición 

de ciertos líderes palestinos, la Margen Occidental del R1o 

Jordán y Egipto se apodera de Gaza y encarcela a Amfn Al-Huseini, 

el Muft1 de Jerusalén. 

Se genera el fenómeno de los refugiados, fuente del 

Movimiento de Liberación de Palestina. si pretendemos entonces 

elaborar o decifrar las causas de una explicación sobre por qué 

se gesta un estado Israel! y la imposibilidad de construcción de 

un estado Arabe-Palestino, tendríamos que recalcar una serie de 

variables. 

Anotamos ya en nuestro primer capitulo que la consolidaci6n 

de Estados-nacionales se gesta en un modelo que presenta, entre 

algunas de las características más importantes, la transformación 

de comunidades tradicionales a sociedades modernas, es decir, una 

transformación radical en todos los planos desde el económico, 
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pasando por el pol1tico y el social hasta cultural, en donde el 

proceso de secularización y maximizaci6n da por resultado la 

Modernidad, fenómeno que no debe verse aislado de la 

particularidad de cada sociedad, donde valores, tradiciones y 

formas de vida se unen y dan lugar a un proyecto que seria el 

Estado-nación uniendo por tanto este fin teleológico racional y 

las motivaciones de valores y sentidos de lo que ello implica. 

Hemos aseverado por tanto que el Estado Israel1, nace de 

cuatro factores fundamentales, el Sionismo, el Holocausto, el 

Libro Blanco y la comisión Peel. Estos factores combinados dieron 

lugar a una consolidación organizacional de fines y valores que 

culminaron en un proyecto polltico. 

La sociedad árabe-palestin&, si bien habla presentado gran 

agitación hacia 1936-39 con un movimiento nacionalista dirigido 

por el Muftl de Jerusalén, este movimiento no consolidó un grupo 

societal que impusiera un proyecto polltico, sólo se oponian a la 

bipartición. La bipartición era un asunto que a fines de la 

Segunda Guerra Mundial con el auge de E. U.A., las presiones 

sionistas al gobierno estadounidense, y la calda británica, 

~demás de la magnitud de los hechos arrojados por el holocausto 

eran una realidad concreta. La bipartición, era un hecho, suceso. 

que no podia ser aceptado por los Palestinos, pues Palestina 

había tenido mayoría de habitantes árabes y mediante fronteras 

impuestas, habla un nuevo enemigo: los inmigrantes judíos. sin 

embargo, la misma organización tradiciona 1, jerárquica, 
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patriarcal, apegada a la tierra y sus ciclos dificulta la 

organización de los palestinos, confiados en sus hermanos de 

sangre, que junto con los ataques israelíes a sus poblados, 

quedaron devastados en su organización de por si precaria. 

Mientras surgía un nuevo Estado, el Estado de Israel, se daba el 

decaimiento y la imposibilidad de un Estado Palestino. 

Un Estado que no surgió en 1948 por su falta de proyecto, su 

incapacidad de transformación de comunidad tradicional a sociedad 

moderna, por la confianza depositada en los demás paises árabes 

de la zona y sus propios intereses, as1 las condiciones a nivel 

mundial influyeron para no po~er gestar como un Estado propio. 

Los palestinos en el exilio 

Es precisamente en 1948 con la fundación del Estado de 

Israel que la cuestión de los refugiados palestinos cobra 

vigencia, encontrándose los principales campamentos en Libano y 

Jordania. Se estima que para 1950 el número de refugiados es de 

alrededor de 960,021 (Cobban 1989:34) dato que puede corroborarse 

en la Tabla J. 
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TABLA 3 

NUMERO DE PERSONAS INSCRITAS COMO REFUGIADOS PALESTINOS (30 de 
junio de cada año). 

ZONA 1950 1960 1970 1983 

LIBAN O 127600 136561 175958 244434 

SIRIA 82194 115043 158717 226438 

JORDANIA 506200 613643 506038 7 59166 

GAZA 198227 255542 311814 382549 

RIBERA occI-
DENTAL --- --- 272692 344474 

T O TAL 960021 1,120889 1,425219 1,957061 

Cfr. Cukier, et. al. Panorama del Medio oriente 
contemggráneo, Uugali, 1988, México. 

A principios de los años 50 a instancias del Grupo Uni6n de 

Estudiantes Palestinos se empiezan a establecer lazos que 

conllevarán a la formación del corazón de Al Fatah, 21 grupo que 

se consolidó alrededor de cuatro hombres que hasta 1983 seguirán 

siendo los mismos. En un principio los lideres de Al Fatah 

pasaron por alto el establecimiento de la organización para la 

Liberación de Palestina y centraron su objetivo en los 

preparativos para iniciar la lucha armada contra Israel. 

21 Movimiento Haclonnl de la liberación Palestina (la inversión de sus 1l1i1\as en árabe da IU11ar al ncnbre 

FATAH). 
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Cabe mencionar que esta etapa se caracteriza por un periodo 

de repliegue palestino en donde se hacen palpables las 

condiciones del exilio, se empiezan a organizar y crear foros, 

mientras que el objetivo seguia siendo en primer término su 

rechazo completo al Estado de Israel. 

El Estado Xsraelí 

Por su parte, el Estado Israelí inicia su construcción sobre 

una pirámide social amplia apoyada en instituciones sociales de 

gran envergadura como será la Histadrut, 22 los Kibutzim y el 

amplio margen del Partido Labcrista, es esta la etapa en donde el 

Estado absorbe las funciones más importantes en cuanto salud, 

educación e impulso a la economía, se genera asi un Estado 

Benefactor muy fuerte y centralizado donde dos problemáticas 

cobran relieve: La primera, la subordinación de lo militar a lo 

civil y la segunda, la injerencia religiosa en la gestión 

estatal, fenómenos que es necesario apuntar y que retomaremos 

posteriormente. 

Aunado a esta consolidación burocrática institucional, las 

condiciones de formación nacional convierten en un pilar de la 

sociedad al ejército, ~,23 así como también la formación 

normativa legal instituida en la Knesset. 24 Podemos aseverar 

entonces que tanto la organización, como la definición de 

ZZ central Obrora. 
Z3 fuerzas Israel fes de ca!Date. 
24 Parlamento. 
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fronteras, como el monopolio de la violencia y la normatividad 

legal sentaron las bases el Estado Judio cohesionado frente al 

enemigo árabe. 

Al mismo tiempo, se empezaba a gestar sobre todo en Egipto 

un nacionalismo que emanaba de la figura carismática de Abdel 

Nasser, estadista egipcio que pretendía una transformación 

radical de la realidad árabe mediante lo que se llam6 el 

"socialismo árabe 11 • Es interesante observar cómo este periodo de 

nacionalizaciones iniciadas por Nasser cubren los rubros m§.s 

importantes de la economia25 y pretende generar un movimiento 

árabe que trascienda las fronteras, experimento que se consolida 

con Siria y de alguna forma con Yemen en la República Arabe Unida 

(RAU). 

Es importante señalar en este punto, la posici6n egipcia, 

pues será Nasser el que comande el nacionalismo árabe frente al 

nacionalismo judio. 

Precisamente es a instanciás de Nasser que nacerá la 

Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en 1964, pero 

no como preocupación desinteresada. Nasser, al igual que los 

lideres de los demás paises árabes utilizará a los palestinos 

para sus propios intereses. 

Asi, en la II cumbre Ara be de 1964, la Liga Ara be acepta a 

la OLP como estructura hueca diseñada por Egipto para mantener su 

25 Nótese sobre manera el incidente del canal de Sun en 1956, donde franela, Inglaterra e Israel 
Intervienen en el conflicto trllMlfando N1sser y fortaleci~o su ponura. 
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liderazgo sobre Siria y el control de cualquier actividad 

palestina. 11 ••• "La OLP surge como una victima de la regulación de 

los objetivos palestinos por estrategias especificas de los 

estados arabes frente a IsraeL .. 11 (Quintana, 1980:69). 

Aún cuando la OLP nace a instancias de Egipto, empieza a 

generar una serie de organismos y normas como es el caso del 

Fondo Nacional Palestino y el Ejército de Liberación Palestina 

que le dan un cierto carácter formal, su principio fundamental es 

que la lucha armada es la 11 ••• ünica v1a que conduce a la 

liberación de Palestina .•• " (Quintana, 1980:71), y se generan 

entonces los comandos armados. que atacan a poblaciones civiles, 

encabezados por los fedayines cuya posici6n más radical es 

apoyada por Siria. 

La tensión empieza a crecer, los ejércitos se mueven y queda 

claro que Israel, unido a los EUA y Egipto a la Unión de 

Repüblicas Socialistas Soviéticas (URSS), ponen de nuevo en jaque 

la estabilidad de Medio Oriente, la cual era ya un polvorin ante 

los nacionalismos exacerbados, los ataques fronterizos y la 

incapacidad de diálogo. 

Cabe la pena mencionar que nos encontramos entonces en plena 

Guerra Fria, en la que los dos polos, EUA y la URSS, buscan 

aliados en las distintas zonas del mundo y u limaránº a través de 

ellos sus asperezas. Medio Oriente no es la excepción en este 

enfrentamiento bipolar; Egipto, 11der de esta época con su 

consigna panárabe, exhibe una postura antimperialista, un rechazo 
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a Occidente, pero también se considera antisoviético, 

planteamiento acelerado ante la ayuda que recibirá posteriormente 

de la URSS. Mientras Nasser cerraba filas alrededor del 

panarabisrno, Israel fue i~entificado con el imperialismo; asl, la 

lllcha contra el imperialismo se convir"tió en la lucha contra 

Israel que, por su parte se alió de manera incondicional a los 

Estados Unidos. 

Es conveniente destacar en este punto la relación Israel-

Estados Unidos como es una 11 relación especial", pues durante 

décadas Norteamérica defendió la postura israell corno la única 

democracia en oriente Medio, lo cual le permitia proveer a Israel 

de armamento, técnica militar y ayuda económica. Esta situación 

prevaleció hasta fines de 1989 y no es descabellado pensar que 

esa "Relación Especial" funcionó así por mucho tiempo por los 

intereses geo-politicos y económicos que Israel representaba para 

Estados Unidos en la zona. 

3a. Etapa. 1967-1973 La consolidación del 
Estado Israelí y la Guerrilla P~lestina. 

Las tensiones del conflicto t:~rabe" israelí estallaron en el 

ataque sorpresivo que Israel ejecutó en junio de 1967 contra 

Egipto, Siria y Jordania, ocupando el Sinal, la meseta del Galán, 

Cisjordania y la parte antigua de Jeru~alén. El ataque fue 

fulminante, en 6 dias se habia ampliado el territorio y terminado 
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con los ejércitos árabes que exhiblan un terrible desconsuelo y 

derrota. 26 

En realidad para los israelles 1967 representa sacar a flote 

la frustración de un pueblo sitiado y la ansiedad de los 

supervivientes del holocausto. Pero también 1967 abrió la brecha 

en la sociedad israeli en dos vertientes que interpretarán de 

modo distinto la polltica exterior y la seguridad del pals. 

Veremos nacer entonces el Movimiento Eretz Israel, que 

abogaba por la total anexión de todos los territorios ocupados y, 

por otra parte, el nacimiento de la nueva izquierda que pretendla 

la creación de un Estado Palestino confederado con Jordania. La 

política israelí de 1967 a 1973 acñba con las amistades 

históricas y las alianzas políticas tradicionales. 

surgirá, en 1968, el Maaraj o 11 Alincación 11 , una coalición 

electoral entre el laborismo y el partido de izquierda Mapam, Los 

partidos religiosas se unen en el Bloque Religioso Unido (DRU} y 

los Revisionistas y Sionistas liberales se unen al Partido Jcrut 

que, en abril de 1973, se convirtió en el Likud. Es en 1967 

cuando J bloques se conforman para dar pie a la vida política 

israelí: el laborismo (las fuertes), el BRU y el r.ikud. 

Dentro de estos grupos encontramos 11 halcones" y "palomas" 

que se definen por: 

Z6 Hasscr renuncia a ta Presidencia Egipto, la dimisión u rci;hazada v continúa en el poder por más dn 3 

años. 
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a) sus posturas frente al conflicto árabe-Israeli, y la 

injerencia de las potencias extranjeras en la soluci6n del 

conflicto. 

b) su concepci6n de la seguridad del Estado de Israel; pues ponen 

en tela de juicio las anexiones y los asentamientos o las 

concesiones territoriales. 

Asi, el triunfo israeli de 1967 abrió la brecha polltico

ideol6gica al interior del mismo pais27 además de generar una 

"Linea Maginot11 una nueva zona parachoquas frente a los paises 

árabes. 

Es de 1967 a 1973 la edad de oro del colectivismo laborista, 

la victoria militar, los territorios ocupados, la incapacidad de 

poder militar árabe, la ausencia de presión norteamericana para 

que Israel abandonara los territorios, el aumento de la 

inmigración, la productividad y la renta per cápita que crearon 

las condiciones ideales para la consolidación política. Se 

fomentó esta tendencia en la fusión de varios grupos en la 

alineación Maaraj. 

Si bien es cierto que la primera etapa de formación del 

Estado (de 1948-67) estuvo dominada por una intervención estatal 

en todos los sectores y aspectos de la economia, la politica y la 

sociedad israel1, este periodo se caracterizará además por la 

predominancia del partidarismo quedando la seguridad nacional y 

27 V1'8se en este caso el surglm~ento del Movimiento por la Tierra de Israel (LIHJ que pretende, t..na welta a 

la patria histórica, sólo dentro de los l fmltes históricos, tomando Ideas del pasado histórico V la 

herencia bfbllca. 
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las Relaciones Exteriores a la discreción de unos ministros 

autónomos. son relevantes en esta época figuras como Golda Meir, 

Moshe Oayán, Rabin, Allon, entre otros. 

Los Asentamientos y los Palestinos 

Corno resultado de la 11Guerra de los 6 d1as" el número de 

refugiados palestinos aumentó a 400,000 que huyeron 

principalmente a campos situados en Jordania y Líbano; huian de 

la ocupación israelí que ahora establecía que sólo negociarla con 

los árabes que cooperaran, y que mantenia que Israel deb1a 

permanecer en los territorios ocupados, colonizándolos. 

La situación de los refugiados estuvo manejada por las 

Naciones Unidas {ONU) y es precisamente del resultado de la 

"Guerra de los 6 dias 11 y de las condiciones de los refugiados que 

se emite, en noviembre de 1967 r la resolución 242 de Naciones 

Unidas que establece la evacuación de los territorios ocupados 

por Israel, la instauración definitiva de fronteras seguras y 

reconocidas por los Estados árabes para Israel as1 como el 

arreglo del problema de los refugiados. Mientras la pol1tica 

pragmática Israelí se concretó a poblar mediante nuevos 

asentamientos los territorios obtenidos en 196728 con colonias 

civiles y militares. 

28 Cfr, el Plan Allon que pretende la conversión del Rfo Jord6n en frontera estrati!glca jordano•palestlna 11 

este de Israel. 



B9 

La debilidad de los paises árabes, el juego por apropiarse 

del liderazgo del movimiento palestino auspiciado por 

organizaciones e instituciones y el aumento en el número de 

refugiados pone en relieve las pugnas internas entre Al-Fatah y 

la OLP. La OLP, hasta ese momento auspiciada por Nasser, entra en 

confrontación con el grupo de 'lasser Arafat. Al Fatah, desde 

fines de los años cincuenta, inicia una etapa de organización 

interna y encabeza una serie de pequeñas juntas encargadas de 

distintas funciones. 

1967 marcará la derrota árabe pero también la decisión 

palestina de hacerse cargo de su propio destino; manteniendo por 

vez primera una actitud propia, adoptando en este plano la guerra 

de guerrillas cómo única via de conseguir 11 la salida de los 

judios al mar". Es la etapa más radical de Al Fatah, se organizan 

campos de entrenamiento sobre todo en el Liba no y Jordania, 

aunque Siria también funcionó como tal por algún tiempo. Esta 

época puede caracterizarse como la consolidación del movimiento 

presenta ya una organización interna, una normat.ividad y el grupo 

de Al-Fatah logra consolidarse como guia de la OLP, 29 aún cuando 

el líder carismático, propio de comunidades tribales, sigue 

siendo el eje del Movimiento. Periodo ambivalente en el que 

oscilan entre la figura del Shura, lider tradicional (que se 

apoya en la consulta a los Notables) y el za•im, líder 

29 Ello mediAnte una serle de luchas. internas, cabe destacar que ta OLP está corrpuesto por Infinidad de 
grupos que "'ªn desde los m.is eAtremistos ha.-.tll las posturas m.'is conservadora'>. El Congreso evidencia 
la confrontación. El consejo Nacional se c~ne de 105 mierrbros: Al Fatah 33, FPLP 12, La Liga 12, 
antiguos mlcnbros del comité ejecutivo 12, Sindicatos palestinos 3 e independientes 28 (Oulntana, 

1980:118). 
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carismático que trata directamente con las masas. Se impone un 

líder carismático, individualista, propio de relaciones donde. la 

lealtad de clan preside a la lealtad del movimiento politico. Al 

Fatah, toma la dirigencia y en su seno recluta a la mayoría 

sunnita inclinándose ante la ayuda que en esta etapa le 

proporcionará la URSS y China, teniendo un acercamiento 

importante a estas dos potencias en el provisionami~nto de armas 

y de adiestramiento en tácticas terroristas. 

Es importante señalar que el alejamiento de los palestinos 

respecto de los pnises ci.rabcs y la pt"opia aceptación de su 

destino se da como consecuencia de lu.s repercusiones d~ 1967 en 

las que, después de la conferencia ciP .J<lrturn (agosto 1967), 

Egipto, Jordania y Libano de alguna muncra están dispuestos a 

aceptar la resolución 242 de la ONU, pues de 19C.7 a 1970 se 

pretende recuperar los territorios perdidos frente Israel. El 

fallecimiento de Nasser en 1970 y la subida de Anuar-al Sadat a 

la cabeza del gobierno cambiará la visión egipcia sobr2 la 

intervención norteamericana en la escena de Medio-Oriente y, por 

lo tanto, Egipto se aleja de la URSS, 

Esta serie de cambios en el Mundo árabe, aunada a un ataque 

israelí al campamento de Karamah en Jordania, genera un potencial 

importante al interior de Al fatah que logra reclutar 13, 000 

nuevos elementos para 1968 (Quintana, 1980:107). Elementos que 

fueron entrenados bajo la estrategia de la guerrilla, saliendo 

los fedayines de la oscuridad para convertirse en lideres y 
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ocupando parte del sur de Llbano y Jordania como puntos de 

entrenamiento. 11 Hacia 1970, las guerrillas hablan entrado en un 

total que oscila entre Jo,ooo y 50,000 combatientes en Jordania" 

(Cobban, 1989:100). 

El principio de la primacía de las operaciones guerrilleras 

contra Israel fue acordado. La carta Nacional Palestina en el 

articulo 9 declara: 11 La lucha armada es el único camino para 

liberar a Palestina". De este modo, es la estrategia total, na-·· 

simplemente una fase táctica. 

El pueblo árabe palestino afirma su determinación absoluta y 

firme resolución de continuar su lucha armada y trabajar en favor 

de una solución popular armada para la liberación de su pais y su 

regreso a él. También afirma su derecho a la vida normal en 

Palestina y a ejercer ah1 su derecho a la autodeterminación y 

soberanía. "(Carta Nacional Palestina; 1968). 

Es a partir de esta serie de estatutos que se establece 

entonces que la única via de recuperar todo el territorio de 

Palestina es a través de la guerrilla. Son financiados 

fundamentalmente por Nasser, quién estableció vinculas entre el 

pueblo árabe y los palestinos, movimiento que fue aprovechado en 

varios momentos y distintas situaciones por los dirigentes de los 

diferentes paises ~rabes. 

Dos lideres árabes que presentan cierta preocupación por el 

crecimiento de la guerrilla en sus respectivos paises son el rey 

Hussein de Jordania y el presidente de Líbano Charles Helou. Se 
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tienen datos de que para 1970 estos dos paises presentan un 

aumento importante de la población palestina; así, mientras 

Líbano tiene un 12% de población.palestina, en Jordania más de la 

mitad de la población es de ese origen, situación que produjo 

constantes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de 

estos dos gobiernos y la guerrilla palestina. 

Es sobre todo en Jordania, donde puede apreciarse que el 

poder del Rey Hussein se ve amenazado por el incremento de la 

guerrilla presentando una amenaza para su régimen con la 

posibilidad de pérdida del control de la situación, panorama que 

culminó con la renombrada ¡natanza conocida como "Septiembre 

Negro", cuando Hussein ataca los campamentos guerrilleros para 

terminar con el peligro interno, pero con lo que también buscaba 

alejar el peligro de represalias que Israel podla tomar en razón 

de su gran frontera. J::l problema para Hussein se presentaba 

entonces en los dos frentes: el interno, al intervenir los 

palestinos en la polltica nacional, pues Hussein fue considerado 

por los guerrilleros como tltere del imperialismo y, por lo 

tanto, habla que degollarlo; y el externo, que ponla en peligro 

la seguridad nacional jordana por los ataques que los 

guerrilleros perpetraban desde la frontera jordana contra Israel, 

con lo que militarmente quedaba en una situación de desventaja 

por su bajo nivel . Hay que mencionar también que en 1970, con la 

gestión de Richard Nixon y el papel fundamental de Henry 
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Kissinger en Medio oriente, Jordania tuvo un papel decisivo en 

los acontecimientos y en la planeaci6n norteamericana en la zona. 

Asi, el secuestro de 3 aviones por los palestinos y su 

aterrizaje en el desierto de Jordania son la mecha que enciende 

el fin de la relación de la guerrilla con Amán, culminando en la 

matanza de septiembre de 1970. 

En Libano también la situación se complicó, el apoyo a la 

guerrilla estaba dado por musulmanes y comunistas, pero el sector 

cristiano desaprobó tal relación. Sólo siria fue el aliado 

incondicional de la guerrilla. Cabe mencionar que es en 1970 

cuando Hafez al Asad, mediante un golpe de Estado, toma el poder 

a través del partido ªª-ath y estrecha su relación con la URSS, 

convirtiéndose, con Libia y Yemen, en el bloque más agresivo de 

la región .. 

Hemos tratado en este apartado de mostrar cómo, por una 

parte, la "Guerra de los 6 dias 11 viene a transformar toda la 

dinámica Israeli-Palestinos en cuanto a que asienta la imagen 

fortalecida de Israel como potencia militar, como fuerza 

cohesionada frente al enemigo común pero, por otro lado, que es 

precisamente en 67 cuando se desata toda una serie de 

contradicciones y proyectos israelies que ponen en la mesa de 

discusión la continuidad y el desafio de las políticas interna y 

externa.. Se abre asi un abanico que muestra cómo se gestan las 

diferentes visiones sobre la posibilidad de paz y conformación 

estatal palestina en la zona .. Por otra parte, especificamos cómo 
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en esta etapa se origina todo el aparato normativo y organizativo 

de los Palestinos: Al Fatah, la OLP y la guerrilla. 

Veremos que es precisamente en estos años cuando el 

Movimiento cobra importancia, la unión y el liderazgo de Al Fatah 

y la OLP ponen de relieve la importancia del lider en él. Se 

adopta a la guerrilla como único método y el aplastamiento en 

Jordania y Libano impone un impasse que duró cerca de 12 años en 

su organización. Jordania prohibió su acción terrorista, quedando 

marginados no sólo militarmente sino sobre todo en la escena 

política; la guerrilla, que fue la bandera de la OLP, al ser 

eliminada, de la frontera jordano-israell (frontera que gozaba de 

una continua corriente de gente), no logró conjugar un proyecto 

político a largo plazo, no fue capaz de establecerlo ni al 

interior del movimiento ni en los territorios ocupados. Al ser la 

guerrilla su única táctica de lucha y al verse ésta aplastada en 

Jordania y Libano, el impacta de su existencia fue marginal, se 

concentró en ataques a la población civil con inmediatas 

represalias del Estado Judio, estableciéndose asi un periodo de 

"Tensa calma" tanto en la OLP y en Israel, como entre estos dos 

actores y sus vecinos árabes. 

Es importante mencionar la conformación de dos bloques en la 

región y la injerencia abierta de los EUA y la URSS en la zona, 

posturas que serian cada vez más claras a fines de 1973. Egipto y 

Jordania empiezan a realizar un cierto coqueteo con los EUA 

mientras Siria, Libia y Yemen están en la mira soviética. 
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Israel en esta "relación especial" con los norteamericanos 

se reconoce como punto nodal de sus intereses en la región. 

4a. Etapa 1973-1982. El predominio ostadounidonse 

Es esta la etapa de la injerencia directa norteamericana en 

el Medio Oriente, a partir de la Guerra de Yom Kipur en 1973. 

Medio oriente vuelve a vivir un nuevo reacomodo que provoca un 

giro tanto regional como internacional. 

La derrota de 1967 dejó a los paises árabes en una situación 

bastante comprometida al interior de sus sociedades, sobre todo 

en la sociedad egipcia que, con la muerte de Nasser y la caída 

del panarabisrno, necesitaba una fuerza de cohesión que recobrara 

el orgullo árabe. Precisamente, será sadat el que establezca los 

primeros lazos importantes con los EUA, despidiendo a los 

asesores soviéticos, además de sacar del empantanamiento en el 

que se encontraba el conflicto árabe-israelí desde 1967. 

Asi, mientras Sadat preparaba una nueva guerra contra Israel 

firmando un pacto de mutuo acuerdo con siria, Israel cerraba 

definitivamente su frontera con Jordania, pals que se negó a 

participar en el ataque del 6 de octubre de 1973, ataque que tomó 

a las fuerzas israelíes por sorpresa, y cuyos primeros d!as 

fueron de terribles pérdidas para Israel. Esta guerra además de 

cohesionar por primera vez al mundo árabe frente a Occidente, a 

través del embargo petrolero, pus6 en jaque a todo pa!s 

industrializado, y obligó a modificar tanto las posiciones 
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europeas corno la estadounidense en relación a Israél y a la 

problemática de Medio Oriente. 

Además, este suceso tendió a crear un circulo de paises, 

comandados por Arabia Saudita, que serán el eje de un nuevo 

bloque pro-occidental pero sobre todo pro-estadounidense. Tanto 

Egipto como Jordania y destacadamente Arabia Saudita, girarán 

ahora alrededor de la órbita norteamericana. 

Mientras esta nueva composición se generaba, en los paises 

árabes a través de esta guerra recuperaban su orgullo y ponian 

nuevamente en la mesa de discusión la cuestión árabe-israeli. 

En Israel la guerra de Yom Kipur abre un parteaguas político 

interno y externo. A nivel interno el triunfo de 1967 había 

generado un proyecto en el que ahora Israel ya no era un país 

indefenso y al cual se agredla. Israel empezó a diseftar una 

estrategia pol1tica de asentamient"os en la zona de Cisjordania 

conocida como Plan Allon que concordaba con la postura Jordana; 

surgió la idea de que el Estado nacido de 1967 debla conservarse 

y cualquiera que lo debatiera le seria discutido. 

Si bien es cierto que surgen nuevos partidos politices en el 

ámbito politice nacional, no existe una oposición real ni en el 

gabinete, ni en los partidos, ni en los electores, ni en los 

medios de comunicación, pues estos eran mansos y relativamente 

silenciosos. Los defensores de las condiciones de 1967 reinaban 

apoyados por la opinión pública y el consenso nacional; ni el 

movimiento por la paz, ni la izquierda, ni los intelectuales 
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planteaban graves problemas al consenso nacional, el desafio 

provenía de los árabes. 

1973 marca la calda de los laboristas del poder, el fracaso 

de la polltica grandilocuente de un Estado que no puede atacar 

una serie de problemas internos y de la modificación de fronteras 

a través de los acuerdos de campo David. 

De 1967 a 1973 se gestó en Israel la gran 11 teoria 11 , 

consistente en que el rápido triunfo de 1967 habla puesto de 

relieve al interior de Israel la capacidad o incapacidad del 

enemigo árabe y la suprernacla israelí que apuntaba que los árabes 

aceptaran la pérdida territorial corno precio por su agresión. Asl 

la "Teor la" daba por sentado que ningún Estado árabe o grupo de 

Estados árabes podla cambiar los resultados de la guerra de 1967, 

además que ningún factor externo y fuerza internacional 

permitirla tal cambio. 

Esta teoría equivocada estaba sostenida por varios 

argumentos, el país creía en sus logros políticos y económicos y, 

por tanto, pensaba que podía sostener los gastos de defensa, 

tanto del país como de los territorios ocupados, y que las 

fronteras de 1967 eran la barrera de seguridad ante algún cambio 

que regresara al pals a una situación previa a este año. 

Los israelíes se creyeron militarmente invencibles hasta el 

último momento, hasta el 6 de octubre de 1973. Asl, comprobaron 

amargamente corno la teorla se venia abajo y como ésta era falsa, 
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tanto en términos militares como politicos. su derrumbe 

profundizó las grietas de la autoridad politica israeli. 

1973 termina con la supremacía del laborismo que habla sido 

el centro polftico del país, surgen entonces nuevas corrientes 

pollticas entre las que puede señalarse el partido ºªª11 

(Democracia-cambio) compuesto por una nueva meritocracia formada 

por ex-generales, burócratas y tecnócratas, y algunos profesores 

y periodistas. 30 

El desmembramiento del laborismo también generó una nueva 

corriente pacifista con el partido, Sheli comandado por Uri 

Avneri, mientras el Likud también mostraba cambios importantes 

cuando surgen en la escena nuevos bloques y grupos 

fundamentalistas entre los que se encuentran Gush Emunim (grupo 

de creyentes}·, El espectro poli tico fragmentado exhibe la 

decadencia de la autoridad y el liderazgo político aunado a 

graves problemas económicos que se harán patentes en las 

elecciones de 1977 y 19Bl, pero que a partir de 1973 son 

evidentes. 

Ante el panorama que habla suscitado la guerra de Yom Kipur, 

un sector cobra relevancia y presencia política. Los generales 

serán los actores fundamentales en la elaboración de la política 

de seguridad, fue la joven élite de militares profesionales y 

tecnócratas la que se pensaba capacitada para cualquier tarea 

política, que podría establecer una dinámica en las estructuras 

JO El Dash se creó en 19n y trarnba de funcionar como mediador entre Likud (nueva fuerza pol ftlca) y el 
leborisroo, pero se e.o:tinguió en 1981. 
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burocratizadas e inflexibles que tantos años del laborismo en el 

poder había generado. 

El laborismo, que si bien fue el proyecto de construcción de 

un Estado propio, se había estancado en el sueño idealista del 

voluntarismo, del esfuerzo no retribuido y de la dedicación. 

Valores que fueron el pilar del Estado, pero que se manifestaban 

vagos y nebulosos ante las nuevas concreciones económicas, 

políticas y sociales emergentes de una sociedad de emigrantes. se 

da asi un distanciamiento entre programas laboristas y la 

realidad socio-politica, esto da lugar al clima que conduce al 

triunfo por primera vez del partido Likud (heredero del Jerut) 

bajo el mando de M. Beguin. La situación política interna era 

intolerable, "El indice de emigración era igual al de inmigración 

y las cargas económicas de un Estado convertido en guarnición 

empezaron a hacerse sent.ir 11 • (Perlmutter, 1985: 256) . 

Hay que hacer notar que es después de 1973 cuando inundan la 

escena política gran número de partidos politices en Israel, 

especialmente se pueden consignar dos tendencias importantes, 

aparte del laborismo y el Likud, entre las que se encuentran el 

Movimiento por la Paz y el grupo fundamentalista Gush Emunim. 

Dentro del Movimiento por la Paz se pueden hallar diferentes 

tendencias que van desde las más radicales a las moderadas y en 

ellas el grupo de intelectuales ha jugado un papel fundamental, 

aún cuando hoy sean una fuerza rninori taria puede decirse que su 

plataforma política va en aumento. 
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Por su lado, Gush Emunim es un grupo fundamenta lista que 

sigue viendo en la Biblia la pauta que guia su acción polltica y 

la forma que deben tener las fronteras del Eretz Israel (Tierra 

de Israel}. Este grupo nace de manera paralela al Movimiento de 

la Tierra de Israel que dominó los periódicos, las calles y las 

masas mediante la mistica de 1967 y la ''teoría''· Fue 1973 y el 

derrumbe de la Teor la lo que puso en la arena política al 

movimiento pacifista. 

La situación internacional y los palestinos 

En el plano internacional la guerra de 1973 aisla 

politicamente a Israel de los foros internacionales, paises de 

Africa sudsahariana rompen relaciones con Tel Aviv; en 1975 se 

vota en la ONU la resolución 3379 que calif ícaba al Sionismo como 

racismo, mientras la OLP y su líder Arafat conquistaban espacios 

internacionales importantes como el reconocimiento Europeo y su 

presencia en la ONU. 

Mientras se generaba todo este proceso de nuevas alianzas y 

recomposiciones israelíes internas y el panorama internaciOnal de 

la región quedaba inscrito bajo la éjida estadounidense, un 

proceso marcará definitivamente los acontecimientos y el 

desarrollo de Al Fatah-OLP. 

Este suceso será la situación de los palestinos en el 

Líbano, recordemos que tras el desmantelamiento de las bases 
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guerrilleras en Jordania, Líbano se habla convertido en el campo 

de acción palestino y los ataques palestinos. 

Durante la guerra de 197J el análisis de la OLP estima que 

la posición árabe no fue "liberar a Palestina" sino recuperar 

territorios ocupados para poder negociar después. El mismo Sadat, 

en 1974, intentará una negociación con la OLP que durará cuatro 

años. El tormento de aquella decisión traerá como resultado 

constantes escisiones en el movimiento, alianzas y contra

alianzas con los paises árabes de la región. 

En ese mismo año, la gestión de Kissinger proponía una 

conferencia de Paz en Ginebra y lograba un acuerdo provisional en 

el Galán y en el sinal. Es importante analizar la postura de 

Kissinger en la región, pues logró eclipsar tanto a soviéticos 

como a europeos, convirtiendo a los EUA en juez y árbitro de la 

zona. 

La politica de Kissinger puso de relieve que la guerra de 

1973 traería negociaciones, pero también asentó que al no 

intervenir Jordania en la Guerra de Yom Kipur (que en ciertos 

puntos concordaba con el plan Allon de constituir una zona 

Cisjordana separada) no tenia nada que obtener y quedaba de 

manifiesto que los palestinos eran un actor importante en la · 

escena que debian participar de manera activa. Así, la idea de 

crear un Estado Palestino independiente en Cisjordania y Gaza se 

desarrolló después de la guerra de 1973. 



102 

La posible intervención palestina en una Conferencia de Paz, 

hacia 1974, originó la crisis de la organización en la que el 

Frente Popular para la Liberación de Palestina de George Habash 

anunció su renuncia al Comité Ejecutivo de la OLP, junto con tres 

organizaciones más, constituyendo el 11 Frent'- de las Fuerzas 

Palestinas" que rechazaban soluciones de capitulación y actuaron 

como 11 Frente de Rechazo" durante los cuatro años siguientes. 

Mientras al interior de la OLP se desarrolla esta pugna, 

estal.la la Guerra civil Libanesa (1975-76) quedando los 

palestinos en una situación bastante compleja entre sirios, 

musulmanes y cristianos. La guerra civil libanesa presenta una 

gran complejidad pues pone de relieve una serie de intereses 

internos entre musulmanes sunitas y chiitas, entre éstos y los 

cristianos maronitas y los intereses de Siria, Israel y la 

situación de los palestinos y la izquierda libanesa. 

Cabe hacer hincapié en que el sur de Libano funcionó como la 

base militar Palestina y que es alli donde se escenificaron los 

combates más cruentos entre falangistas, palestinos y musulmanes. 

Aún cuando los palestinos tenían suscrito un acuerdo de no 

intervención en los asuntos internos de los paises árabes, 

participan en la guerra de Líbano y los ponen en la mira de 

sirios, israelíes y falangistas. 

Siria, convencida de que la frontera libanesa es un invento 

francés, no reconoce aún hoy sus límites con Líbano y sigue 

tendiendo a considerarse como la"Gran siria" (que incluye al 
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L1bano y al territorio internacionalmente reconocido de siria, 

Jordania, Israél y Cisjordania y Gaza) colocándose Hafez al Asad 

corno árbitro entre todos los bandos para ejercer desde 1975 su 

poderlo y control. 

Los palestinos entonces bajo cobijo sirio luchan contra las 

Falanges cristianas, formando un comando militar unificado 

llamado Fuerzas Combinadas. Mientras tanto, Israel consolidaba un 

bloque pro-Israelí en el sur de Libano a través de la apertura de 

un cruce en la frontera que facilitó la injerencia israeli en las 

falanges cristianas y su coronel Haddad. 

Los palestinos y sus campamentos fueron victimas de sus 

hermanos árabes, creó la Fuerza Disuasiva Arabe (FDA) que 

pretendió regular las relaciones palestino-libanesas y que tomó 

en sus manos el control de la situación y se lo otorgó a Siria. 

Para 1977, siria y los Palestinos se unirian en contra de la 

iniciativa de paz para Medio-oriente propuesta por Sadat. 

La guerra civil libanesa desarticuló al movimiento palestino 

aún cuando el mando de Al Fatah salió intacto y más fortalecido 

frente a otros grupos de la organización. Arafat regresa a Beirut 

en 1976 con la reiteración de los acuerdos alcanzados en El Cairo 

ocho años antes, los cuales permitian y regulaban la presencia de 

la guerrilla en Libano; asi, la guerra civil libanesa si bien 

puso en una situación dificil al movimiento, para 1976 la 

situación parecía resuelta. Se habla consolidado la dirigencia de 

Al Fatah poniendo al "Frente de Rechazo" en segundo término y a 
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la fracción más radical al margen de las decisiones. Pero en los 

meses que siguieron a la terminación formal de la guerra, el área 

marcada por Israel como "Linea Roja 11 se convirtió en una zona de 

fuego libre entre los israelíes y las falanges cristianas por un 

lado, y los palestinos y sus aliados, por otra. 

campo David 

Es precisamente la guerra de Yom Kipur la que abre la 

iniciativa de renegociación del proceso estancado en Medio 

Oriente desde 1967. Sadat, en el parlamento egipcio anuncia estar 

dispuesto a ir a Jerusalén a negociar la paz, situación factible 

pues tanto Egipto como Israel se encontraban en grave deterioro 

económico, para ese momento el Likud gana las elecciones y coloca 

a Menajem Beguin en el poder. 

La gestión norteamericana es de vital importancia en la 

negociación y conformación de los acuerdos de Campo-David en los 

que se establece el regreso de territorios a cambio de la paz, es 

decir, el retorno de la Península del Sinai por una paz duradera 

y el reconocimiento de Egipto respecto de la seguridad y 

existencia del Estado de Israel. Este asunto fue rechazado por la 

Liga Arabe y motivó la condena de ésta a Egipto junto con la 

ruptura de relaciones y su exclusión del mundo árabe. 

r.a situación de les palestino::¡ en el tratado de Campo-David 

se complica. Beguin propone el llamado plan de "autonom1a 11 que se 

estableceria en un periodo de 5 años. Lo que es relevante 
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subrayar es que 11 
••• los gobiernos Likud de 1977 y 1981 eran 

totalmente contrarios a cambiar la orilla occidental por una paz 

insegura o, lo que es igual, a colaborar en el establecimiento de 

un Estado árabe palestino siempre que no fuera al este del río 

Jordán". (Perlmutter, 1985:291}. 

Esta opción de autonomía es rechazada como la de los años 40 

por los palestinos que en su consejo Nacional desaprueban 

nuevamente las resoluciones 242 y 338 de la ONU y generan un 

bloque unido (Frente de Rechazo Al Fatah) contra las soluciones 

de campo-David. Cabe mencionar que la OLP no intervino en las 

pláticas de paz, tanto por presiones de EUA como de Israelies .. 31 

La alianza de Arafat con Siria y los paises árabes más radicales, 

después de un intento de Arafat por rebelqr a ciertos sectores en 

Egipto contra el acuerdo, provoca que Sadat rompa relaciones con 

la OLP, cierre su oficina y clausure la radiodifusora, la Voz de 

Palestina. 

Al f irrnar el acuerdo de Paz, habla un punto que será hasta 

hoy una clave importante en el proceso: los asentamientos en los 

territorios ocupados. Al ser Beguin sucesor de Jabotinsky, un 

sionista revisionista, 32 sustentado por la población de origen 

Sefadact33 conservador que ganó el poder a través de votos, los 

l 1 Jsraél, aün hoy considero a la OLP como una organización terrorista por lo que no se permite 
ne11ociadoncs dlrectu con la organizaciOn, posicion qt1e de ser violad¡¡ es un hecho delictivo penado 
con cárcel. En fcbrel"o de 1993 se derogó esta disposición, 

32 Corriente e11plicit11da at inicio de este capilu\o de tendencia ortodoxa, en cuanto a la visión de la Gran 
Tierra de Israel. 

33 Judlos emigrantes de pai'icS árabes qvc tarllJ en tr11d1cion y en costurt:ires Come en el ¡i¡tblfo polftico son 

irucho más conserv¡¡dorn que los judio~ de origen europeo. 
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asentamientos y las colonias en los territorios ocupados se 

incrementan de manera sumamente importante, proyecto impulsado 

por los halcones de la política israelí, entre los que sobresalen 

Ariel Sharon, Itzjak Shamir y Mcnajem Beguin. 

Asi el ... "Likud tiene conf lanza en establecer una tercera 

comunidad judla en toda Palestina -a excepción de Jordania- con 

una débil autonomia árabe en Cisjordania y Gaza, política y 

militarmente dependiente de Isrucl ... 11 (Perlmutter, 1985:292). 

El nacionalismo resurge entre Israel ies pero también entre 

los palestinos y los acuerdos de campo-David se convierten en el 

punto clave del análisis. 

Nuevos grupos, diferentes actores y procesos se gestan. El 

centro unificador será el concepto dP- nación y el nacionalismo; 

tanto la sociedad israelí como ~u electorado habian sufrido 

serias transformaciones, el momento politico-económico habia dado 

lugar al surgimiento de grupos nacionalistas como el denominado 

11 Redenci6n" encabezado por Geula Cohen. Mientras, los años 

setenta habian consolidado en los palestinos la idea concreta de 

un Estado Nacional, se abre la entrada a una época en donde las 

visiones nacionalisas serán parte de este complejo abanico que se 

establece en la esfera de acción del ~stado-nación. 

Es importante apuntar que esta etapa modifica radicalmente 

el panorama de Medio Oriente, se hace patente el predominio 

estadounidense no sólo en el proceso de paz, sino a través de 

nuevos aliados en el mundo árabe que serán un factor clave en la 
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politica de Ronald Reagan y George Bush en los añ.os ochenta y 

noventa. 

Israel, ante el cisma politice y el advenimiento del Likud, 

resultado de un proceso conservador en su sociedad, además del 

grave deterioro económico, endurece sus filas y los gobiernos de 

Beguin de 77 a 81 son un reflejo de sus posturas frente a los 

palestinos y los asentamientos en Cisjordania, aún cuando sea 

Beguin el primer gobernante An otorgar paz por territorios. 

En tanto, los Palestinos sufren una seria pérdida tanto por 

sus hermanos árabes y por las diferentes incursiones israelíes en 

el Libano, como por su propia desintegración a principios de los 

setentas aún que logran reagruparse ante los hechos de Cainpo

David. Sin embargo, la visión político-diplomática no se 

consolida en el movimiento y será 1982 el momento de una nueva 

estrategia. 

sa. Etapa 1982, La nueva Estrategia 

El inicio de la década los ochenta marcará otra 

transformación en los actores de la región y en el contexto 

internacional. 

Estados Unidos, líder de la zona desde 1973, ahora con el 

republicano Ronald Reagan en la presidencia lanza una estrategia 

a nivel internacional dirigiendo toda su politica exterior en 

términos bipolares, esto es, del peligro soviético. Fue a través 

del secretario de Estado Alexander Haig que trataron de unir a 
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los paises árabes moderados con los israelles bajo el paraguas 

estadounidense en contra del avance soviético, apoyándo a uno y 

otro en diferente medida y tratando de generar un miedo colectivo 

ante la pretendida amenaza soviética en la región. 

La posición estadounidense en los años ochenta presentará 

ciertas variantes, aunque es importante destacar que a finales de 

esa década existe ya cierto acercamiento e incluso charlas entre 

la OLP y los Estados Unidos. 

Asi, puede destacarse que ya desde 1974 existe una postura 

negociadora en la OLP y, sobre todo, en Al-Fatah, ésta se ve 

reforzada por su derrota sufrida en Líbano en 1982. Es por ello 

que 1982 marca un cambio de estrategia. Cabe destacar que el 

continuo incremento de campamentos guerrilleros en Liba no habia 

traido como consecuencia una tens~ón al interior de Israel, que 

desde 1976-1984 se aliaron a un grupo de las Falanges Cristianas 

libanesas para imponer una franja de protección fronteriza frente 

a los ataques palestinos. 

Tanto las Falanges como la facción israeli comandada por el 

halcón Sharon tentan un sólo propósito: la destrucción de la 

organización de Palestina. Beguin, heredero de Jabotinsky y de la 

idea de Eretz Israel tenia claro que la operación "Paz para la · 

Galilea 11 seria la destrucción de un Estado dentro de otro Estado, 

eliminando a la OLP, la resistencia de los palestinos en Samaria 

y Judea se debilitarla y la simpatía del mundo hacia la causa 

palestina acabaría rápidamente. 
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Sin embargo, Sharon tenia otros planes; veia la incursión en 

el Libano como una oportunidad para cambiar su mapa político 

estableciendo con las falanges cristianas un lazo que impusiera 

una 1'Pax Israeliana 11 en el Libano, destruyendo el poder sirio, 

acabando con los misiles tierra-aire (SAM) del Valle de Bekaa y 

terminar de una vez y para siempre con la OLP. 

Al interior de Israel, el consenso basado en la destrucción 

de la OLP rápidamente demostró ser ilusorio, la guerra ahora 

habia sido incitada por Israel, ya no era más una medida 

defensiva sino un arma de agresión, miles de israelíes 

protestaron ante la guerra, que cayó en un pantano de tres años, 

en los cuales la renuncia de Beguin en 1983 y el gobierno de 

coalición en 1984, mostró la indefinición de un proyecto político 

de mayoría. 

La guerra de Libano no sólo empantanó la gestión de Menagem 

Beguin, sino que suscitó una confusión interna en contra de la 

guerra por la cantidad de caidos en el frente. Fueron los planes 

de Sharon los que condujeron a la tragedia de Sabra y Chatila, 

con fuerzas comandadas por las falanges cristianas e 

indirectamente sus actos fueron los que propiciaron la entrada de 

marines a Líbano y la muerte de gran número de éstos en Beirut. 

Se pueden destacar cinco fases en la situación de Líbano: de 

1971 a 75 empezaron construcciones de la OLP en las montañas del 

Libano, e Israel se limitó a tomar represalias; 1975-77 estalla 

la Guerra Civil Libanesa y la entrada de Siria a la escena; 1977-
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78 invasión hasta el r1o Litani por los israel1es y ataques 

constantes de la OLP. Entre 1979-1982, Israel comienza a hacer 

uso de la guerra como instrumento politice, periodo que coincide 

con la entrada de los miembros más aguerridos al gabinete de 

Beguin durante su segunda presidencia. La última fase es la 

guerra propiamente dicha. 

De 1979-1982 se intensifican los ataques de la OLP hacia la 

frontera israeli, la OLP unida a Siria se convierte en una 

organización militar fuerte y para los israelies esto es un 

peligro real en su frontera norte. Se inicia la guerra y lo que 

pensaba ser un ataque rápido de 40 km. se convirtió en una 

situación terrible, tanto para israelíes como para palestinos que 

quedaron como lo describen algunos autores, en una situación de 

acordeón entre las falanges cristianas y el ejército israeli. Los 

choques Israel-Siria se hacían efectivos en el Valle de Bekaa. 

A finales de 1982 se llega a un acuerdo comisionando a los 

EUA como guardianes de la retirada de los palestinos de Libano 

que abandonan después de 11 años su cuartel para instalarse en 

Túnez. 

Arafat lo expresó as1: 11 estamos listos para partir sin 

condiciones, pero queremos una garantía norteamericana · 

internacional para la seguridad de los civiles en Beirut11 (Cobban 

1989:269). As1, con base en esas garantías, el 21 de agosto de 

1982 el primer contingente de la OLP zarpó de Beirut. Los 

acontecimientos de Sabra y Chatila se suscitaron algunos d1as 
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después, el horror de la masacre que fue ejecutada por la falange 

cristiana conmocionó a los distintos actores. 

Ante la retirada de la OLP del Libano ocurre un rompimiento 

entre ésta, Siria y Libia que seguían manteniendo una posición 

radical. La OLP entonces adopta un cambio importante, vuelve a 

aliarse a Egipto y Jordania e intenta discutir en el seno de esta 

alianza el Plan Reagan para la Paz en la región. 34 Puede decirse 

entonces que el esfuerzo hacia una postura diplomática empieza a 

ser un rasgo fuerte en Al-Fatah a partir de 1982 mediante su 

cambio de estrategia. 

En Israel la crisis del Libano, la renuncia de Beguin y el 

gobierno de coalición de 1984 abre un parteaguas politice en el 

que las dificutades económicas, culturales y sociales sientan las 

bases de una nueva crisis polltica ante nuevos retos que ya no 

podían ser manejados por medio de los mismos símbolos 

tradicionales y corporativos. 1984 nos representa a un Israel en 

transici6n y un claro mensaje de los votantes, que se negaron a 

dar a ninguno de los dos partidos principales la necesaria 

mayoría. 

De esta forma, los cambios de tácticas y estrategias de los 

distintos actores en la región sitú~n en un nuevo contexto la 

problemática de la dinámica Israel-Palestino que es nuestro foco 

de análisis. 

34 El Plan Rcagnn no e1dgia la retirada conjunta lsraelf a las fronteras anteriores a 1967, sino que 
demandaba posteriores retires Israel les de las tierras árabes ci;upadas ese ai'ic. Ocscartaba un Estado 

Palestino indcpcndienl:c, pcro eitigla el establecimiento de una "entidad" palestina unida a Jordania. 
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Se pretendió en este capitulo sentar las bases para entender 

una complicada trama buscando deslindar cuáles son las 

posibilidades reales de un Estado Palestino en los territorios 

ocupados y ante ello, ¿cuáles son las posibles medidas que 

tomarán israelies-palestinos-jordanos y estadounidenses?. 
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·CAPITULO III 

CONSIDERACIONES MACROPOLITICAS DE LA DINAMICA 
ISRAELI-PALESTINOS. EL INICIO DE LAS CONVERSACIONES. 

- Las transformaciones en 1a década de los ochenta~ 

En el capítulo anterior apuntamos como la escalada de la 

guerra en el Libano h::.biu dado pie a una transformación en 

la dinámica seguida por palestinos e israelíes. Mientras los 

primeros inician un repliegue a posiciones más moderadas que 

culminan en la cumbre de Fez, 1 aceptando por primera vez la 

intervención de los Estados Unidos en el conflicto, las 

posiciones israelíes con Menahem Begin y Sharon a la cabeza 

se concentran en un tono conservador. Este repliegue 

conservador se muestra en las iniciativas del gobierno de 

Beguin que promueve los asentamientos judíos en Cisjordania 

y Gaza (véase tabla 1). 

1 La curbre de Fez marca un momento lriportante en ta transformoción de la OLP, se rechaza en él toda 
tutela de Siria o Libia, y se pretende intensificar contactos con Egipto y Jordania. 
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TABLA 1 

AÑO POBLACION JUDIA % DE HABITANTES 
EN CISJORDANIA DE LA 

POBLACION 

JUDIA-ISRAELI 

1972 800 o.o 

1976 3200 0.1 
-- -i 

1977 4-100 0.1 1 

--' 
1978 7400 0.2 

1979 10000 0.3 

1980 12500 0.4 

1981 16200 0.5 
~-

1982 21000 0.6 

1983 30000 (aprox) o. 9 (aprox) 

"Changing Nationalism and Israel' s 1 Fuente~ Shafir Gershon: 
"open frontier" on the West Bank" en Theory and 
Society, 13, 1984. Elsevier sciencc Publishers, NeJ 
York. 

Unido al auge de la pol 1 tica de asentamientos en los 

años ochenta, el gobierno israeli genera un plan especial 

para los territorios ocupados. Asi, s:i bien el conflicto 

Israelí-Palestinos habla seguido una órbita en la que la 

diáspora palestina habia sido el foco de atención con sus 

resoluciones en favor del terrorismo y la no aceptación del 

Estado de Israel, al mismo tiempo, Israel perseguía y 

castigaba estos ataques externos desde Li.bano, Jordania o 

cualquier otro sitio. La dinámica de estos dos actores en 

los años ochenta ya no será en el plano externo a las 

fronteras israelíes, la transformación de uno de los 
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actores, los palestinos, se gestará al interior, 

precisamente en los territorios ocupados. 

Los territorios ocupados y sus habitantes 

La situación de los territorios ocupados nace en la 

guerra de los seis días en 1967, cuando el ejército israelí 

toma los territorios de Gaza y Cisjordania que pertenecían a 

Egipto y Jordania, respectivamente, 

Para responder a la pregunta sobre ¿cuál ha sido el 

panorama de los territorios ocupados de 67 hasta inicio de 

los noventn? es necesario establecer ciertos cortes 

metodológicos que nos sirvan de parámetro para poder 

discernir cada uno de los momentos que la zona ha vivido. 

Algunos teóricos, entre los cuales podernos destacar a 

Horowitz, a Daniel Eleazar y a Shills, establecen que las 

relaciones entre los habitantes do los territorios ocupados 

y el gobierno israelí pueden interpretarse bajo la óptica de 

una relación intercomunitaria en la que destacan un centro y 

una periferia (Sandler, 1988:48). Horowitz distingue varios 

centros entre los cuales unos irradian autoridad y otros 

funcionan corno expresión de slrnbolos y valores¡ ésta es una 

herramienta importante de análisis pues destaca, sobre todo, 

los lazos creados por el centro para hacer 11dependiente11 a 

la periferia. Lo cierto es que la complejidad del fenómeno 

israell-palestino es una mezcla de políticas internacionales 

y nacionales que no puede ser analizadas con la pureza de 
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una sola ciencia, de ahl la riqueza del análisis que ofrece 

la interdisciplinariedad de las Relaciones Internacionales 

para el estudio de la región. 

Por ello, la combinación de múltiples variables ha dado 

por resultado la complejidad del fenómeno. Si bien es 

importante distinguir que la relación centro-periferia es un 

hecho, existen otros factores como la dualidad de políticas, 

el poder compartido y el control sobre los territorios, que 

forman parte de la situación. 

Pueden entonces distinguirse tres etapas importantes en 

la zona de los territorios ocupados: 

a) El sistema de controi compartido de l967-i976 

Esta etapa estará dominada por dos centros de poder, 

por un lado Israel por el otro Amán, y una sola periferia: 

los palestinos. 

En los años cincuenta, Jordania se caracterizó por ser 

una nación integrada por dos territorios y dos comunidades, 

originando un "centro" politice en la franja este de Río 

Jordán y la 11 periferia 11 en la Franja Occidental junto con la 

comunidad palestina. 

Este proceso se gestó mediante tres instancias: 

1) La dependencia económica de la franja occidental hacia la 

franja Este. 
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2) La consolidación del régimen Hashemita en Amán y 

J) La aceptación de las élites tradicionales con la 

eliminación de los radicales o nacionalistas palestinos que 

pusiera en peligro la hegemonia Hashernita en el poder.2 

En estos años la franja este del ria Jordán se 

convirtió en un centro institucional económico para la 

franja occidental, la periferia palestina se aisló en una 

comunidad sin un referente externo con el cual identificarse 

totalmente, hecho que impidió una completa integración al 

reino hashemita, pues los lazos con Arnmán tan sólo se 

situaban i\ nivel instrumental, en realidad lo~ ejes de 

identidad, cultura y tradición jamás surgieron en el centro 

jordano. 

Esta situación se rompe con la llegada de los israelíes 

en 1967, irrumpiendo en una zona dependiente de Jordania. La 

gran diferencia económica y de crecimiento demográfico entre 

Israel y los territorios ocupados planteaba una situación 

complicada a los israelí.es máxime si querían imponer un 

control legal en una zona que, con su intervención se vela 

separada de su centro. Fue este el punto de entrada para el 

Plan Allon que proponía la 11 apertura de puentes" como 

táctica y estrategia para la seguridad nacional israeli. 

La política de 11 puentes abiertos" generó una gran 

absorción de mano de obra árabe de los territorios ocupados 

que .as1 trabajan al inter.ior de Israel pero que tienen que 

2 Jordania es el ünico pafs Grabe que otorga nacionalidad a los Palestinos. 
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regresar todos los dlas al lugar en donde residen. 

De esta manera se creó un control sobre los palestinos, 

compartido entre Jordania e Israel; mientras Israel era 

responsable de las funciones administrativas y económicas, 

Jordania tenia la misión de continuar su influencia 

sociopol1tica que le habla sido eficiente en sus años de 

poder. Para que este acuerdo funcionara era necesario 

preservar a los lideres tradicionales, reforzar el localismo 

y cooptar nuevos elementos bajo el orden tradicional hamula 

(lazos familiares), situación bastante compleja para los 

ocupantes no-árabes, los israelies. 

Para tsrael la política de 11puentes abiertos", 

garantizaba un control económico y administrativo de los 

territorios y también le permitía seguir con la política de 

asentamientos. Para Jordania seguir presente en la Franja 

Occidental le aseguraba su permanencia mediante el 

otorgamiento a los palestinos de su única identidad legal, 

los pasaportes, que eran la única via de acceso para poder 

trabajar en Israel. 

Además, Jordania tenia el control financiero de la 

Franja Occidental en sus manos sirviendo de intermediario 

comercial entre los territorios ocupados y el resto del 

mundo Arabe. 

El éxito de esta politica se hace patente al inicio de 

los años 70, cuando la presencia de la OLP es muy limitada 

en los territorios pues no existen seguidores de la causa, 
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ni un compromiso con la organización. Existe, si un desfase 

entre la organización y los habitantes de los territorios 

ocupados ya que éstos no reconocen a, ni se sienten 

identificados con los lideres de Al-Fatah. sigue siendo el 

poder tradicional comandado por los mayores y los hombres 

del consejo, el que tiene mayor presencia en los 

territorios. 

Este control compartido impulsó un auge en el Producto 

Interno Bruto (PIB) de los territorios ocupados del 13% 

anual cayó el desempleo a niveles muy bajos, mientras el 

consumo privado se incrementó en 7% {Sandler, 1988:52). 

Pero estos beneficios económicos compartidos no dejaron 

ningún espacio de expresión pt·opia d los habitan tes de los 

territorios ocupados, ningún canal de afirmación y menos aún 

un común denominador que los identificar:. y los uniera. Es 

en 1974 cuando en la conferencia de Rabat reconoce a la 

OLP como la única instancia representativa de los intereses 

palestinos que la situación de los territorios ocupados 

tenderá a cambiar. La consolidación de la OLP en estos años, 

su reconocimiento a nivel internacional y la labor que 

inicia en los territorios ocupados conformarán el referente 

de identidad del que careclan los palestinos de Gaza y 

Cisjordania. Es precisamente este el punto nodal de la 

transformación de las estrategias tácticas y de desarrollo 

de los territorios ocupados a partir de 1976. 
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bJ La competencia por el control. 1976-1997 

En contraste con 1972, el año de 1976 marca el inicio 

de la influencia decisiva y mayoritaria de la OLP en los 

territorios ocupados. Un factor concluyente en la situación 

de éstos fue la llegada de Menajem Beguin al poder y su 

polltica de nuevos asentamientos localizados en samaria, 

Judea3 y Gaza. 

Asi, para entonces, tanto palestinos como israelíes 

hablan transformado sus· posturas y su visión. Por una parte, 

la OLP había incrementado el control en los territorios 

ocupados mediante nuevas instituciones y la coordinación de 

actividades pollticas; por la otra, las transformaciones de 

la sociedad israeli, el auge de la "teoria" de la 

invencibilidad y la llegada de Menajem Beguin al poder, 

fortalecian la visión conservadora de la ocupación de todo 

11 Eret7. Israel 11 • 

Esta situación se volvió más tcnsü con la propuesta de 

"autonomia 114 de Beguin en los Tratados de campo-David, 

situación que de entrada fue rechazada por la OLP y también 

por los palestinos de los territorios, que ya estaban 

cohesionados y habían encontrado en la OLP el centro 

integral de su identidad, manifestando su protesta en varios 

puntos de Gaza y Cisjordania. 

3 samaria y Judea son tos nMOrcs blbl leos de la franjo Occidental. 
4 LO autonornio para el Likud conteirplab.1 que Israel dominara lo t1rirra, et agua y la seguridad de 

los territorios ocupados. 
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La relación entre la OLP y los habitantes de los 

territorios ocupados se .desarrolló entonces a través de una 

división de funciones entre la diáspora y los territorios 

creando una nueva estructura, en la que la OLP marcaba la 

politica, representaba a lo!J Palestinos y movilizaba a los 

habitantes de los territorios, situación que modificó el 

poder de los jordanes en la Franja Occidental, desplazando 

su autoridad institucional. 

Los cambios también fueron patentes en los israelíes, 

se trataba ahora de acabar con el pod~r de la OLP en los 

territorios y de impulsar una política de nuevos 

asentamientos. Esta nueva estrategiu estuvo comandada por 

Ariel Sharon u través de tres planes: 

a) Cercar los centros de mayor densidad poblacional árabe. 

b) Prevenir la cmcrgc.nciu de unu infrucstructura propia en 

los territorios, y 

c} Dividir a la Franja Occidental a tal grado que fuera 

imposible lograr una partición con Jordania sin antes 

remover bastantes asentamientos judios. 

Es la segunda administración de Beguin la que pondrá en 

el mismo renglón a la OLP, los territorios ocupados y la 

acción "Paz para la Galilea" como puntos cruciales en su 

pol1tica. Además, Sharon como ministro de Defensa, nombra a 
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Milson administrador civil de los territorios ocupados, 

hecho que pretende socavar el control local de la OLP a 

través de la eliminación de lideres relacionados con la 

organización y poder entonces presionar los focos de poder 

palestino. 

La finalidad era suprimir a los lideres emergidos en 

1976, y suplirlos con jerarcas tradicionales (rurales), los 

mukhtars, que formarán el enlace entre la autoridad central 

israelí y los habitantes, situación que en la visión israelí 

transformaría la estructura de poder en Cisjordania, 

garantizándoles su permanencia y control. De manera paralela 

la administración civil encabezada por Milson empezó una 

política de choque contra todas las instituciones de la OLP: 

escuelas, universidades y prensa, entre otras. 

Ante la dependencia económica de los territorios 

respecto a Israel, la incapacidad de la OLP para allegarse 

fondos que no provinieran de Jordania y la escalada de la 

acción "Paz para la Galileaº se puso en evidencia la 

fragilidad palestina. La lucha por el control de los 

territorios desembocó en una guerra que colocó de nuevo a 

Jordania en competencia política por el control de 

Cisjordania. 

La cumbre de Fez, el Plan Reagan y la salida de Arafat 

de Beirut ponen la primera piedra de un largo proceso de 

negociaciones que culmina el 11 de febrero de 1985, fecha en 

que Arafat y el Rey Hussein de Jordania firman un acuerdo en 
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el que se contempla la f orrnación de una delegación conjunta 

Palestino-Jordana para negociar acerca de los territorios de 

Gaza y Cisjordania. Cabe aclarar en este punto la 

importancia que tiene Jordania en la definición de nuestro 

problema. 

Hemos establecido que la situación de los refugiados de 

la "Guerra de los 6 dias" coloca a Jordania como primer pais 

receptor de población palestina. Asentamos también, que en 

el transcurso de finales de los años sesenta y principios de 

los setentas Jordania se convierte en el lugar de 

entrenamiento de la guerrilla palestina que pone en jaque al 

régimen de Hussein y que culmina con la matanza en el famoso 

"Septiembre Negro11 , situación que condenó por varios años a 

la OLP. 

La no participación de Jordania en la Guerra de Yom 

Kipur en 1973, limitó su demanda de territorio. Además, su 

participación en la zona de los territorios ocupados desde 

1973 se convirtió en eje importante de la identidad política 

palestina a través de la politica de "puentes abiertos". 

(ver supra) 

Jordania recobra un lugar importante para los 

territorios ocupados en 1982 con la transformación de la OLP 

en la cumbre de Fez, y con la vuelta de Arafat a la esfera 

árabe conservadora seguida por Egipto y Jordania. 

Es necesario hacer hincapié en que más de la mitad de 

la población oficialmente jordana es palestina, (el 
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porcentaje estimado es de 70%} lo que ha orillado a Hussein 

a reconsiderar el peso politice de este grupo, y a sostener 

su propia legitimidad mediante reformas politicas que de 

manera sutil favorezcan a los palcstinos. 5 1985, marca de 

manera importante la realización de un proyecto conjunto 

jordano-palestino propuesto ya por el Plan Reagan, que une 

de nuevo a Jordania y a los palestinos. 

:Israel - 1os primeros años do la década 
de los ochenta. 

La operación 11 Paz para la Galilea" habia conducido a un 

abismo a toda la institucionalidad politica israeli. Para 

1984, el líder de la oposición Shimón Peres propone en su 

plataforma política el retiro israelí del Líbano en un 

periodo de tres a seis meses. Sin embargo, la problemática 

más grave de la situación israel1 se refleja en el ámbito 

económico. 

con una inflación mensual del 15%, un déficit en la 

balanza de pagos de 5, 000 millones de dólares, una deuda 

externa de 23, ooo millones de dólares y una escasa reserva 

monetaria, Israel se encontraba cerca de la bancarrota. La 

sola ocupación del Libano costaba aproximadamente, 1 millón 

de dólares diarios (The Middle East and North Africa 

Journal, 1991:34). 

5 vesse '" 'ste caso las refor111as al parlamento jordano, donde se incorporan un mayo; núnero de 
Palestinos y tnrrbiCn el apoyo de el Rey Husscin a Sadillll Hussein en la Cuern del Péralco, 
al retomar este Ultimo lo causa palestina, 
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Si el ámbito económico presentaba serias dificultades, 

la situación política era también compleja. En las 

elecciones efectuadas el 23 de julio del 84, los dos 

partidos mayoritarios: Likud y los laboristas, sólo 

obtuvieron un tercio de los votos respectivamente, por lo 

que el poder real recayó en los partidos minoritarios que 

jugaron un papel importante en la definición de todo tipo de 

politicas, pues al no tener mayoría ni el Likud ni los 

laboristas ambos ofrecieron cada uno por su parte, prebendas 

los partidos minoritarios para obtener su voto. obviamente, 

esto generó otra grave crisis, pues los pequeños partidos no 

compartlan el eje de la política de uno u otro bloques, sólo 

los apoyaban en ciertas coyunturas, votando única y 

exclusivamente de acuerdo a sus intereses, mientras los dos 

bloques importantes vieron limitada su acción pol1tica y 

comprometido su actuar en situaciones ya establecidas de 

antemano con los partidos minoritarios lo que colocaba a 

Israel ante una grave crisis "democrática". 

Con estas elecciones se confirma la polarización en el 

ámbito politico israel1, pues los partidos de extrema 

derecha como ~, Gush Emunim y Morasha, entre otros, 

incrementan el número de sus asientos en el parlamento. En 

el otro polo polltico, el general Matti Peled y Muhammad 

Molari, formaron la nueva coalición árabe-judia llamada: "La 

lista progresiva para la Paz", que pretende el diálogo con 

la OLP y el establecimiento de un Estado Palestino 

independiente en los territorios ocupados. 
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Esta dispersión política da pie a la formación de un 

gobierno de coalición con un gabinete bipartidista y la 

repartición del poder por dos años entre Peres y Shamir. 

De manera alterna, el nuevo gobierno israeli tenia que 

resol ver, aparte del problema planteado por el regreso de 

las tropas de L1bano, la nueva postura que la OLP había 

adoptado al acercarse a Egipto y Jordania y firmar un 

acuerdo conjunto con Amán para formar una delegación 

conjunta. Esta Delegación no fue aceptada en el foro de la 

OLP ni por el Frente Democrático para la Liberación de 

Palestina (FDLP) ni por el Frente Popular para la Liberación 

Palestina (FPLP), los dos grupos más extremistas de la OLP·6 

La proliferación de asentamientos en los territorios 

ocupados según el u. s. West Bank Data Project registra que 

en enero de 1985 hablan 42,500 asentamientos en Cisjordania, 

el doble que en 1983. (The Middle East and North Africa 

Journal, 1991:35). Esto incrementa los gastos de gobierno y 

se genera una grave inflación que orilla a la adopción de 

una politica económica de contención basada en grandes 

disminuciones del gasto público y rigurosas medidas 

económicas para atacar la crisis. Asl, a principios de 1985, 

después de poner en marcha toda una política de recortes a 

los gastos del Estado, privatizaciones y contención de 

salarios, Israel es el primer pals en firmar un Acuerdo de 

Libre Comercio con Estados Unidos; este mismo año Reagan 

6 ca~ anotar que todas las decisiones de la OLP eran por consenso y no por rnayorfa. Asunto que 151? 
modifica en esta decisión donde el BOX estuvo a favor de una delegación Jordono·Paleatlna, 
transformando una forma de organización que perduró por 17 nfios. 
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aumenta la ayuda militar a Israel en 400 millones de 

dólares. 

Al interior de Israel se viven diferentes 

contradicciones sociopoliticas agudizadas por un grave 

deterioro económico con la inflación y el desempleo 

galopantes; trata de resolveFse este deterioro mediante 

programas drásticos con los que la población israeli se ve 

amenazada y las demandas empiezan a generarse en planos 

diferentes y opuestos. 

La contradicci6n entre lo civil y lo militar 

Esta primera contradicción pone sobre la mesa de 

discusiones una problemática central en la estructura social 

y pol1tica israeli. Hay que recalcar, como ya apuntamos, que 

desde 1973 los jefes militares cobran una fuerza pol1tica 

impresionante, pues la guerra de Yom Kipur pone en contacto 

directo a los jefes militares con la población civil. En 

este sentido, recordamos que el ejército israel! está 

constituido por la misma población civil ya que hombres y 

·mujeres son reclutados a los 18 años de edad y siguen en el 

servicio hasta la edad de 55 años. (Hechos de Israel, 

1986:65). 7 

El acercamiento entre los jefes militares y la 

población civil motivó un giro en la politica interna en 

donde posturas conservadoras, de fuerza, adquirieron nuevo 

1 Las restl"'\ceiones para hO!l"bres y rnujeres son distintas, Cfr. En este caso Hechos de Israel, 

Jerusalén, 1986. 
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ímpetu. Por ello, figuras como las de Ariel Sharon y Rafael 

Eitan se vieron fortalecidas. 

En este plano, cabe destacar dos posturas primero, la 

propuesta de la pol1tica de transferencia y de deportación 

masiva de 1.7 millones de palestinos promovida por los 

sectores extremistas como solución a la problemática 

palestina de los territorios ocupados. La segunda postura es 

una preocupación generalizada que pone en el centro de 

discusión el tema de la 11 seguridad nacional" corno un punto 

clave en esta contradicción del orden civil y el orden 

militar. El fenómeno de la seguridad nacional8 ha mantenido 

unido al pais frente al enemigo externo, llevándolo a 

fortalecer sus lazos internos y a generar un sólido panorama 

belicista en el que lo militar y su ejercicio es un 

componente medular de la particularidad israelí~ Esta unidad 

interna, que ha perdurado desde la constitución del Estado 

israel1, será el factor fundamental de análisis al ponerse 

en marcha un plan de Paz en la región, pues al no existir el 

peligro inmediato o el acoso latente real y concreto Israel 

quedará abierto, ante la encrucijada que le plantea su 

propia sociedad civil, con la emergencia de nuevos sujetos y 

movimientos sociales que cuestionarán los viejos paradigmas 

y la forma de hacer politica donde conflictos sociales, 

étnicos y morales, entre otros recc;>brarán un lugar en la 

escena pol1tica (Offe, 1989:194-197). 

Si el problema de nseguridad nacionalº en términos de 

B Concebida como la protección e inviolabilidad de lo nación por <!gentes el'lternos. 
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constante estado de guerra logra solucionarse 

provisionalmente, mediante la paz negociada, la perspectiva 

de la sociedad israeli está en enfrentarse a si misma, a sus 

contradicciones, a sus limites y a su problemática interna, 

donde lo civil tenga ventaja ahora sobre lo militar. 

Es de resaltarse que el concepto de seguridad nacional 

ha sido tomado en el caso israeli, corno un asunto de 

sobrevivencia, no sólo como de defensa de lo •propio, sino 

como la mayor parte de su propia existencia y que si se 

garantiza la paz en la región y se reconocen los derechos a 

la existencia de todos los involucrados el concepto 

adquirirá para Israél una nueva dimension. 

La contradicción Reliqi6n-Estado 

Esta es una discusión que desde inicio de la 

promulgación del Estado ha tenido vigencia en la sociedad 

israelí. Israel no ha separado los derechos del Estado y la 

Religión, la injerencia de la religión en los asuntos del 

Estado es permanente, tanto en discusiones de política macro 

como en decisiones micro. 

La incapacidad de formación de un gobierno de mayoria 

ha dado a los partidos religiosos aún m.§s poder y tanto 

laboristas como miembros del Likud han tratado de ganarlos 

corno adeptos. 
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es a principios de los setenta cuando la 

grupos es más impresionante. Grupos 

fundamentalistas corno los comandados por el Rabino Kahane 

(asesinado en 1991) o Gush Emunim cobran una importancia 

radical sobre todo respecto a la política de asentamientos 

en los territorios ocupados, en la gestión de una política 

de no negociación con los Palestinos y menos aún frente a la 

OLP. Puede asegurarse que la incidencia de estos grupos en 

el parlamento israelí ha ido en aumento teniendo con ello la 

capacidad de voto a nivel de decisión política. 

si bien ello ocurre a un nivel macro, a nivel micro la 

Religión controla desde asuntos cotidianos como matrimonios, 

divorcios, etc., hasta el grado de llevar a la Knesset 

discusiones sobre quién puede ser considerado judío, asunto 

que pone al ala reformista (formada por gran cantidad de 

judlos norteamericanos) en cuestionamiento, conflicto que 

puede llegar a agudizarse y crear graves conflictos no sólo 

al interior de Israel, sino sobre todo en la diáspora judía. 

La contradicción se~aradim-ashkenazim 

En términos de historia y religión los judíos 

constituyen un pueblo. Sin embargo, hay diferencias 

significativas en las costumbres y estilo de vida de las 

diversas comunidades, diferencias que se fueron consolidando 

con los siglos, a raiz de la dispersión de los judíos por el 

mundo. 



131 

Dichas comunidades pueden dividirse en tres grupos. 

a) Los judios ashkenazim -que son originarios de Europa y que 

utiliza el Idish como lengua común. 

b} Los judlos sefaradim, descendientes de los judíos 

expulsados de España y Portugal en el siglo XV que llegaron 

a varios paises europeos y mediterráneos. Alg~nos todav1a 

hablan ladinq. 

e) Las comunidades orientales que están compuestas de 

descendientes de las antiguas comunidades judlas de paises 

islémicos de el Cercano y I.ejano Oriente. Se les considera 

también, vagamente, como judíos Sefaradies. 

La diferencia cultural-étnica se presenta a todo nivel. 

Esta es una de las grandes incógnitas que la sociedad 

israell tiene por resolver, algunos teóricos como Hanna 

Ayalon, Eliezer Ben Rafael y Stephen Sharot apuntan que la 

problemática social israeli se asienta en diferencias 

étnicas que tienen un correlato en distintas clases 

sociales, pero que al ser Israel una sociedad de 

inr:iigrantes, las grandes contradicciones se basan en una 

diferenciación cultural, que dio pie a una discusión entre 

los diferentes grupos. Lo cierto es que si bien la sociedad 

Israelí no nace de un proyecto feudal o burgués propiamente 

dicho, las diferencias étnicas entre Ashkenazim y Sefaradirn 

también originaron diferencias ocupacionales y de clase; en 
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este sentido, Se puede destacar como los Ashkenazim por 

varios años ocuparon todos los puestos de dirección y 

aplicaban criterios de discriminación a los sectores 

Sefaradim·9 

De aqui, que los Sefaradim tienen al interior de Israel 

una posición subordinada en la división del trabajo y su 

sujeción a la discriminación Ashkenazi los ha aglutinado en 

una nueva entidad social (Ayalón, 1989:294). 

La confrontación de estos grupos a niyel cultural, 

económico y político fue clara a principios de los años 

setenta en los que Beguin y el partido LU:ud unifican los 

descontentos Sefaradim '/ en ~llos se clpoyrin para aglutinar 

su fuerzas. Lo que cabe aclart:ir, es que los judios Sefaradlm 

son en general conservadores tanto en materia religiosa como 

politica y al venir de paises árabes, en donde eran 

fuertemente marginados, no contemplan la negociación, ni una 

nueva bipartición. 

Precisamente, las sociedades formadas par inmigrantes 

de todas partes del mundo, llevan en sí la necesidad de 

crear referentes comunes que borren la diversidad y generen 

códigos comunes a nivel cultural. Por ello, las sostenidas 

diferencias étnicas de Israel ponen una nueva contradicción 

en el panorama socio-polltico, pues cada uno define su 

ámbito y sus posturas, casi siempre contrapuestas. Es este 

uno de los ámbitos sociales más interesantes que enfrenta la 

9 V~ase la pretelld1da renuncia de Dolvid Levy al gabinete de Sham1r por ser un judío de origen 

Sefnradim, 
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encrucijada israeli, no sólo en materia interna, que de por 

si es ya dificil, sino también porque cada grupo tiene 

particularidades politicaG en la definición del proceso de 

Paz y en relación a los territorios ocupados. 

La contradicción entre la postura de Eretz-israel 
y la solución pro paz apoyada en una confederación 
Jordano-Palastina 

Este es el plano que mayor detenimiento merece por su 

importancia en el eje que articula nuestro análisis; es este 

el plano en donde se pueden generar los procesos de paz o de 

estancamiento de los mismos. Dentro del ámbito de la 

temática Israeli, las dos posiciones contrapuestas son, por 

un lado, la visión de la gran Eretz-Israel comandada por: el 

Likud que en conjunto se caracteriza por: 

1. saber lo que quiere -territorios-, y saber lo q 1Je no 

quiere, renunciar a ellos. 

2. Pretende ejercer un control sobre los territorios 

ocupados mediante elecciones internas que pueda aplicar 

presión sobre lideres modernos partidarios de la OLP. 

3. Existe en su interior una concepción cerrada y 

conservadora sobre la cuestión de la "Seguridad Nacional 11
, 

pues no existe la posibilidad de entregar "territorios por 

paz" pues sostienen la idea de una defensa biblica de la 

tierra de Israel (Eretz-Israel). Al interior del Likud, 

existen grupos extremistas como el comandado por Ariel 

Sharon que, utilizando los postulados del sionismo 
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revisionista (ver capitulo II)., niegan la creación de 

cualquier Estado Palestino independiente en la franja 

occidental del Río Jordán. 

Por el otro lado tenemos a los laboristas que en 

conjunto son más moderados, su ideologia se basa en los 

supuestos de los socialsionistas. Aceptan en forma general 

la bipartición, están en contra de la anexión y la 

deportación masiva de palestinos. El partido laborista es 

secular, 1 iberal, pragmático y flexible. Considera que la 

solución al problema palestino implica una participación 

directa de Jordania, pues la gran mayoria de población 

Palestina que tiene este pais lo lleva a involucrarse en las 

negociaciones. Las propuestas principales de] partido 

labor is ta son las sigui entes: 

1. Para los laboristas el control de los tArritorios 

ocupados pone en jaque, en un futuro no muy lejñno, al 

gobierno israeli pues el crecimiento demogrófico en la zona 

de éstos en relación a todo Israel aumenta en proporción de 

3 a 1 lo cual significa que, a corto plazo, su rápido 

incremento poblacional llevará a un gobierno de minoria. 

(Marcus, 1988:234). 

2. La visión de los laboristas con respecto a la 

situación política, es que tanto al interior de Israel, corno 

mundialmente ésta se ha transformado y no de la manera más 

favorable para Israel; por lo tanto, es indispensable 

empezar el proceso de negociaciones con los palestinos. 



135 

3. Los laboristas de avanzada sustentan la tesis de que 

es necesario entregar "territorios para obtener paz" y que 

la seguridad nacional no se encontraría en peligro pues, en 

palabras de Abba Eban 11 ••• Israel no es una tierra 

desmilitarizada, como Islandia, Mónaco o Lichtenstein. El 

sistema de defensa israelí es uno de los más avanzados del 

mundo. Los estados amigos de Israel han creado un falso mito 

de la debilidad israell, Israel es lo suficientemente fuerte 

para tomar el riesgo de cualquier concesión razonable de 

territorio ... 11 (Eban, 1989:2). 

4. Los laboristas empiezan a apoyar la idea de una 

Conferencia de Paz con la intervención de varios paises. 

Es asl como esta plataforma política de los dos 

principales partidos vendría. a poner en tela de juicio las 

posturas dominantes en el panorama de decisiones políticas. 

Ahora hien, como ya vimos desde 1984 la polftica 

israelí ha tendido a la polarización politica en diferentes 

grupúsculos, no sólo hacia la derecha conservadora sino 

también en grupos que exigen la paz y establecen vínculos 

con los habitantes de los territorios ocupados o, incluso 

con la misma OLP. 

Una explicación a la situación hoy prevaleciente se 

presenta al d~c::aer "La teoría" de invulnerabilidad pues ello 

pone en tela de juicio la suprernacla del tipo de Estado 

emanado de 1948. Es el Estado benefactor israeli el que 

entra en crisis con lo cual nuevos actores, valores y 
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sucesos se gestan en la escena política. La crisis del 

Estado Israeli que se da a inicios de 1973 tiene también su 

referente económico cuyas soluciones neoliberales y 

pragmáticas, son un signo de la moda polftica actual. Hoy en 

dia, Israél pasa por un grave deterioro socio-politico que 

se plasma en nuevas contradicciones coma las que hemos 

expuesto, pero que junto con dos nuevas problemáticas dan 

lugar a una sociedad con una acelerada dinámica de constante 

cambio. 

Estas dos nuevas problemáticas son las que se originan 

primero, con la Intifada y, segundo can la inmigración 

masiva de judíos soviéticos, etiopes y de Europa del Este. 

La Intifada (1987-

Hemos tratado de detallar cuál fue la política israelí 

seguida en los territorios ocupados. Destacamos la 

importancia que tuvo la politica de "puentes abiertos" y la 

intervención israelí en la búsqueda de lideres autóctonos, 

moderados, basados en la tradición y en la gerontocracia 

palestina, que limitaran el poder de la OLP. Sin embargo, la 

transformación politica de la OLP desde 1982 y, sobre todo, 

su conversión en el centro de referencia, simbolos y 

tradiciones entre los habitantes de los territorios ocupados 

habian dado pie a una nueva actitud política entre los 

palestinos quienes al percibirse aglutinados recuperando una 

identidad propia y distinta, en la que al no ser jordanes, 

ni israelíes, reclamaban derechos de autonomia y 
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autodeterminación, máxime cuando el control Israelí sobre 

los territorios ocupados se habia hecho más cerrado por una 

serie de manifestaciones públicas con motivo de la 

deportación de un periodista. 

La escalada de tensión y violencia se vislumbra ya 

desde diciembre de 1986, cuando se dan los primeros choques 

entre el ejército israelí y los manifestantes palestinos. 

Cabe destacar los sucesos en la Universidad de Bir Zeit 

donde dos estudiantes murieron; en consecuencia, esta 

institución y la Universidad de Nablus t:ueron cerradas pese 

a lo cual no disminuyó el nivel de protesta palestina ni 

tampoco la represión israeli. 

Hay que remarcar que la nueva unificación de todos los 

grupos de la OLP bajo el mñnd? de Yasser Arafat, en 111arzo de 

1987, provoca entre los habitantes de los territorios 

ocupados una cohesión mayor que aquella laxa unificación que 

durante años habla limitado y fragmentado la acción 

concertada en los habitantes de los territorios, quienes 

ahora organizaban un movimi~nto social con un nuevo impulso 

que se manifiesta en repetidas protestas. 

Los eventos de la segunda semana de diciembre de 1987 

en la franja de Gaza y Cisjordania tomaron a todo mundo por 

sorpresa. 13 civiles palestinos fueron muertos, 50 heridos y 

cientos arrestados en los más serios altercados entre 

jóvenes palestinos y las fuerzas armadas israelíes. Estos 

sucesos fueron el inicio de lo que poco después se llamó la 



138 

Intifada (levantamiento) , esto es, una demostración masiva 

de Palestinos que rechazan el control israell. Una serie de 

factores han tenido lugar para que las demos~raciones hayan 

tenido tal escala y duración. 

Uno de los puntos por analizar es que la Intif ada tuvo 

un proceso de maduración de largo tiempo en el ámbito 

econ6rnico y social de la sociedad Palestina, bajo la 

administración militar israelí. También, la Intifada es el 

resultado de la crisis de las estructuras políticas del 

exilio Palestino y de la competencia entre Jordania y la OLP 

por el predominio polltico en los territorios. 

La crisis econ6mica y socia1 en los 
territorios ocupados 

En 21 años de ocupación israell los territorios en 

cuestión han atestiguado una gran presión israelí; en los 

aspectos económico y social toman cuerpo en 1300 

regulaciones militares que gobiernan todos los aspectos de 

la vida palestina. 10 La prohibición de nuevas construcciones 

y el uso limitado de agua, han traído como consecuencia una 

baja en la producción agrícola de 260,000 ha a 160,000 ha en 

1987 (Sayigh, 1989:262) y en el mismo periodo la industria 

cayó de 7,300 establecimientos a 2,291. El declive de estos 

sectores es parte de un proceso de subordinación de los 

territorios ocupados a la economia israelí. Convirtiéndolos 

lO Por ll'j~lo, los canpcsinos palestinos sólo podrán smtirar su tierra una vez obtenido el permiso 
de las autorld¡¡des israel fes los que establecen cu.il es et área cultivable y qué se va a 
sentirar, lirponlendo cuotas a los productos que corrpltan con 111 ngrlcultura israelf. 
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en un mercado cautivo de las exportaciones israel1es, el 25% 

del Producto Interno Bruto de I.srael se basa en estos 

intercambios. 

La calda de la agricultura y la industria en los 

terr i ter ios permite generar una al ta tasa de fuerza de 

trabajo muy barata de cerca de 100,000 integrantes; 40% de 

la población económicamente activa trabaja en Israel. En 

Israel, esta población gana la mitad o un tercio del sueldo 

en relación a los trabajadores israelles, y están 

localizados sobre todo en la rama de la construcción y otros 

trabajos poco remunerados. La otra tercera parte de la 

población, está desempleada, convirtiéndose en un gran 

ejército de reserva. 

Desde 1967, una generación entera de Palestinos ··la 

mitad de la población- han nacido y vivido bajo la 

administración Israel1. El 70% de la población palestina, es 

menor de 30 afies. 

De esta población en extremo joven un tercio está en el 

sistema educativo (Sayigh, 1989:263). La crisis de los 

territorios no ha podido absorber a esta nueva mano de 

obra calificada, especialmente a los 1, 000 graduados 

universitarios que anualmente se reciben y que pasan a 

formar parte de las filas de desempleados. 

Los impactos de la crisis económica y social, palpables 

en los territorios hacia 1987, ante la crisis económica 

Israel1 fueron desestimados en su magnitud y consecuencias 
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punto sumamente importante, pues dio lugar al levantamiento 

social comandado sobre todo por jóvenes entre los 20 y los 

30 afies, quienes adoptan tácticas y estrategias propias del 

sionismo clásico. 11 ••• Emulando el nacionalismo sionista y la 

revolución social de generaciones anteriores, los árabes 

palestinos bajo la ocupación, no sólo han acumulado poder 

politice, económico o social, sino que también han aprendido 

y desarrollado las tácticas de guerrilla utilizadas por los 

israelíes en la marcha de la construcción del Estado ••• u 

(Perlmutter, 1989: 119) son los jóvenes armados con piedras 

los que han creado una genuina revuelta en los territorios 

ocupados. 

La duraci6n del movimiento según autores como Cullen 

Murphy se debe al aprendizaje realizado por los Palestinos 

en las prisiones israel1ea pues, la experiencia adquirida en 

prisión fue la fuerza que transformó el levantamiento 

espontáneo en un movimiento sostenido y organizado. 

Fue en las prisiones israel1es donde dos principios 

como el de igualdad y el consenso se fortalecieron y también 

ah1 se gestó la adopción de la táctica de resistencia 

pacifica -por ejemplo en huelgas-. Mientras para la OLP y 

Arafat en un tiempo las armas eran la 11nica manera de 

liberar los territorios, para los palestinos de Cisjordania 

y Gaza, el movimiento tendría roayor éxito sin armas como lo 

mostró la Intifada. • .. "De esta manera una subcultura fue 

creciendo alrededor de la experiencia de la prisión, los 

prisioneros son un distintivo en los territorios .•• " 
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(Yanari, 1989:24). 

Las prisiones israelíes se convirtieron en academias 

para la reflexión, la educación y la construcción pol1tica. 

Más de 400,000 palestinos han pasado por las prisiones 

israel1es en 21 años de ocupación, convirtiéndose éstos en 

los héroes de sus aldeas; reemplazando incluso a los 

mukhtars (líderes tradicionales) comandan, a su regreso de 

prisión, los sindicatos palestinos, al llegar juegan un 

papel dominante en su comunidad, en la prensa y en las 

distintas organizaciones y son lo.e nuevos dirigentes de la 

Shabiba (Las fuerzaG juvenilec de Al-Fatah). 

En el curso de la Intifada se tienen datos que más de 

50,000 Palestinos han sido encarcelados lo que significa que 

uno de cada 20 pa!Cstinos ha pasado por lo menos 24 horas en 

prisión. La experiencia de la prisión ha marcado al 

movimiento de la Intifada. 

La crisis de la estructura política del exilio 

Los levantamientos en los territorios ocupados ocurren 

paralelamente a los acuerdos de Campo-David, asl como la 

postura israelí de imponer nuevos lideres en la zona 

administrada, eliminando a aquellos que tuviesen lazos con 

la OLP, deportando a casi 2,000 figuras políticas y sociales 

entre 1967 y 1977, 11 vacunando 11 al pueblo, contra la OLP. 

Las distintas divisiones de la OLP frente a Siria y a 

su interior con el FPLP y el FOLP fragmentaron de tal manera 
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a la organización que aquella tenia poco o casi nulo 

contacto con los territorios ocupados, pues su estructura 

política estaba dirigida a llevar a cabo una consolidaci6n, 

primero, frente al mundo árabe y segundo en Foros 

Internacionales, lo que dio lugar a un gran descuido de los 

territorios ocupados. 

Un factor importante de análisis será los episodios de 

1970 en Jordania y 1982 en el Líbano, ya que estos cierran 

la posibilidad de seguir pensando a la OLP como una 

organizaci6n de reclutas en campos para fomentar la 

guerrilla. Es sobre todo la salida de la OLP del Líbano, lo 

que la transforma y le da un viraje hacia una postura 

politica. La cumbre de Fez y la decisión de una alianza 

jordano-Palestina, son los ejes de esta transformación. sin 

embargo, la ebullición en los territorios ocupados toma por 

sorpresa a la organización misma que vuelve la vista hacia 

la zona y retoma con gran interés el activismo en 

Cisjordania y la Franja de Gaza. 

Aqui, es importante anotar, que la Intifada toma por 

sorpresa también a la OLP pues su resquebrajamiento era ya 

evidente para 1987 en la falta de importancia que en ese año 

tiene esta organización en la cumbre de Paises árabes en 

Amán; iba en decadencia y en pérdida de espacios ganados. La 

OLP recobrará su imagen y la importancia de su papel a nivel 
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mundial como resultado de la Intifada, de un movimiento que 

jamás hubiera sido esperado o al menos no en ese tiempo. 

La competencia entre Jordania y 1a 
OLP por los territorios 

El acuerdo firmado entre Jordania y la OLP para 

establecer una delegación conjunta en 1985 se viene abajo 

cuando el Rey Hussein acusa a la OLP de falta de compromiso 

y cierra las oficinas de la organización en Amán. En junio 

de l.986, Jordania lanza un plan de desarrollo por un mil 

millones de dólares; para los territorios ocupados el plan 

fue visto como un intento por aumentar la influencia jordana 

sobre los palestinos y acabar con la OLP. Esta visión se 

fortaleció por una cierta cooperación Jordano-Israel1 en los 

territorios (la política de condómino) -dirigida crear 

oficinas municipales con consentimiento mutuo y para abrir 

sucursales b:mcarias de Jordania en la zona ocupada- y con 

e1 conocimiento de la entrevista secreta entre el Rey 

Hussein y Shimon Peres. 

La expresión final del intento de marginar a la OLP fue 

en la cumbre árabe de Amán, pero la Intifada mostró diez 

días después el fracaso de esta política de condominio y el 

rechazo a la presencia Jordana; en consecuencia, anula 

Jordania su plan de desarrollo para los territorios el 28 de 

julio de 1988. Tres di as después Jordania renuncia a sus 

leyes administrativas y financieras con Cisjordania y cede 

el control politice y económico de los territorios a la OLP. 
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La Intifada marca una transformación en el pensamiento 

y la estrategia del movimiento nacional palestino, poniendo 

en los territorios el foco de atención del desarrollo de los 

acontecimientos. El movimiento nacional palestino en Gaza y 

Cisjordania tendrá un impacto en la politica general de la 

OLP que podrá funcionar como el interlocutor (junto con 

Jordania) de las demandas de los territorios. 

La continuidad del movimiento de la Intif ada se debe a 

dos factores; el papel del Islamismo al interior del 

movimiento, y, la emergencia de una nueva generación de 

lideres en los territorios que representan los intereses de 

la OLP. 

La primera cuestión es decisiva, pues el crecimiento 

del movimiento islámico al interior de la Intifada puede 

generar serias diferencias con el ala secular de la OLP 

(especialmente respecto al reconocimiento de Israel) y 

permear su influencia en los territorios, a través de toda 

una estructura social y cultural que tiene su foco én las 

mezquitas. Estos grupos lidereados por la Jihad Islámica y 

el Movimiento de Resistencia Islámico, asunto potencialmente 

peligroso pues estos grupos tienden a posturas extremistas, 

de muerte, de violencia y a negar cualquier proceso de 

negociación o llamada de paz. 

La segunda cuestión, pone en marcha toda una pol!tica 

enfocada a los territorios donde la OLP se propone seguir 

ganado espacios sobre todo en las Universidades y a través 
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de la Shabiba. A raiz de la Intifada se ha dado una 

rivalidad entre Al-Fatah y el FPLP, se puede notar cierta 

superioridad de Fatah debido en parte a que ya posee una 

organización extensiva en el lugar y, en parte, porque ha 

logrado construir alrededor de la figura de Yasser Arafat un 

sentido nacionalista que as! se ha extendido entre los 

diferentes sectores. Hay que aclarar que, si bien las bases 

dan su apoyo a Fatah, las élites urbanas y los Palestinos 

cristianos apoyan al FOLP y FPLP. Asl, es notorio que la OLP 

tiene control sobre los territorios aún cuando la franja de 

Gaza sea un punto por compartir con el movimiento islámico. 

Es importante destacar que ya en junio de 1988, surgió la 

Unión Nacional de Lideres de la Intifada (UNLI), que está 

compuesta por representantes de varios grupos de la OLP que 

coordinan huelgas y demostraciones. 

La actitud israelí frente A la Intifada. 
E1 Dilema israelí 

Hemos tratado de detallar algunos de los elementos más 

importantes en el nacimiento de la Intifada desde el ámbito 

externo a Israel. Cuando ésta surge la econom1a del gobierno 

israelí se encuentra en periodo de recesión, se han llevado 

a cabo programas para limitar el gasto público aumentar la 

privatización y contener el aumento salarial, y hay muy poca 

inversión en los territorios. Como vemos, esta grave crisis 

económica tiene su reflejo también en los territorios 

ocupados. Si bien es, cierto que de 1968 a 1983 el PIB de 
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Cisjordania y Gaza creció 3.5 veces, que el producto 

agricola de los territorios aumentó de 50 millones de 

dólares en 1968 a 350 millones en 1983 y que el área de la 

agricultura se incrementó en el Producto Bruto Nacional de 

75 millones en 1968 a 220 millones en 1983 (Hechos de 

Israel, 1986:51), la crisis mermó los soportes económicos 

que sustentaban la política de los territorios ocupados, el 

abandono dio pie a una baja productividad agrícola, 

industrial y al aumento del desempleo. Se tienen datos que 

del 40% de la población de los territorios que trabajaba en 

Israel en 1983, el 14% está empleado en agricultura, el 21t 

en la industria, el t.7b en la construcción y el lB~ en otros 

sectores de la economía isracli {Hechos de Israel, 1986:52). 
<::'~ 

Con la crisis generalizada se cortaron gastos en salud y 

educación y la población resultó muy golpeada. 

Para 1987, se hablan reducido más de 100 millones de 

_nuevos Shekels (Monéda israell} los subsidios básicos en 

Israel. El desempleo, como resultado del cierre de fuentes 

de empleo en el gobierno, alcanzó el 7. 9% en el segundo 
Q 

cuarto de 1986 y bajó a 5.6% en 1987 (The Middle East and 

North Africa, 1991:542). El PIB que en 1984 era de 13% cayó 

a 2% en 1987, el déficit comercial subió a 36.5% un alza 

mayor de 1,000 millones en un año. Asi, ... "en los 

territorios ocupados se vivieron los fuertes efectos de la 

crisis de la economía israeli, en 1988, se estimó que la 

inversión declinó al 40% después de haber sido del 14% en 

1987 y la producción industrial cayó al 3%, en 1988 mientras 
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la agricultura decala al 7% ... 11 (The Middle East and North 

Africa, 1991:524). 

cuando la Intifada nace el gobierno israelí busca una 

estrategia integral para terminar con la revuelta a través 

de arrestos, dispersiones, intimidaciones, castigos 

colectivos y deportaciones. Además de castigar severamente a 

la prensa loca 1, imponer toques de queda y el cerrar de 

Universidades. Los medios de corr.unicación, sobre todo la 

televisión extranjera, jugaron un papel importante a nivel 

internacional pues mostraron una faceta del gobierno israelí 

que deterioró ampliamente su imagen P.n el extranjero, sobre 

todo en los EE:UU frente a los judlos norteamericanos cuyos 

lideres empezaron a levantar sus voces de descontento por la 

politica israel1. 

La amplia unidad que representaba la Intifada por sus 

formas de cohesión y organización, y la solidaridad que el 

grupo mostraba, orilló a varios grupos de izquierda israel1 

a reconsiderar una nueva postura pol1tica donde la Intifada 

habla marcado una huella, dificil de borrar en la sociedad 

israelí. 

sin embargo, el gran dil'ema de la sociedad israeli se 

abre en 1988 con el resultado de plebiscito donde los 

votantes manifestan que son incapaces de decidir ya sea la 

anexión de los territorios u otorgarles la independencia. La 

ambivalencia y la falta de mayoria en cualquiera de estas 

dos posiciones ponen de relieve la incapacidad israeli en la 
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resolución de la grave problemática. Por segunda vez el 

gobierno de coalición del Likud y los laboristas es un 

indicador de la incapacidad de decisión entre estas 

alternativas. Los israelies no han podido digerir los 

problemas ni asumir las resoluciones que la Intifada con su 

movimiento les ha planteado. 

El constante acoso de guerra en que han vivido implica 

siempre un anhelo de paz para los israelíes, la búsqueda de 

la "seguridad nacional" es una obsesión, aún cuando sepan 

que su protección elemental se encuentra ya dentro de sus 

capacidades políticas y militares. La búsqueda de la 

seguridad se incrementa desde la llamada Guerra de ~om Kipur 

en 1973 y, en este sentido, el argumento del territorio y 

laf:> fronteras seguras juega un papel preponderante en los 

objetivos de los dos grandes partidos políticos. Sin 

embargo, 1988 señala a los israelíes su incapacidad para 

obtener de los dos grandes partidos un programa coherente de 

la sociedad que desean. Los eventos de 1987 y aa orillan al 

gobierno de Shamir a imponer al statu guo en los territorio~ 

mediante servicios de inteligencia que aumenta sus esfuerzos 

por penetrar la organización del movimiento, mientras los 

palestinos adoptan una campaña de ejecución en contra de los 

que colaboren con los israelíes. 

El efecto do la Intifada en la política de la OLP 

La participación popular en Gaza y Cisjordania tuvo un 

impacto fortísimo en la formulación política de la OLP. El 
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crecimiento de los comités populares, así como una 

disminución de las instituciones israel1es en los 

territorios dieron pie a los intelectuales palestinos para 

la formulación de ideas en la creación de un gobierno 

provisional y un Estado independiente. De una serie de 

reuniones del Comité Ejecutivo de la OLP, en agosto y 

septiembre de 1988, emergen dos propuestas. La primera, la 

declaración de un Estado independiente en Gaza y Cisjordania 

y, la segunda, la recomendación de exigir la supervisión de 

las Naciones Unidas en los esfuerzos por resolver el 

conflicto. Estas dos opciones serán discutidas en el 

encuentro del pleno en noviembre de ese año en Argelia. 

As1, del 12 al 15 de noviembre se declara la 

independencia del Estado Palestino, aceptando la resolución 

181 del Consejo de Seguridad Naciones Unidas que implica el 

principio para la creación de un Estado Palestino y propone 

la partición de Palestina en dos Estados con fronteras 

definidas. En esa misma histórica sesión, se acepta la 

resolución 242 y se hace público el reconocimiento, por 

parte de la OLP, con respecto a la soberanía de Israel, su 

integridad territorial y su independencia política. Este 

asunto apresuró las negociaciones de paz y puso en un marco 

politice decisional tanto a la OLP como a EE.UU e israelíes. 

Mientras se gestaba el reconocimiento a Israel, los 

Estados Unidos designaban nuevamente en la silla 

presidencial a Ronald Reagan, mientras en Israel, por una 

pequeña diferencia, Shamir ganó las elecciones de nuevo. 
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Sharnir, toma una actitud desafiante y desmiente los 

propósitos palestinos mientras los EUA deciden a través de 

su secretario de Estado, George Shultz, después de la 

intervención de Arafat en la Asamblea General de la ONU, 11 

iniciar pláticas con la OLP. Asi, los Estados Unidos 

reconocen a la OLP, empezando con ello una gran transición 

politica en la organización y en la nueva reconfiguración 

del Medio Oriente y del papel de los Estados Unidos en la 

zona. 

La Iniciativa Dip1omática Israelí 

La transformación cobra forma cuando el ministro de 

Defensa Yitzhak Rabin propone elecciones en Cisjordania y 

dispone que los representantes electos podrán negociar la 

autonomía palestina con el gabinete israeli. Después de una 

larga lucha en la Knesset, el Likud acepta la propuesta que 

shamir hace suya, bajo la condición de que las elecciones 

ocurrierran bajo el marco del acuerdo de Campo-David. 

Mientras, la Intifada y la OLP rechazan la propuesta, 

demandando supervisión internacional en la votación y la 

participación de los residentes Palestinos de Jerusalén, que 

votan en las elecciones jordanas y en la selecciones 

municipales de Jerusalén. La OLP exige que las negociaciones 

se basan en la formulación de un Estado independiente. 

Los laboristas apelarán al egipcio Hosni Mubarak, la 

11 En esta ocasión, Arnfot reconoce In resolución 242 y 338; además propone una conferencia 

Internacional de Paz y abdica del terrorismo. 
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contraparte en el tratado de Campo-David, para intervenir en 

las negociaciones, a lo que el Presidente de Egipto responde 

con un Plan de diez puntos que establece la negociación de 

"tierra por Paz" y la propuesta de que la delegación 

Palestina no sólo esté compuesta por habitantes de los 

territorios ocupados, abriéndole as1 la puerta a la OLP. 

Las diferencias entre el Plan de Mubarak y el Plan 

Laborista se limaron en el viaje de Rabin a El cairo. Sin 

embargo el Likud se opuso aunque existiera consenso en el 

Partido y también la OLP se molestó al no haber citado 

Mubarak referencias especificas en la definición de un 

Estado propio. 

El dilema israelí se vuelve a abrir nuevamente entre el 

ala liberal y los radicales nacionalistas, ¿Cuánta seguridad 

es necesaria, cuánta es suficiente? ¿Qué clase de acuerdo 

debe Israel perseguir; una bipartición o la gran Israel? 

¿Debe Israel sacrificar territorio por paz? ¿Debe Israel 

preservar su fundación secular o abandonarse a pensamientos 

medievales y reaccionarios de legislación religiosa? 

Habla llegado la hora de decisión israell, habla que 

enfrentar su futuro próximo, ello también implicaba una 

decisión en torno a los territorios ocupados, decisión que 

era todavla muy discutida entre los dos partidos 

mayoritarios y también entre los pequeños partidos. Mientras 

las divisiones internas creclan frente al Plan de los diez 

puntos de Mubarak, la administración Reagan llegaba a su fin 
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y, ante la posibilidad de una nueva cancelación del diálogo, 

se propone el Plan Baker. Auspiciado por el secretario de 

Estado estadounidense James Baker, este Plan propone en 

esencia que la aceptación de los diez puntos de Mubarak, no 

deben ser una precondición para participar en las pláticas 

de El Cairo y que la composición de la Delegación Palestina 

para las pláticas deberla ser decidida por los gobiernos de 

Israel, los Estados Unidos y Egipto. 

La gestión de Baker abrió una nueva escisión en la 

escena pol1tica israelí, mientras Peres del partido 

laborista proponia conversaciones con una delegación 

compuesta por deportados que vivían fuera de los territorios 

ocupados asi como personalidades pro-OLP en los territorios. 

Para Shamir, esta fórmula era un disfraz para hablar con la 

OLP. En consecuencia previno al pa1s, asegurando que Israel 

deb1a boicotear cualquier negociación que implicara a la 

OLP. 

Las discusiones en el gabinete israelí se 

intensificaron en 1990. Después de una visita a El Cairo, 

Peres anuncia que junto con el apoyo del ministro de 

Defensa, Itzhak Rabin, romper1an el gobierno si no hab1a una 

solución de progreso en el diálogo Israel-Palestinos. 

También los grupos de extrema derecha presionaron a 

Shamir, 

contra 

aunque éstos 

del diálogo 

en sentido inverso pues estaban en 

y fomentaban la polltica de 

asentamientos, situación que condujo a la renuncia del 
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Ministro de Comercio, Ariel Sharon. Mientras, Shamir trataba 

de retener el control de la mayoría del Likud en la Knesset; 

este intento devaloró su imagen de autoridad y pocos dias 

después la facción liberal comandada por Itzhak Modai le 

retiró su apoyo, aunado a ello Peres le da de plazo dos 

semanas a Shamir para que responda al Plan Baker de lo 

contrario disolverla el gobierno mediante un voto de 

confianza. 

Así, el 10 de marzo de 1991, los ministros laboristas 

abandonan el gabinete después que Sharnir rechaza las 

pláticas de El Cairo y 3 días después los laboristas votan 

en favor de una moción de desconfianza al Gobierno lo que da 

lugar a nuevas elecciones apresuradas para realizarse el 23 

de junio de 1992, mientras Shamir continúa como encargado de 

la cartera de Primer Ministro. 

Esta grave problemática sobre el futuro de los 

territorios ocupados y la forma de negociación no puede 

verse sin tomar en cuenta las transformaciones que se 

suscitaron en Medio Oriente y en el panorama mundial a nivel 

general a partir de 1989 y sobre todo con las repercusiones 

de la Guerra del Pérsico. 
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Los Estados Unidos a partir de 1989 y su 
postura en Medio oriente. El término de 
la política Bipolar 

Hemos tratado de definir de qué manera la dinámica 

Israeli-Palestinos tuvo lugar en la década de los afias 

ochenta, tratando de ampliar tanto la perspectiva de la 

problemática internas como los análisis de cada uno de los 

actores. Las transformaciones en su interior y las 

consecuencias de la primera negociación en Madrid en 1991 no 

podrán analizarse sin examinar el cambio que a nivel mundial 

tiene la composición de fuerzas, tanto a nivel político como 

a nivel económico. 

A partir de 1989, el mundo inicia un proceso en donde 

el socialismo realmente existente en la ex-URSS y Europa del 

Este caé, y la crisis de paradigmas se hace real, palpable, 

cierta. se termina todo un periodo conocido corno la llamada 

"Guerra Fria" y la bipolaridad12 llega a su fin. Para muchos 

teóricos esta nueva etapa abre la posibilidad de un mundo 

más peligroso y tenso (Motyl, 1989:3) al no existir los dos 

poderosos gendarmes y dejar en manos de muchos el poder 

nucleih-. 

Lo cierto es que estas transformaciones tendrán 

repercusión en Medio oriente de manera definitiva. La 

posición preponderante de los EUA en la zona se da a partir 

de 1973 con una alianza con los paises árabes moderados, 

sobre todo, Arabia Saudita; pero en los ochenta la 

12 Entendida cOlf.O la particién del irundo en dos polos contrapuestos conumdndcs por los Estados 

Unidos y la Unión Sovietica. 
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perspt:!ctiva estadounidense en la región empieza a 

modificarse. se tiene conocimiento que ya en la gestión de 

Richard Nixon como presidente y de H. Kissinger como 

secretario de Estado se pensaba formar una coalición entre 

Estados árabes moderados e Israel, bajo protección 

norteamericana. sin embargo, la llegada de Ronald Reagan al 

poder y su visión aguerrida que magnifica el peligro 

soviético, rompe con este esquema y se une con su aliado 

privilegiado en la región, Israel. 

Pero este idilio no duraría mucho tiempo, los cambios 

en la URSS con los fenómenos de la perestroika y ls 

g).asnost, 13 abrieron un camino que tomó a los propios 

estadounidenses por sorpresa, de pronto el gran enemigo se 

babia esfumado. Ello llevó a que muchoG politólogos, 

sociólogos y cientif icos sociales, estadounidenses declaran 

la superioridad y se vanaglorian de poseer una verdad que 

por más de 40 años habia presagiado "El triunfo 

estadounidense". En realidad a nuestro juicio, nunca hay 

nada acabado, ni resuelto. Los acontecimientos muestran que 

la crisis también se da en la Teorla y que el triunfalismo 

durará poco tiempo, baste demostrar cómo un año antes el 

llamado "Declinacionismo" mostraba una perspectiva 

totalmente gris y oscura, ahora el 11 endismo 11 (finalismo) es 

su contraparte, la otro cara de la moneda. Como bien asienta 

Samuel Huntington el 11declinacionismo 11 muestra la ca1da, la 

13 Perestrollca, apertura ec:,mómica, transfor111o1clón de los estructuras existentes. Glnsnost· 

Transparencia polltico. Cfr. Gorvachiiv, ~. Diono, Mblco. 1987. 
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desilusión de los grandes imperios mientras el "Endismo 11 es 

la cara de triunfo frente a los acontecimientos de 1989 

(Huntington, 1989:15). 

Las transformaciones de la dinámica política mundial 

colocan a Estados Unidos en un papel central, si bien ya 

iniciado desde 1973 en Medio oriente, ello debido no sólo a 

su propio protagonismo, sino también a que la URSS habla 

perdido peso politice ante al antiguo mundo árabe, la OLP e 

Israel. Frente al mundo árabe pues favoreció 

incondicionalmente a Siria y por su alejamiento de los 

paises arabes moderados que se inicia desde que Anuar-el

Sadat decide sacar a los asesores soviéticos de Egipto. La 

ex-URSS consolidó una política antichoque que lo hizo 

funcionar como vendedor de armas y estratega militar de los 

paises árabes extremistas. El alejamiento respecto a la OLP 

se da con la retirada de Yasser Arafat de Libano, al apoyar 

la antigua URSS a Siria y ésta negar su apoyo a la OLP. 

La ruptura de relaciones de la URSS con Israel en 1967 

obstaculizaba cualquier proyecto de intervención en .las 

negociaciones de paz por parte de los soviéticos, el no 

tener una posición en la región lo limitó y lo fue 

marginando hasta que no se establecieron nuevamente 

relaciones diplomáticas entre la URSS e Israel (1990-91) 

as!, hasta entonces, no intervino en las negociaciones. 

Ahora bien, si la postura soviética fue haciéndose cada 

vez más marginal, su contraparte, los Estados Unidos, iban 
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aumentando su influencia y poder de decisión en la zona. 

Nuevos aliados, nuevas estrategias y nuevos enemigos vendrán 

a funcionar corno elementos precisos en esta nueva relación. 

Al ya no existir el peligro comunista, las amenazas de un 

nuevo peligro se hicieron presentes; Irak y la Guerra del 

Pérsico marcaron un nuevo camino que modificarla la postura 

estadounidense en el mundo, a ni ve1 de su poli tica 

internacional, a nivel interno, de política nacional y sobre 

todo a nivel regional. 

Los resultados de la Guerra del Golfo Pérsico pusieron 

en evidencia que el Medio Oriente era el centro de 

definiciones de un nuevo orden Mundial comandado por la 

élite gubernamental estadounidense, colocando a los Estados 

Unidos como gendarme y garante de una pol1tica 

internacional. Unido con y apoyado por infinidad de paises a 

nivel internacional, la Guerra del Golfo, fortaleció la 

imagen de la 11 Gran América", de la democracia estadounidense 

y de la figura de Bush como el salvador aún cuando la 

problemAtica interna norteamericana en donde el fenómeno de 

los "homeless" (sin hogar), el déficit en la balanza 

comercial, los graves problemas sociales y la crisis 

económica hayan quedado relativizados y relegados ante el 

triunfo arrollador de Bush sobre Saddam. 

Pero sobre todo a nivel regional, la Guerra del Golfo y 

el triunfo estadounidense deja una huella importante en la 

definición del conflicto Israel1-Palestino. 
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De instaurarse el Nuevo Orden Mundial la conformación 

de Bloques Económicos cobrarla un papel preponderante 

estableciendo como punto central el estrechamiento de los 

lazos de interdependencia y el acento en la globalidad. 

Interdependencia en el sentido de incremento de relaciones 

no sólo a nivel macro, sino por la cohesión de diferentes 

factores y actores que dan lugar a nuevos canales de 

interacción. Interdependencia que estará enmarcada en un 

sistema global, en constante cambio y movimiento, lo cual 

genera un fenómeno complejo, caracterizado por relaciones 

asimétricas que de entrada se traducirían en costos 

politices, sociales y oconómicos. 

Ante la perspectiva de esta nueva conformación mundial, 

los Estados Unidos, después de su triunfo en la Cuerra del 

Golfo, instaurarán en Medio Oriente un nuevo patrón 

económico y político y una estrategia que pondrá de relieve 

su supremacia. 

Nuestro esquema teórico trata de rescatar dos 

fenómenos, a 

interdependencia, 

nivel económico por un lado, l.a 

por otro lado la globalización. A nivel 

polltico, nuestro enfoque estarla determinado por los nuevos 

movimientos nacionalistas. 

La interdependencia será un punto nodal en la 

reconformación de Medio Oriente, a partir del nuevo esquema 

mundial, los cambios acelerados en el mundo socialista a 

través de la qlasnost y la perestroika y el fortalecimiento 
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de los Estados Unidos a nivel externo, marcan nuevas pautas 

y nuevos paradigmas para la explicación de los 

acontecimientos. 

El mundo ya no es el mismo que el heredado después de 

la Segunda Guerra Mundial y, al igual que éste ha cambiado, 

la situaci6n de Medio Oriente se ha transformado. 

Las trans~ormaciones en Medio Oriente con 
la tendencia hacia un Nuevo Orden Mundial 

Hemos tratado de generar un análisis regional, que ha 

tratado de poner en la mesa de discusiones una problemática 

compleja y llena de sutilezas que ha perdurado por más de 40 

años. Nuestrn intención en los capitules anteriores fue 

mostrar precisamente esta serie de acontecimientos, de 

alianzas y contra-alianzas, de regionalismos y 

especificidades. Hemos hecho análisis tanto de los hechos 

históricos y la situación regional como de los actores que 

intervienen. 

Ahora nuestro enfoque tratará de pasar de lo regional a 

lo internacional, de lo interno a lo externo, para poder 

establecer correlaciones generales que intentan captar la 

totalidad del fenómeno. sabernos de antemano que esta es una 

labor dificil, pero precisamente la sustancia de los 

estudios en Relaciones Internacionales se propone entender 

la totalidad, a partir del análisis de casos particulares, 

especificas. Se destaca as! la necesidad de partir de estos 
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puntos de inflexion para enlazarlos con la complejidad 

mundial y hallar explicaciones integrales. 

Nos parece relevante por ello establecer cómo hemos 

llegado al punto en donde es necesario hacer esta conexi6n 

para, a partir de ella, elaborar ciertas tesis que han sido 

producto de esta reflexión. 

Hemos ya apuntado que las condiciones mundiales a 

partir de 1989 se han transformado radicalmente, no s6lo en 

el ámbito politico-práctico sino, y de manera crucial, en el 

ámbito te6rico-metodol6gico. 

La crisis de paradigmas nos ha conducido en un primer 

momento, a un estado de confusión poniendo a prueba la 

capacidad imaginativa de los cientif icos sociales, 

mostrándonos la naturaleza inacabable de la lucha de las 

ciencias, y las teorias por comprender nuestra realidad 

cambiante. 

Este nuevo contexto mundial ha tenido infinidad de 

repercusiones en los marcos económico, politice y social, su 

transformación pueden apreciarse ya sea en la acusada 

tendencia hacia la conformación de bloques económicos o en 

los renovados planteamientos nacionalistas y sus 

repercusiones a nivel mundial. 

Medio Oriente ha tomado parte en estas 

transformaciones, ha sido el lugar, el contexto físico, en 

donde se han definido algunos puntos medulares de esta nueva 
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fase de las Relaciones Internacionales14 no cabe duda para 

nosotros que la situación generada a partir de la Guerra del 

Golfo puso de relieve la postura norteamericana en la zona, 

pero también modificó de manera fundamental nuestro obj~to 

de estudio: la dinámica-Israel1-Palestinos. 

No sólo las condiciones internas de nuestros dos 

principales actores se modificaron en el transcurso de 40 

años, asunto tratado con detenimiento en capitules 

anteriores, llevándolos a una situación distinta y que habla 

llegado a un punto en el cual los residentes de los 

territorios ocupados estaban unidos en la Intifada, los 

cambios de la OLP a partir de 1982, que hablan mostrando una 

nueva actitud polltica, y se manifestaba la crisis 

generalizada de la sociedad israelí a fines de 1987 que 

fragmentaba a su sociedad multiplicando sus objetivos; 

llegaban as1 a un punto de decisión ineludible. 

Un acelerador de esta situación será el nuevo panorama 

mundial a partir de 1989. Marcamos 1989 como un punto 

crucial porque ello implica que los cambios suscitados 

ocurrieron al interior de una dinámica de fuerzas opuestas, 

de alianzas y contradicciones que culminaron alli y en ese 

momento, pero que eran resultado de la suma de sucesos y 

eventos que tanto Occidente como los paises "socialistas" y 

oriente Medio hablan vivido durante el periodo que arrancó 

14 A nuestro juicio la Guerra del Pérsico fue el nücleo de las redeflnlclones, la expresión mis 
tanglbli: y violenta de la esencia transfor!Tl.1dora de recientes acontecimientos como la cafda 
dol Muro de Berl In, las "Revoluciones Pacfficas" de Europa del Este y tos callblos en la 

antigua Ul!SS. 
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después de la Segunda Guerra Mundial. La politica bipolar, 

los "arreglos" de la Guerra Fria y el análisis socio

pol1tico tradicional se habian venido abajo. 

Una vez que los Estados unidos declaran su triunfo 

sobre Iraq y las fuerzas 11diabólicas 11 de Sadam Hussein, 

lanzan una campaña especifica para Medio Oriente y, sobre 

todo, para intentar la solución del conflicto Israeli

Palestinos. 

Bush anuncia en el pleno del congreso estadounidense 

que se propone resolver esta problemática y promover una 

solución al conflicto. La situación tanto en Israel como en 

los territorios ocupados, después de la guerra del Pérsico 

arrojó los siguientes resultados que presentamos a ma~era de 

esquemas explicativos. 

Para los israelíes, la operación bélica "Tormenta del 

Desierto" representó la inminente posibilidad de agresión 

sobre su territorio pues la lucha ocurrió sólo unos 

kilómetros de distancia. El hecho de que Israel hubiera 

reprimido su tradicional espiritu guerrero y se hubiera 

limitado a contemplar las acciones militares como un 

espectador pasivo del conflicto ponía de relieve que al 

obedecer las órdenes directas de Washington, Estados Unidos 

seria un socio confiable en las posibles negociaciones de 

paz. Se abria nuevamente el paraguas norteamericano que 

garantizarla los intereses israelíes. Israel lo sabia y 

cumplió su papel con detalle y precisión. 
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Los palestinos, tanto en los territorios ocupados como 

dentro de su organización, durante la lucha dieron su voto 

de confianza a Saddam, como un posible receptor de sus 

demandas ante el empantanamiento de su situación pol1tica en 

los territorios, y resultaron de nuevo cooptados por un 

l!der que los aprovechó y utilizó, siendo nuevamente los 

grandes perdedores. Es interesante en este punto analizar la 

posición Jordana, en la que es evidente la presión de la 

población palestina en su territorio que obliga al rey 

Hussein a apoyar a Iraq, asunto muy cuestionado por la Casa 

Blanca y que le valió a Amán amonestaciones económicas. 

Los paises árabes por primera ocasión se aliaron contra 

uno de ellos y comandados por los Estados Unidos formaron 

parte de la fuerza militar multinacional formada contra 

Iraq, resultado de las transformaciones que vivia el 

contexto mundial. Sobre todo cabe sef'íalar la postura de 

Siria que, tanto por pugnas con Saddam Hussein como por la 

falta de recursos anteriormente suministrados por los 

soviéticos, transforma su postura y se cobija en el ámbito 

pro-norteamericano. 

La época de los dos titanes había terminado, ahora las 

mismas Naciones Unidas apoyaba ~l uso de la fuerza y servia 

de marco para la supremacía norteamericana, la cual no dudó 

un sólo momento en ejercer el nuevo mando. Poco después del 

del conflicto armado, Estados Unidos era el actor principal 

en un escenario muy distinto: con los paises árabes a su 

favor, bajo un nuevo ámbito de 0 coopcraci6n 11 y con un 
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régimen israelí conservador reacio a ciertas posturas 

norteamericanas, 15 como por ejemplo, ante un primer enlace 

de Estados Unidos con los Palestinos en Túnez a finales de 

los ochenta. 

Esta novedosa situación que limaba diferencias 

importantes entre Estados Unidos, por una parte, y los 

paises árabes y los palestinos, por la otra, fue posible 

ante la grave crisis de la URSS, su desmembramiento y su 

pérdida de capacidad internacional consecuencia de sus 

problemas internos. Se manifestaba asi el peso único 

absoluto, tajante, de Estados Unidos a nivel mundial. casi 

todos los actores de la zona adoptan a este nuevo tutor, al 

que imaginan capaz de lograr un futuro estable para la 

región. 

Los nuevos ejes de análisis 

Lo cierto es que la misma condición de la dinámica 

Israeli-Palestinos apuntaba a un momento de no retorno. La 

cuestión de los territorios ocupados, la politica israeli de 

asentamientos, la crisis interna de gobernabilidad israelí, 

la dependencia de los territorios hacia Israel, la Intifada, 

su desarrollo y sus enseñanzas, eran elementos de tensión en 

un entramado que anudaba todos los hilos de estas cuestiones 

primordiales que deblan ser resueltas tanto para israelíes 

lS vease en este punto, 111 larga lucha por el aval estadounidense que Israel necesitaba para 
conseguir un pré¡¡tamo pare nuevos 11sent:vnientos que le fue negado par E!itados Unidos y la 
polémica en relación a la venta de armas nucleares de Israel a China. 
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como para Palestinos. Veamos primero cómo se construyeron 

los nuevos ejes de análisis en la presente reflexión. 

En su libro La Politique Internationale, Philippe 

Moreau establece que la dinámica mundial se inscribe en tres 

rubros: el espacio, el tiempo y la identidad. 

Nuestro análisis no podría dejar de lado este enfoque, 

pues explica por medio del concepto de espacio, interpretado 

en forma amplia, un territorio que necesariamente implica 

limites, cómo las fronteras delimitan un espacio en el cual 

se establece lo propio diferenciado de lo ajeno; de esta 

forma se gesta la Nación, se circunscribe a un ámbito 

concreto la formación de un Estado. "El fenómeno más 

ilustrativo de la cuestión de la relación frontera-identidad 

está dado en relación al espacio de la dinámica Israelf

Palestinos, a cuarenta años de creación del Estado Israelí 

sigue pujando con fuerza la creación de un Estado Palestino" 

(Moreau, 1990:25} En este sentido, la efectividad del 

planteamiento pondrá de manifiesto la fuerza inherente a la 

creación de un Estado Palestino en la zona de los 

territorios ocupados. 

Primero, no son iguales las condiciones presentes a las 

de 1947, cuando la ONU declara la bipartición en dos Estados 

que fue aceptada por israelíes y rechazada por palestinos, 

por su propia condición real, política, social, que ya 

explicamos con detalle. La experiencia del exilio, la 

formación de su organización, su desarrollo, su cambio y 
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crecimiento politice, y, ante todo, la experiencia de la 

Intifada ponen de relieve la maduración de un proyecto 

politice, en el cual la necesidad y la experiencia se 

conjugan en la exigencia de una delimitación del espacio 

propio, diferente a lo 11 otro". 

Este espacio como sustento y parte de la creación y 

recreación de una identidad colectiva se establece en 

terrenos del Estado-Nación. El reconocimiento de fronteras 

es un caso tipico de autorreconocimiento y de reconocimiento 

por parte del 11 otro 11 a nivel internacional. Asi, 0 ••• la 

cuestión fronteriza de Israel es indisociable tanto del 

reconocimiento de su Estado por parte de los paises árabes y 

palestinos, como de que Israel los reconozca a ellos y que 

se garanticen mutuamente fronteras seguras ..• 11 (Moreau, 

1990:30). 

El concepto de tiempo, por otra parte, constituye la 

sustancia real de la politica internacional, no existen 

patrones internacionales estables, fijos, éstos están 

envueltos en equilibrios y desequilibrios que los Estados 

tienden a controlar y manipular. El tiempo descompone y 

recompone las configuraciones de fuerza y flexibilidad. 11 El 

hombre no podr1a existir sin conocer el tiempo, por ello el 

nacimiento de una Nación no es solamente un proceso 

histórico que le da un carácter absoluto intemporal, es una 

realidad que descansa prisionera del tiempo" (Moreau, 

1990:51). 
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Son precisamente las transformaciones del f en6meno 

"nación", prisionero del tiempo, las que han dado lugar a 

una nueva posición. Es el tiempo lo que constituye, destruye 

y recompone de distinta manera la dinámica Israel1-

Palestinos, precisamente no como algo terminado y absoluto, 

sino en constante cambio renovado. No es el mismo objeto de 

estudio el producto de la primera bipartición que el de la 

realidad actual. Siendo el mismo en esencia, es distinto en 

forma. "En Pol1tica la forma es fondo". 

El tercer eje de la cuestión es la identidad, ésta nos 

remite a la conformación peculiar de cada uno de los dos 

grupos, al interior de cada uno de ellos se expresan 

referentes comunes a través de slmbolos y discurseo. Hemos 

puesto sobre la mesa de discusión que la dinámica Israel1-

Palestinos está impregnada de un componente nacionalista en 

el que nacionalismo israelí y nacionalismo palestino se han 

enfrentado. Posturas ideol6gico-pol1ticas contrapuestas que 

durante años han contenido y que, sin embargo, a partir del 

nacimiento de la Intifada como un hecho vi tal marcan un 

punto de reflexión. 

Para los israelíes, el nacionalismo funcionó como el 

referente unificador de lo propio que tenla como finalidad 

racional la constitución de un Estado, en el cual la 

cultura, la tradición, el lenguaje conjugan la identidad de 

un pueblo. Las diferentes posturas nacionalistas sobre la 

concepción del Estado abren una infinidad de preguntas sobre 

este centro unificador que ante la posición israelí interna 
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y su posición internacional deben- ser replanteadas, 

reelaboradas. 

Por otra parte, también a la identidad palestina se le 

presentaba una disyuntiva, se piensa ahora en términos 

propios independientes, no bajo un marco pan-árabe. La 

Intifada mostró cómo lo cotidiano es polltico, cómo del 

impulso individual se gestó el movimiento colectivo y de 

alli se desplegó el momento de la fuerza de proyecto 

politice con capacidad de poder, en palabras de Zemelman16 

11 ••• El sujeto, más que una organización unificada, se 

expresa en cierta identidad colectiva. Esta supone la 

elaboración compartida, de un horizonte histórico común y la 

definición de lo propio -el nosotros- en relación de 

oposición a lo que se reconoce como ajeno- los otros •.. 11 

(Zernmelman, 1990:96). 

La identidad palestina, al igual que la israelí, está 

en construcción; ha habido importantes modificaciones que 

revelan un proceso de madurez, de conformación de 

11 autonomfa 11 relativa frente al mundo árabe, sin embargo sus 

n~xos con Jordania son tan estrechos, no sólo a nivel 

cultural sino sobre todo económico y politice, que la 

definición de esta relación especifica será producto de 

nuevas discusiones y reacomodos en la zona. 

Así, la dinámica mundial, que se inscribe hoy en el 

16 Para el autor \os movimientos sociales se il!!i.tnn 11 partir de 3 momentos, a) El 111001ento de lo 
Individual: de lo familiar, de lo cotidiano. b) El inomcnto de lo colectivo: de la 
Identidad, del horizonte histórico cOtl'partido. cl El momento de la fuerza; del proyecto con 
capacidad de desp\C'gar prácticas dotadas de poder. (Cfr. Zeme\m.:in, 1990:96). 
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marco económico bajo las determinantes de la 

interdependencia y la globalización, motiva el 

establecimiento de varias cuestiones nuevas a nivel 

internacional. La región, subordinada a Estados Unidos, 

estrechará con este socio aún más sus lazos, la 

interdependencia asimétrica fabricará múltiples canales, 

comercio e inversiones entre otros, que generen bandas de 

transmisión desde el Gran Centro hacia estos paises; ello 

incluye una visión de mundo y una cultura especificas. 

La formación de bloques económicos, en la nueva 

dinámica del capitalismo, implica que la exclusión de algún 

pa1s en esta nueva forma de acumulación sea una fuente 

importante de condicionamiento cuyo resultado será el rezago 

económico frente al resto del mundo. La nueva configuración 

mundial en proceso implica repensar también la dinámica 

rsrael1-Palestinos bajo una nueva óptica.. En la región 

existen ya proyectos de mercados regionales: el Maghreb y el 

consejo de Cooperación del Golfo son sus dos exponentes .. 

Para Israel puede ser esta una veta de inserción en la nueva 

dinámica mundial, 17 donde sea el socio quien comande y 

17 AUn cuando Israel haya firmado un Acuerdo de Libro comercio con Estados Unidos y sea parte de lo 

Com..nldad Económica Europea, lo distancia, la i/!l)Ortancia de consolidación regional de 
estos dos bloques y la propia dinámica económica m.indial obligan a pensar en abrir nuevas 
fuentes de capital. 

Entre los principales socios comerciales Cilrportacioncs y exportaciones) de Israel para 
1989 (calculado en miles di!! dólares), tent!'mOs a: 
1, Estados Unidos S2,356,900 
2, Bélglca•luxecrburgo S2,0Qlil,800 
3. RepUblica Federql Alemana sl,l.28,300 
4. Suiza 
5. Qran Bretaña 

S1,223,100 
S1, 1S7,800 

(fuente: Statlstlcal Survey, Israel, p. 55). 
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lideree la composición del bloque, mientras la situación de 

los palestinos abre varias disyuntivas a nivel económico. 

Hemos anotado ya que 40% de su población trabaja en Israel. 

(Ver Tabla 2) • 

TADLA 2 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION PALESTINA EN LOS 
CAMPOS DE EMPLEO EN ISRAEL Etl: 1983 

SECTOR 1 CISJORDANIA 1 GAZA 

Construcción 

1 

33,000 lJ, ººº 
Agricultura, Industria 

y pesca. 32,000 22, ººº 
Industria 23,000 12,000 
Servicio Público 

1 

20,000 11,000 
Comercio, Turismo 16,000 14, ººº 
Transporte 7,000 6,000 
Servicios Profesionales 6,000 4,000 

Fuente: Hechos de Israel, Ministerio de Relaciones 
exteriores, División de Información, Jerusalén, 1986, 
P· 52. J 

Esto implica que un porcentaje importante de la población 

palestina económicamente activa depende del centro israel1 y 

ante la disyuntiva de la conformación de un Estado Palestino 

autónomo e independiente éste deberá buscar inversiones y 

financiamientos a nivel mundial que logren sustituir estas 

fuentes de trabajo, de ingreso, que estarán vedadas. Por 

ello, la formación de un Estado Palestino en la zona, si 

bien es un requerimiento político consolidado tanto por la 

necesidad como por la experienci~, es una utopía que supone 

el establecimiento de un aparato estatal, 18 la realidad 

l8 Oue en términos wcberianos estaría descrito cano lo uociacion potitlca en la Ql.Je existe un claro 
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económica, tanto externa como interna, señala como 

posibilidad la creación de un Proto-Estado, entendiendo por 

éste la realización de un proyecto nacional en un territorio 

determinado, en donde se dé la autonornia polltica, donde 

tanto el monopolio de la violencia como la soberanía 

territorial y el derecho formal estén constituidos y 

reconocidos. Sin embargo, no es un Estado cabalmente 

constituido dadas sus condiciones materiales reales como 

son: la pobreza de su geograf la, la carencia de medios de 

subsistencia y de una fuerza de trabajo calificada {los 

palestinos de la diáspora tienen el mayor porcentaje mundial 

de graduados universitarios) la falta de producción propia, 

asi como pocas fuentes de ingreso e inversión de capital 

propio minima, dependencia económica hacia Israel y Jordania 

entre otros, y el aumento actual del desempleo, que plantean 

como opción obligada una asociación económica con su vecino 

más afin, politica y socialmente: 19 Jordania, para 

consolidar un proyecto viable y sustentado. 

Cuando hablamos de un Proto-Estado reconocernos la 

viabilidad y sustento politice del nacionalismo palestino 

implicada en una cultura propia que se plasmará en un Estado 

independiente. Sin embargo, las condiciones económicas 

internas de la zona de Cisjordania asi como las condiciones 

y legitimo monopolio de coacción en un especifico territorio y cuya legitimidad reside en 
normas universales e Iguales para todos los mienbros de ta asociación. Es decir, el 
monopolio del uso de la fuerza, terrltorialid<td y derectlo formal universal o abstracto. 
Citado por Aguilor, luh en Re11i">ión histórica del concepto del Estado, 19VO, t'léxlco. 

19 Establecimos ya que la mitBd de la pob\acion jordana es de origen palestino, además que la 
duración en el poder del Rey Hu!:isein depende íntegramente del ilpoyo de estos habitantes. 
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internacionales ya apuntadas, plantean una realidad 

económica realmente dificil para los palestinos. Ante ello, 

no sólo la definición nacionalista es importante, sino 

también la configuración del mapa económico-social del Nuevo 

Estado. Por ello, ante esta condicionante, el proyecto 

económico viable para la configuración estatal es 

precisamente la conformación de una Confederación con su 

vecino, Jordania. Este proyecto implicarla la libertad de 

cada una de las partes para abandonar esta asociación cuando 

lo estimen conveniente. 

Dicho Proto-Estado, sin darle a este término una 

connotación despectiva, supone una distinta alternativa 

socio-pol1tica de asociación para Medio Oriente20 y que se 

inscribe en la actual propuesta organizativa estatal 

mundial. Estos nuevos reagrupamientos y alianzas económico-

politicas proponen posibilidades materiales reales en un 

proyecto que está un paso antes de conseguir la conf ormaci6n 

estatal. 

Asi, nuestro anAlisis nos ha conducido al planteamiento 

de la concreción de un Estado Palestino, propio, de 

autonomia limitada ya que en un ámbito econ6mico, se 

inscribirla bajo la connotación de un Proto-Estado, que 

tendr1a como punto nodal la necesaria confederaci6n con 

Jordania. 

20 Este tlpo de planteamientos fueron en gran 111edlda los que condlcloMron la fonn11cl6n de la 
COllU"tldad de Estados lndrpendlentes (CEI), y la posible reorganh.act6n de los "nuevoa" 
Yugoeslavia y Checoeslov<lquia, 
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Esta situación nos lleva a plantear que la formación de 

un Estado Palestino en la región, no sólo imp.lica un 

proyecto nacionalista, que ya consolidó como un momento de 

fuerza entre los Palestinos o sea, "proyecto con capacidad 

de desplegar prácticas dotadas de poder" (Zemelman, 

1990:96). Ahora hay que analizar las variables que 

intervienen en la consolidación este proyecto; ello implica 

hacer hincapié no sólo en las cuestiones internas sino 

también en las externas. 

cuestiones internas 

Al igual que cualquier grupo social los palestinos 

tamblén presentan diferencias; entre las principales pueden 

anotarse las socio-económicas y las generacionales. 

Nivel socio econó~ico 

Dentro del grupo se pueden distinguir tres grandes 

sectores: el agricola, la burgucsia y los intelectuales. El 

sector agrícola ocupaba, durante el periodo de subordinaci6n 

al sistema de mandatos, 2/3 de la población, pero la venta 

de tierras a los socialsionistas y la proliferación de los 

latifundios privó a los campesinos tanto de sus tierras como 

de sus derechos, por lo que se vieron obligados a vender su 

fuerza de trabajo como trabajadores temporales en las 

grandes propiedades agricolas privadas, situación que es 

evidente hacia 1948. 
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En los años cincuenta y sesenta, a partir de la guerra 

de los seis dias (véase Supra, capitulo II) cuando se 

presenta el problema de los refugiados, los campesinos 

palestinos al huir abandonan las pocas tierras que poseían y 

no recuperarán jamás sus parcelas. Los hijos de esos 

campesinos refugiados empiezan a establecerse en nuevas 

labores como comerciantes o trabajadores casuales en Beirut, 

Amán o Damasco, en industrias de elaboración de alimentos o 

textil-:!:s. 

En los últimos años de la década de los sesenta se 

abren nuevas fuentes de trabajo en Arabia Saudita, Kuwait y 

los Estados de la zona del Golfo Pérsico pues el "boom" 

petrolero abrió e incrementó los campos de la construcción y 

la industria, situación que prevaleció hasta los años 

ochenta en que con la calda de los precios del petróleo el 

empleo disminuyó radicalmente. La disminución de la demanda 

de mano de obra en estos paises obró directamente en contra 

de los Palestinos, pues al ser estos los organizadores 

politices promotores de protestas, de huelgas, de 

solicitudes de incremento de salarios, etc, fueron los 

primeros en ser despedidos. Aunado a esta situación, la 

guerra civil de Líbano, la devastación bélica de los campos 

de refugiados, lil matanza de Sabra y Cha tila deja a los 

refugiados en una situación sumamente insegura, sujetos 

nuevamente a la expulsión. 

Si bien ello es caracter1stico del exilo, en los 

territorios ocupados esta situación ha llegado a niveles 
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terribles, la mayor parte de la agricultura en los 

territorios está centralizada en cultivos como el olivo y la 

vid, y los productos agricolas generados en la zona son 

comercializados a través del intermediarismo de Israel para 

su exportación a Europa. 

agricola de 53 millones 

incrementó a 350 millones 

En 1968, se obtuvo una producción 

de dólares que para 1983 se 

(Hechos de Israel; 1986:51) pero 

con la crisis económica israel1 y la Intifada esta 

producción ha ido en descenso obligando a la población a 

buscar trabajos de recolección en las cosechas dentro del 

territorio de Israel (fundamentalmente en los Kibutzl. 

El segundo grupo, la burguesia palestina en el exilio 

creció de manera próspera en la Segunda Guerra Mundial, bajo 

la vigencia del Mandato y la proliferaci6n de 

construcciones, bancos y aseguradoras, servicios comerciales 

y la exportación de citricos y frutas. cuando huyen y se 

refugian en los Estados vecinos, junto con ellos sus 

capitales se transfirieron a los paises árabes que los 

recibieron, edificaron empresas, como la Compañia 

Aseguradora Arábica o la Middle East Airlines al igual que 

el Arab Bank negocios pioneros fundados con capital 

palestino. 

El auge de esta nueva clase burguesa en el exilio se 

gesta en Estados de Medio Oriente donde la burguesia local 

es débil. En Libano la supremacia de Palestinos en las áreas 

bancarias y financieras, del comercio y la industria, 

planteó un reto a los maronitas (cristiano libaneses) que 
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velan en peligro su hegemonía económica constituida durante 

varios siglos. 21 En otros sitios, corno Kuwait por ejemplo, 

fueron nacionalizados todos los capitales palestinos y en 

Libia, en 1969, se les prohibió sacar sus ganancias de aquel 

pa1s lo que orilló a este grupo palestino a buscar nuevos 

destinos de inversión como Amán, El Cairo, Chipre y Londres 

para salvar restricciones e incrementar su competencia ante 

las burguesías locales. 

Los problemas del Llbano y la Guerra del Golfo 

Pérsico(l991) restringieron aún más su acción, con los que 

muchos comerciantes e inversionistas palestinos concluyen 

que el único camino para asegurar su estabilidad económica 

serla establecer su propio Estado. Su contribución al 

interior de los territorios ocupados ha sido no sólo 

mediante apoyo político sino también a través de fuertes 

donaciones, por medio de los centros financieros de Jordania 

y la política de "puentes abiertos". 

El tercer grupo, los intelectuales, son producto de la 

nueva sociedad palestina de los años sesenta y setenta, 

palestinos que han cursado carreras profesionales en 

institutos técnicos, colegios y universidades al interior de 

los territorios ocupados (véase tabla J) 

21 Es por esta ratón que hay una unión entre lsraelfes y las falanges cristianas en 1962 con el fin 
de sacar a los palestinos de la zona. 
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TABLA 3 

EDUCACION DE LA POBLACION PALESTINA (1989-1990) 

Educación Escuelas Alumnos Maestros 
( 1989-90) 

Preescolar s.n 22,200 s.n 
Primaria 330 130,60 6, 657 
secundaria 69 28,928 1,938 
Preparatoria 83 38,888 2, 677 
Vocacionales 43 7,737 s.n 
Escuelas Agr1colas 2 713 s.n 
Colegio de 

profesores s.n 576 s.n 
Universidades 6 s.n s.n 
Educación especial 21 1,118 225 

Fuente: statistlcal survey, Israel, 1990 p 552 

Las principales profesiones desempeñadas por los 

palestinos son ingeniería, arquitectura, periodismo y 

medicina. Dentro del mundo árabe representan ellos la 

población con mayor número de años de educación y ocupaban 

puestos bien remunerados. Sin embargo, a partir del inicio 

de los años ochenta la situación económica de estos 

intelectuales declinó; la emigración y la educación ya no 

eran un boleto seguro para el éxito. La crisis politica de 

Libano, la Guerra del Golfo Pérsico y la crisis económica al 

interior de los territorios incrementaron el número de 

desempleados también entre los más calificados. Fueron los 

jóvenes los más afectados pues sufrieron una gran merma en 

recursos económicos y en su desarrollo profesional ademas de 

que sufrieron las graves restricciones israelies de ingreso 

y permanencia en las universidades. La politica israelí 

conservadora, en economia y política produjo una declinación 

del trabajo y de las esperanzas. 
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Diferencia qeneraciona1 

Es en esta dinámica interna donde se percibe la segunda 

gran diferencia entre la población palestina, la 

generacional. 

Son los jóvenes los que han promovido el movimiento de 

la Intifada, la gran mayor1a de ellos responde as1 a una 

situación propia vivida bajo dominio israell, adoptando 

métodos de lucha de la propia resistencia judía frente. al 

Mandato británico; estos jóvenes son resultado tanto de la 

experiencia en los territorios ocupados como del desarrollo 

de la organización de la OLP, frente al mundo árabe. 

11 As1 la mayoria de los palestinos no viven ya en campos 

de refugiados, son la mayoría auto-suficiente, su libertad 

sigue limitada no sólo por las fuerzas de ocupación israelí, 

sino también por los estados árabes (excepto Jordania) que 

no les permite, aún ahora, ser y adoptar la ciudadan1a, 

prohiben su movimiento y limitan su empleo 11 (Bard; 1989: 41) 

El movimiento de la Intifada nace de esta situación, en 

la que existe una gran diferencia de parámetros 

generacionales; mientras los viejos participaban con el 

gobierno israelí y tenian una postura consc~vadora, tanto al 

interior de su grupo como frente a los paises árabes, los 

jóvenes alimentan un espíritu de lucha frente a Israel y, en 

cierta medida, también frente al mundo árabe. 
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Estas condiciones propias, internas del grupo, son 

importantes en la gestación de un Estado independiente, son 

condiciones socio-culturales que, aunadas a las dificultades 

económicas ya expuestas, generan diferentes proyectos 

politices, entre los que se encuentran la propia definición 

del Estado en relación a la religión, los asuntos de 

relaciones con los paises árabes y el régimen polltico por 

establecerse. As! se abren nuevas interrogantes por 

resolverse en un futuro próximo cuando se concrete la 

realización del Estado Palestino, pues como cualquier 

sociedad exhibe heterogeneidades en su interior. 

cuestiones externas 

Uno de los factores externos más importantes en la 

posible consolidación del Estado palestino implica analizar 

la economia a nivel mundial. 

En este periodo de globalización e interdependencia no 

es posible pensar en soluciones artificiales, las grandes 

economías mundiales invierten, elaboran y apoyan proyectos 

que garanticen las ganancias. En este sentido, la 

conformación de un Estado palestino tendría inmediatamente 

que recurrir como soporte y garantía de estas inversiones a 

Jordania y, a través de este pa!s, conseguir insertarse en 

la economía mundial. La formación de Bloques económicos 

parece abrir una puerta de entrada en donde los nuevos 

canales y mesas de negociación permitan participar a esta 

población. 
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Dentro de los factores politices hemos señalado el 

cambio de posición de los Estados Unidos en Medio Oriente y 

su consolidación en la zona a través de sus nuevas alianzas 

estratégicas con los paises árabes. El apoyo estadounidense 

a la consolidación de un Estado Palestino en la región es ya 

un hecho, este cambio politice fue palpable desde la última 

etapa del periodo de Reagan, el éxito de la gestión 

norteamericana en la región va de la mano con la 

conformación de un Estado Palestino que consolidarla la 

supremacía norteamericana en una zona estratégica para los 

estadounidenses. 

El reconocimiento de que las condiciones políticas han 

cambiado desde 1989, implica un apoyo norteamericano a la 

configuración estatal palestina, pues les traerla amplios 

beneficios, planteados en términos de reconocimiento a los 

palestinos y apoyo de éstos a la causa norteamericana, 

tratando de limitar con ello a los grupos extremistas 

fundamentalistas, los acérrimos y peores enemigos de la 

"democracia" norteamericana. Si bien este es un 

planteamiento politice viable, los estadounidenses aún no 

establecen qué tipo de apoyo económico, otorgarán al recién 

nacido Estado, con lo que la cuestión económica quda en el 

aire, en un plano volátil. 

Esta opción apunta también a una nueva relación entre 

Palestinos y los demás paises árabes; hemos descrito como 

esta relación ha sido utilizada en favor de ciertos sectores 

y bajo ciertas condiciones, la formación de un Estado 
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palestino tendrá que redefinir sus relaciones con el Mundo 

Arabe. En este sentido Palestina deberá entablar nuevos 

diálogos y estrategias y, sobre todo, mantener su propia 

autonomía y perseguir decisiones que sean resultado de su 

elección. 

Otro de los aspectos determinantes será el apoyo que la 

causa palestina ha tenido desde los años setenta en el foro 

de las Naciones Unidas. Alli, se ha generado una posibilidad 

real de apoyo a un proyecto estatal palestino, resoluciones 

como la 242 y la 338 son resultado de un consenso en la 

Asamblea General, ante esto, queda en los palestinos e 

israel1es la posibilidad que abre esta oportunidad 

internacional, coyuntura que no debe ser desaprovechada, 

pues el diálogo y las negociaciones son ahora la tónica que 

preva lec e. 22 

Nuevo p1anteamiento 

Tanto las cuestiones internas como externas, propias de 

la población palestina, junto con el análisis elaborado aquí 

sobre la propia dinámica israeli en la que se debe subrayar 

la cuestión de seguridad nacional, la crisis social y 

politica asl como el cambio que se gesta a partir de 1989 en 

el orden mundial, ya analizado, llevan a pensar en ciertas 

propuestas. 

22 Cabe hacer mención a la designación de- B, Cihall COlllO secretario general de las Naciones Unidas. 
su carrera y pt!rsonal idad son parte de este- proceso, 
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Con el fin de proponer algunos escenarios factibles 

utilizaremos como criterio rector i.a posibilidad de 

realización de las siguientes hipótesis. En el primer gran 

grupo estarlan aquéllas que son las más radicales, es decir, 

aquéllas que pese a ser contrapuestas por su extremismo 

reunimos en un mismo grupo. Podemos destacar aqul los 

planteamientos más radicales de palestinos e israelles, 

donde la violencia y la intolerancia son los ejes. 

En este sentido, la dep<:>rtación y la transferencia 

masiva de palestinos, el surgimiento del fundamentalismo 

dentro de los dos bandos, el extremismo polltico-ideológico, 

la no negociación polltica y el resurgimiento de terrorismo 

en los actores dan pie a una polarización de la situación. 

El segundo grupo de hipótesis, es aquél que supone un 

proyecto político-económico donde se propone desde la 

posibilidad de un Estado-dormitorio para los palestinos, 

hasta la viabilidad de un proyecto en el que la fuerza de 

trabajo que labora en Israel fuera suplida totalmente con 

los emigrantes soviéticos y etiopes, pasando por la creación 

de una confederación de estados gcbernada por Israel e 

incluso el nacimiento de un mercado común en la región. 

Estos dos grupos de planteamientos han sido adelantados 

durante toda nuestra exposición, sin embargo, sobre éstos 

existen varios juicios de posibilidad objetiva. 

Lo expuesto hasta aqu1 abre un sin fin de combinaciones 

en un abanico de posibilidades. Nuestra intención ahora es 
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mostrar cómo estas combinaciones pueden cobrar un papel 

fundamental en la dinámica Israeli-Palestinos y c6mo a 

través de un análisis prospectivo podemos diseñar diversos 

escenarios que den cuenta de probabilidades objetivas que 

conjuguen estas variables y den pie a un ejercicio de 

imaginación creativa donde se establezcan condiciones 

concretas de análisis que nos permitan redondear 

conclusiones acerca de nuestro objeto de estudio y 

establecer con mayor precisión los parámetros que podrán 

guiar la Dinámica Israell-Palestinos en un futuro cercano. 
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CAPITULO IV 

PROGNOSIS DE POLITICA INTERNACIONAL 

El análisis que hasta este momento hemos realizado nos lleva 

a plantear cinco factores importantes que constituyen el 

enfoque central de este capitulo y nos ayudarán a dilucidar 

las probabilidades de creación de un Estado Palestino en la 

zona de los territorios ocupados. 

Los cinco factores de análisis son los siguientes: 

En el primer capitulo de nuestro trabajo expusimos las 

pautas que seguia hoy en día el contexto mundial y apuntamos 

dos fenómenos internacionales. Por una parte, a nivel 

económico, la interdependencia asimétrica y el globalismo 

que marcan una nueva dinámica del capitalismo y trata de 

establecer nuevos patrones de acumulación, como sería la 

formación de bloques económicos. Por otra parte, a nivel 

pol 1tico se da el resurgimiento de los movimientos 

nacionalistas. 

Diferimos del planteamiento de Francis Fukuyama que 

establece el triunfo de la idea liberal y por lo tanto la 

disminución de conflictos mundiales: 11 
••• estamos siendo 

testigos no sólo del fin de la Guerra Fria, o del pasaje de 
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un periodo particular de la historia de la posguerra, sino 

del fin de la historia como tal: esto es, el punto final de 

la historia ideológica de la humanidad y la universalización 

de la democracia liberal occidental como forma final de 

gobierno humano ••. en el Estado homogéneo universal todas 

las contradicciones anteriores son resueltas y todas las 

necesidades humanas satisfechas. No hay lucha o conflicto 

sobre 'grandes asuntos ... ' (Fukuyama, 1989:3-4). Por el 

contrario establecimos que hoy en d!a el mundo sigue siendo 

un espacio donde los conflictos económicos, politices y 

sociales gestan fuertes contradicciones.. Casos cerno los de 

la ex-Unión Soviética, el de Yugoslavia, la misma 

consolidación de tratados comerciales y de mercados como el 

de la Comunidad Económica Europea, o la posible firma de un 

Tratado de Libre Comercio entre México-Estados Unidos y 

Canadá asientan la inminente complejidad mundial en la que 

no hay procesos terminados o fines absolutos. De ahí que, 

tanto a nivel económico como político, los procesos sigan 

siendo inacabados y presenten altas, bajas y cambios. 

I. A nivel económico destacamos la interdependencia 

asimétrica y el globalismo. 

a) El punto clave de análisis concluyó por definir cómo 

el globalismo y la interdependencia conducen a un momento en 

que la formación de bloques es ya un hecho, cómo el 

capitalismo busca nuevas formas de acumulación en las que 
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los mercados compartidos y las negociaciones de Libre 

Comercio marcan nuevos mecanismos en la economla mundial.1 

Estos fenómenos (globalización e interdependencia) son 

determinantes en el flujo de inversión y capital, y agiliza 

los procesos de maximización capitalista, pretenden crear 

por tanto un mundo donde se agiliten los intercambios 

comerciales, donde se borren barreras que limiten la 

actividad comercial en mesas de negociaciones y canales de 

comunicación donde se diriman las disputas, sin embargo este 

planteamiento no niega la existencia de conflictos sino que, 

de entrada, enfatiza la asimetria en las relaciones que se 

establecen. Aseverarmos, asi, tres rubros importantes. 

A. La magnitud de la interdependencia contemporánea 

implica asimetría y mutua coacción, esto nos sitúa en una 

relación favorable para los grandes paises pues los pequefios 

son más vulnerables en las distintas situaciones. 

B. La compet:cncia entre potencias o bloques tienen 

impactos negativos sobre todo en los paises pequeños. 

Efectos de corte asimétrico más que bilateral. 

c. Es sólo a través de las mesas de negociaciones donde 

las distintas disputas se pueden solucionar; aún cuando el 

Estado siga siendo un actor importante a su lado surgen 

empresas transnacionales, Organizaciones no Gubernamentales, 

y nuevos organismos capaces de gestar negociaciones fuera 

Véase en este sentido El Tratado de Libre Comercio Hé•ico·EUA·Canadá·La CEE Y la Cuenca del 

Pacífico. 
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del ámbito público e impactar de manera decisiva en las 

posibles soluciones. 

De a qui que el argumento central, mantenga una 

consolidación de una nueva forma de relaciones económicas 

mundiales que tienen una dinámica distinta pero que no 

niegan la dificultad, el conflicto y la diferencia. 

Analizar el panorama mundial, desde la perspectiva de 

la teoría de la interdependencia asimétrica, permite 

centralizar una visión del proceso de globalización bajo una 

óptica real que plasma problemáticas concretas más que 

procesos ideales, aún cuando algunos teóricos pretenden 

presentar al globalismo como la medicina que traerá la 

solución a todos los "males". 

De aqul que sea necesario asentar que para nuestro 

análisis es importante conceptualizar que lejos de ser una 

panacea, el proceso de globalización abre de entrada nuevas 

problemáticas y nuevos conflictos y será la interdependencia 

asimétrica la marca distintiva de este proceso. 

b) Asi como el campo económico marca cambios 

importantes, el aspecto politice se presenta inmerso en el 

resurgimiento importante de los nacionalismos. 

Para Erncst Gellner es importante recuperar al filósofo 

trances Ernest Renan en cuanto a que el nacionalismo implica 

la amnesia, amnesia en el sentido de olvidar lo particular 

que es " ••• el rasgo decisivo de una nación: es el anonimato 

de sus miembros. Una nación es un gran conjunto de hombres 

de tal condición que sus miembros se identifican con la 
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colectividad sin conocerse personalmente y sin identificarse 

de una manera importante con subgrupos de esa 

colectividad ••• 11 (Gellner, 1989:17). 

Uno de los elementos más importantes en la conformación 

del nacionalismo es precisamente la cultura. Entendemos a la 

cultura, desde una visión antropológico-estructural como 

" ••• el sistema de señales que, en el idioma de una u otra 

sociedad, constituye los signos en virtud de los cuales esos 

varios roles posiciones o actividades, son llevados a la 

atención de sus miembros ••. 11 (Gellner, 1989:23). En la 

nación esta cultura es compartida internamente, 

indiferenciada, encubriendo diferencias oscureciendo 

particularidades, homogeneizando. 

Así, esta cultura homogeneizante generará, entre otras 

sefiales, un lenguaje del grupo de la nación con un medio 

lingüístico compartido: 2 El nacionalismo se hace entonces 

patente y esta particularidad se convierte en una fuente de 

orgullo y de placer que debemos valorar; de aquí que casi 

cualquier cultura extranjera aparece como lo otro, lo 

distinto, e incluso como lo amenazador. 

Al interior del grupo, junto con el auge de la cultura 

homogeneizante, el nacionalismo necesita también de una 

estructura política que tenderá inevitablemente a hacer 

nacer un Estado. Definirnos el concepto de Estado como una 

asociación política en la que existe un claro y legitimo 

monopolio de coacción en un territorio especifico cuya 

2 El lenguaje es entendido no sólo como idioma sino como sf!lt!olos 
slgnlftcados y significantes, de lm.igeocs, de referentes cOl:J,jM(?g, 

códigos específicos de 
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legitimidad reside en normas universales e iguales, para 

todos los miembros de la asociación. (Weber; 1978: 10} El 

Estado es el único que puede proteger la infraestructura 

cultural pues sin él, ésta no podrla sobrevivir. Para 

efectos analíticos el proceso de constitución de Estado

Naci6n está dado en dos momentos; el primero en la formación 

de la Nación, fenómeno que tiene una implicación cultural y, 

el segundo, en la creación de un Estado que es el momento de 

expresión polltica. 

De esta forma, hemos tratado de señalar cómo estos dos 

procesos internacionales (interdependencia asimétrica-

globalismo, y nacionalismo) son fundamentales en el análisis 

de la dinámica Israelí-Palestinos, y en la consolidación de 

un Estado Palestino en la región; las particularidades que 

esta dinámica asuma serán elaboradas al interior de cada 

escenario aqu1 planteado. 

Lo que cabe destacar es que la consolidación de estos 

cambios económicos y políticos a nivel mundial replantean l~ 

configuración de Medio Oriente. Tanto el parámetro 

económico, que plantea procesos bajo el ámbito de bloques 

económicos con todas sus implicaciones, como el parámetro 

político situado en un momento de resurgimiento de los 

nacionalismos golpean fuertemente a la región y dan pie a 

nuevos reacomodos y estrategias. Por ello, la lectura que se 

hace ahora de la dinámica Israelí-Palestinos y la 

posibilidad de creación estatal palestina gira en estos 

ejes. 
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Bloques económicos, globalizaci6n, interdependencia 

asimétrica y dos nacionalismos que se enfrentan serán los 

ingredientes de una encrucijada donde la elección 

determinará el futuro próximo y remoto de nuestros actores. 

II. Como factor fundamental hemos establecido a lo 

largo de la exposición, la gestación de una tendencia hacia 

la formación de un Nuevo Orden Mundial a partir de 1989, que 

para los fines de este estudio dividimos en dos ámbitos: la 

situación económica y la situación politica. En la primera 

destacamos la interdependencia asimétrica y el globalismo, 

en la segunda el resurgimiento del nacionalismo. Sin 

embargo, aunque ambos están estrechamente unidos en un todo, 

fue fundamental desglosarlos para entender cómo se conjugan 

estas dos esferas en la realidad mundial en la cual la 

dinámica Israell-Palestinos está inserta. 

Un aspecto fundamental en la dinámica Israell

Palestinos es, en este sentido, establecer que los 

nacionalismos son resultado de la modernidad, 3 entendiendo 

en este proceso tres indicadores claves: el secularismo, el 

mercado y la democracia. Los nacionalismos que hoy resurgen 

son propios de esta etapa, pues los valores centrales de la 

modernidad son promovidos por el nacionalismo. 

Para Alexander Motyl (1991:1-23) la democracia, el 

mercado y el secularismo fortalecen a la Nación y le colocan 

en un papel central. De aquí que, a diferencia de los 

teóriCos que piensan que la globalización borra fronteras, 

3 Véase Introducción. 
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hoy más que nunca el Estado-Nación surge como la estructura 

de soporte de los valores que el actual proceso económico 

exige. 

11 La nación y el Estado son dos principios de 

organización dominantes del mundo contemporáneo, de aqui que 

el interés de las élites en los propios Estados es un asunto 

inevitable en un mundo que pretende la democracia y los 

derechos humanos". (Motyl, 1991:12). 

Además, son la democracia y el mercado dos factores que 

favorecen el nacionalismo y éste a su vez se mantiene a 

través de ellos porque el mundo sigue dividido en naciones. 

La percepción de lo 11 otro", de lo extraño, de lo diferente, 

implícito en el nacionalismo seguirá vigente por mucho 

tiempo; son estas las diferencias diflciles de borrar, 

aunque para algunos no es imposible. 4 

As1, la democracia y el mercado son los que fuerzan a 

los individuos y grupos a competir entre ellos y a buscar 

sus propios intereses. Esta suma de la Modernidad, junto con 

otros elementos, contribuye al conflicto y a la competencia, 

de esta forma, más que limar diferencias, el mercado tiende 

a exacerbarlas, a hacerlas presentes, a intensificarlas. 

Desde nuestro punto de vista, contrariamente al 

planteamiento de la extinci6n de la Naci6n o el Estado, 

éstos siguen siendo vigentes en la realidad mundial. 

4 vease en este caso, la argunentación canadiense y 111e1dcana con respecto a la cultura nacional en 
ta negociación para la firma del Tratado de Libre Comercio de Amór\ca·del Norte. (flC) 
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Bajo este panorama, es la Nación la que resguarda los 

valores de la democracia, el mercado y el secularismo, 

porque al generar una identidad nacional se atenúa la 

importancia de la religión, al fortalecer los valores de 

clase y al unir bajo un sólo ámbito democrático a una 

infinidad de particularismos, multitecnicismos, 

regionalismos, se culmina el proceso de constitución 

ciudadana. 5 

Por su parte, el mercado al poner a los individuos 

anónimos en contacto y competencia. 11 ••• lleva a las naciones 

a un contacto en el que hacen lo posible por hacer presente 

la diferencia, hasta la crean y generan el conflicto, el 

ocio y otras emociones" (Motyl, 1991:8). 

Por ello, hoy, el mercado y la formación de bloques 

econ6micos lejos de acabar con la diferencia, la exacerban 

pues es parte de su funcionalidad. Nación-Estado por tanto 

sigue, persiste y siendo concepto de utilidad en los 

estudios internacionales y en nuestro planteamiento es ficha 

esencial de un rompecabezas por resolver: 

se ha puesto de relieve c6mo la Intif ada es un 

movimiento nacionalista que se ha cons?lidado (al establecer 

una cultura propia y una intencionalidad de constitución 

estatal) y también cómo para los israelíes el conflicto se 

inscribe en términos de nacionalismo: ¿entrega de 

territorios por paz? ¿proyecto de la Gran-Israel? 

¿bipartición? ¿extremismo nacionalista? Interrogantes que 

5 Analfcese en este sen[id(I, la Constitución Horttamcrlcano. 
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hoy se abren y que retomaremos en cada uno de los escenarios 

como piezas de ajedrez que serán los componentes de la 

región. 

III. Un factor fundamental en el logro de la paz en la 

región y en la posible constitución estatal palestina es la 

cuestión de la seguridad nacional de Israel, Jordania y 

Palestina. Es importante citar aqui las repercusiones de 

lares Resoluciones 242 de las Naciones Unidas que establecen 

el reconocimiento de los derechos de todos los involucrados 

en la problemática; ah1 se pretende mantener fronteras 

seguras y fomentar un reconocimiento mutuo que forje y 

sustente las bases para el desarrollo pac1f ico de la 

región. 6 

El problema de la seguridad nacional implica hablar de 

fronteras seguras, de posibilidad de desarrollo en un ámbito 

de paz garantizado y de un equilibrio en la zona, que 

plantee la viabilidad de convivencia entre israelíes, 

palestinos y jordanes. 

Por ello, hablar de seguridad nacional es establecer la 

protección e inviolabilidad de la Nación por agentes 

externos. Definir, por tanto, los márgenes de acción de cada 

uno de los actores en términos territoriales, militares y 

politices lleva consigo a la delimitación fronteriza, a la 

negociación sobre recursos naturales, a la capacidad militar 

y de armamento, al status Ci'ue cada uno de los participantes 

tendrá en la región, cuestiones que fungirán corno un factor 

6 Este es nuestro parlimetro legal Instituido en el Deretho lnternadonal para es.tablecer l11 
upatldad jurfdlc11 de todos los involucrados en la reglón. Véase Ane110, d()(;Ullento No. 
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esencial en la definición de un nuevo mapa geo-politico en 

la región. 

La dinámica Israeli-Palestinos pone de relieve el 

reconocimiento mutuo como garantía de soluci6n del 

conflicto, ello implica preguntarse ¿cómo concibe cada actor 

la seguridad de su Estado? si es cierto que estos 

conglomerados no son homogéneos, ¿qué respuestas tienen cada 

uno de ellos al problema de la seguridad nacional? ¿en qué 

términos se la plantean? 

Lo que cabe destacar es que por var los lustros los 

israelíes han reclamado la garantla de un reconocimiento del 

mundo árabe del derecho a su existencia, por su parte los 

palestinos exigen hoy, el reconocimiento israelí en relación 

a la construcción de un Es~ado propio. 

Hay que asentar que la seguridad total o única de uno 

de los actores no existe, pues ella traeria consigo un 

proceso de desequilibrio e inseguridad para los demás, por 

ellos la seguridad ss plantea en términos no en términos 

absolutos sino relativos. 

¿Cuál será la seguridad necesaria? ¿Cuál la suficiente? 

son temas que funcionan de manera distinta en cada uno de 

nuestros escenarios y para cada uno de los actores 

involucrados. 

Dentro de este gran tema que básicamente determina los 

limites de territorio-frontera, está la situación del agua, 

recurso vital en el desarrollo de cualquier sociedad pero de 

manera indiscutible un recurso de valor incalculable en 
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Medio Oriente dadas sus caracterlsticas geográficas. 7 Desde 

1967, se instituyó un plan para el aprovechamiento conjunto 

del agua entre Israel y Cisjordania que la pone al alcance 

de los que la necesitan, por medio de transferencias 

reciprocas. A mediados de los aflos ochenta, se obtuvieron 

unos J, 200 mJ por hora de agua en la zona de Cisjordania, 

mediante la ciencia y la tecnolog1a se ha aumentado el 

volumen de tan preciado liquido y la capacidad de los 

depósitos es ahora diez veces mayor. 8 

As! no sólo los limites fronterizos serán un elemento 

fundamental a discutir sino que también el agua tendrá un 

papel vital, pues implica la sobrevivencia de la población 

de la región. El desarrollo económico y las tendencias 

politicas estarán ligadas también a este recurso natural. 

IV. Las negociaciones y las soluciones implican 

necesariamente y de manera directa a Jordania porque este 

pais ha participado desde el inicio del conflicto mediante 

una intervención directa en la zona, porque fue el principal 

destino de los refugiados palestinos y con el tiempo, su 

propia población se ha 11 palestinizado" gradualmente no sólo 

de manera numérica ya que 3/4 partes de su población es de 

origen palestino, sino porque representan una fuerza 

polltica en el parlamento y sobre todo porque la 

continuación del Rey Hussein en su cargo, depende 

7 Algunos tt'órfcos t'Cologistas est11blect'n que las próximas confrontaciones mundiales adquirirñn un 
sesgo eco\Ci¡Jico·político al convertirse los recursos naturales en puntos de litigio, ante 

la terriblt' poslbl 1 idad de su agotamlt'nto. 
8 Hientras, t'n Galil, que es W'la zona mas Brida, se han incrementando plantaciones de riego por 

goteo, que han permitido un ahorro anual de más de 20 millones de m3 cUblcos de agua. 
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directamente del apoyo palestino. 9 Es también importante 

sefialar que estos residentes palestinos están incorporados a 

la producción económica jordana, son parte integral del pa1s 

lo cual se hace patente tanto en la actividad po11tica como 

en la actividad económica. La escasez de agua y la pobreza 

de recursos naturales, determinan a la economia jordana, 

·sólo un 10% de la superficie está cultivada, pero la 

agricultura emplea 75% de la población activa (Almanaque 

Mundial 1990.). Por otra parte, Jordania ha funcionado como 

ce~tro politice en los territorios ocupados y ha otorgado 

ciertos parámetros de identificación a los palestinos de 

Cisjordania. Hemos tratado de mostrar cómo, tanto por 

aspectos económicos como politices, el Estado palestino 

dependerá de nuevos capitales e inversiones, ahí Jordania 

funcionará como aval para el surgimiento de este Estado 

económicamente viable, al requerir de un socio que supla y 

genere nuevas fuentes de trabajo en Cisjordania que 

seguramente serían canceladas las que hoy existen en Israel. 

Los palestinos verán en Jordania a ese socio que le 

permitirá formar una confederación Jordano-Palestina y un 

Proto-Estado Palestino "Independiente". Por ello, la 

formación de lo que llamamos aquí un Proto Estado Palestino 

dependerá de la conjunción de estos factores: formar parte 

de una Confederación, tener autonomía política e insertarse 

en un panorama económico conjunto con Jordania. 

9 Ello se demostró en la Guerra del PCrsico cuando t.a población patestiria apoyó a Saddam Husseln y 

et rey de Jordani-l tuvo que al larse al régimen de Iraq frente a ta in11aslén norteamericano, 
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De aqu1, consideramos por los antecedentes y la 

necesidad actual que la posible formación de una 

confederación Jordano Palestina sea, en principio, un 

proyecto viable para resolver la problemática concreta que a 

nivel macroecon6mico representa un Proto-Estado 

independiente Palestino. 

Esta Confederación Jordano-Palestina implica un Rebus 

sic stantibus. Este principio sostiene que un 11 
••• acuerdo 

internacional rige mientras dura el estado de cosas 

existentes en el momento de la firma del acuerdo ••• 11 

(ozmañczyk, 1976: 3401). De aqui que si las condiciones se 

modifican los miembros tendrán la capacidad de abandonar la 

confederación. 

El proyecto de Proto-Estado y de Confederación será un 

pilar fundamental cuando abordemos los distintos escenarios: 

el de la continuidad, el rechazo a la negociación, o la 

negociación misma. La dinámica de estos escenarios 

determinará la viabilidad de este proyecto en la región. 

V. Ante la infinidad de factores que transformaron la 

dinámica israelí-palestinos en diez años (1982-1992) 10 el 

reto a futuro está dado, tanto para los israelíes como para 

los palestinos, en los siguientes términos: 

10 'léanse cepftulos anteriores enfatizando el Capitulo 111). 
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Xsraelíes 

El principal reto para Israel será vivir en la paz, 

pues, desde su constitución estatal ha vivido constantemente 

frente al peligro externo, lo que para algunos teóricos, 

como Simmel, ha permitido su cohesión. Los problemas 

fundamentales de la sociedad israelí actual son: 

1) la situación económica interna dependiente sobre todo de 

los Estados Unidos de Amé.rica y su transformación en 

las condiciones mundiales actuales. 

2) la discusión religiosa cuyo problema fundamental sigue 

siendo la cuestión de ¿quién es judlo? 

3) la contradicción étnica, ¿acaso la pluralidad de grupos 

no gestará un proceso de disolución? 

4) El resurgimiento de grupos fundamenta listas, los 

asentamientos en los territorios ocupados y la 

negociación sobre la nueva seguridad nacional. 

5) lo militar versus lo civil ¿cómo se limitará el poder 

militar? 

La negociación de estos puntos se dará en principio en 

base al acuerdo político vigente en la legislación israelí, 

consecuencia del pacto social primario. 

Palestinos: 

El principal reto para los palestinos es la 

constitución real de un proyecto económico y politice: 
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1) creación de un proyecto econ6mico-politico viable que, 

entre otras cosas, cree y fomente fuentes de trabajo e 

inversión. 

2) Tener capacidad receptiva para captar inversiones, tanto 

de la burguesia palestina como extranjeras. 

3) Fortalecer su independencia frente a los distintos 

Estados Arabes. 

4) Crear una nueva cooperación jordano-palestina-israel1. 

En este punto, es fundamental señalar que uno de los 

actores más importantes en el proceso de la región son 

Estados Unidos pues el cambio en el lider~zgo mundial 

emanado desde 1989 por las transformaciones en la antigua 

URSS, el fin de la Guerra Fria y el triunfo Estadounidense 

en el Pérsico, coloca a la élite norteamericana en un papel 

fundamental de las nP.:gociaciones de Paz en Medio-Oriente. 

Ahora, mediante una alianza con los paises árabes moderados, 

las transformaciones del mundo árabe con la Guerra del 

Pérsico, la retirada de apoyo soviético, además de ciertas 

tensiones en la Relación Israel-Estados Unidos de América, 11 

el acercamiento estadounidense a los palestinos, como la 

visión de los judios norteamericanos sobre la Intifada, 

juegan un papel radicalmente distinto en la conformación de 

la nueva fase llamada negociación, donde los Estados Unidos 

de América tienen un papel muy importante derivado de su 

interés por continuar siendo el pivote hegemónico en la zona 

y su intervención dará por resultado consecuencias vitales 

l1 ;l asunto de tos asentamieMos y la venta de anMs nucleares a China, entre otros. 
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para ésta. ¿Acaso la ünica posibilidad de "socios", tanto 

para árabes y palestinos como para israelles son los Estados 

Unidos? 

Las condiciones mundiales econ6micas y políticas 

descartan la posibilidad de nuevos 11 socios 11 • La decisión sin 

duda tendrá sus repercusiones en la región que serán 

analizadas en cada uno de nuestros escenarios. 

FUndamentación teórica en la construcción 
de escenarios politices 

Ante este panorama se pretende crear escenarios que 

contemplen variables medibles para impulsar la prognosis 

social y política en el plano internacional, que darían 

lugar a imaginar posibilidades en un corto plazo de la 

dinámica Israelí-Palestinos. 

Este ejercicio abre la posibilidad de ampliar la 

imaginación social a expectativas que pueden catalogarse de 

utop1as posibles y utopias reales, el término utopia es 

utilizado en el sentido de proyecto futuro, lo cual remite a 

un saber total como horizonte utópico, se trata ·de un 

rechazo a la utopia como meta no factible, Franz 

Hinkelammert propone, pues concebir a la utopia como un 

concepto limite. 12 Son las utop1as reales las que por su 

grado de factibilidad nos interesan pues ellas darán o 

tenderán a dar vida nueva al fen6meno y consolidar un campo 

12 la polftica ÍlllJllca la utcp{a, )ustBmente por e11cluirla e.orno objetivo posible. " ••• sólo por 
referencia a un Ideal lll'pOsibLc podemos delimitar lo posible. Es decir, no podemos pensar 

lo que es posible, sino dentro de una refleidón sobre to IJllXlslble. No hoy '•realismo 
pol(tico" sin utopfa" ••• <lec.hner, 1979:26). 
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de trabajo en que las relaciones internacionales juegan un 

papel relevante a nivel de las decisiones pollticas y las 

perspectivas que un fenómeno regional genera y sucita. La 

polltica moderna, descansa en el cálculo de posibilidades. 

El análisis polltico se centra entonces en el cálculo de la 

necesidad, de aqul que se tienda a analizar esa necesidad en 

términos de causalidad. Lo posible es lo factible 

técnicamente. 

Acostumbrados a plantear los problemas gnoseológicos, 

metodológicos y culturales en esquema dual donde la realidad 

es dicotómica y polarizada, donde se da la determinación de 

una esfera a otra, de un polo a otro, de la economia a la 

pollticil o viceversa, nuestro estudio ha pretendido borrar 

precisamente esas dimensiones, que de una manera fundamental 

caracterizan a las ciencias sociales. Hemos tratado de 

mostrar de manera inversa cómo la complejidad de la dinámica 

mundial es tal que su división analítica, solo puede 

funcionar en tanto que, después, se proceda a explicar la 

totalidad. 

De aqui que los estudios regionales sean parte 

integrante de ese todo que las relaciones internacionales se 

plantean explicar y entender. Es en este contexto donde 

diseñar escenarios a futuro cobra relevanc~a, pues no sólo 

la posibilidad de combinación de variables13 determinará los 

13 En este punto cabe la pena destocar que las variables utilizadas en el planteD111iento han sido, 
lar> que hemos tratado de poner sobre discusión en <:l presente e~crlto y quC!, por tanto, 

éstas pueden cantiiar. 



202 

escenarios por gestarse, sino también la distinción entre lo 

deseable y lo posible. 

Cabe destacar, retomando a Zemelrnan, que todo 

movimiento social está constituido por tres momentos, el 

último de los cuales es el momento de fuerza, es el del 

proyecto politice, el de la definición de una utopía que se 

construye a partir de algo deseable, pero que obviamente 

deberán remitir a lo posible, entendiendo por posible que e1 

conocimiento técnico politice descansa en la calculabilidad 

del mundo, en un cálculo de correlación de fuerzas. As1 

11 ••• el problema de lo posible es la delimitación del campo 

de la política ... 11 (Lechner, 1979:25). 

Proyectos en donde la anticipación de los procesos 

posibles de una vida óptima van de los planteamientos de J. 

Galtung, a H. Jaguaribe, donde buscar el equilibrio entre 

igualdad y libertad instauren condiciones que conduzcan 

n .•• a una gran indiferencia de la acumulación de bienes y de 

poder, y la reformulación de un nuevo ethos y una ideología 

orientados hacia valores de igualdad y de libertad .•• " 

(Jaguaribe, 1978:56). 

Aün cuando esta sea una aseveración que rebasa los 

limites materiales reales, el proyecto de diseñar e imaginar 

el futuro plasma y entiende a la prognosis, en términos de 

Daniel Bell, como sucesos de intersecciones de vectores 

sociales, en donde la predicción detalla el conocimiento. La 

prognosis es posible donde hay regularidades y recurrencias, 
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ésta puede marcar limites dentro de la toma de decisiones 

pol1ticas efectivas (Bell, 1980:45-50). 

Es en este sentido en que utilizarnos a la prognosis 

como instrumento para poder descifrar la realidad 

internacional y establecer posibles decisiones políticas 

efectivas reales. Así, hemos establecido diferentes 

escenarios utilizando nuestras principales variables que al 

unirse crean contextos de posibilidad o los llamados 

"juicios de objetividad". 11, 

Primer Escenario "La. política de Mano Dura" 

Este escenario implica exacerbar las condiciones 

objetivas, ya mencionadas, a niveles extremos. 

a) Para los israelies, ello lleva a pensar una 

agudización de la política anexionista, en donde la 

deportación y la transferencia masiva de palestinos, y el 

aumento de asentamientos en los territorios ocupados sean el 

eje de la política israelí. Esta situación estaría 

relacionada con el reforzamiento de los ultraconservadores, 

los llamados "halcones" (Sharnir, Sharon, Arentz) hoy en el 

poder, tendencia importante en Israel desde 1983. Las 

elecciones por realizarse en unos dias (junio, 1992) pondrán 

en evidencia si la sociedad israell ha optado por esta vía o 

por la vla de la negociación y la paz, o sigue sin poder dar 

mayoría a ninguno de los dos partidos mayoritarios 

(gobiernos de coalición). 

14 Término utilizado por el or. Fernándo BuU.:1 en su te.to. 
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As!, la posición israelí extremista que favorece la 

creencia de Eretz Israel generarla la idea de que Israel 

puede seguir colonizando y controlando los territorios 

ocupados a través de la proliferación de asentamientos y el 

financiamiento a grupos fundamentalistas judios. 

Se niega con la adopción de esta postura el diálogo con 

la OLP, se la agudiza de la situación que llevarla a 

soluciones donde no se contempla, desde ningún ángulo, la 

posibilidad de un Estado Palestino independiente, pues ello 

traerla como consecuencia un grave deterioro en la 

"seguridad nacional" israeli, monotema politice de los 

"halcones" desde la fundación del Estado Israel!. 

Este tipo de planteamiento pretende erradicar la 

problemática de tajo, ya sea enunciando que el problema 

palestino es un asunto jordano o proponiendo la deportación 

y transferencia masiva de palestinos. 

b) La postura palestina extremista nace de una visión 

al interior de la OLP que establece corno principio liberar 

toda Palestina de la ocupación Israeli. Hoy varios grupos 

como el FPLN y el FOLN que guardan un papel minoritario 

dentro de la organización, se ven reforzados por grupos 

fundamentalistas como Hamas o Jihad que se niegan a entablar 

negociaciones con Israel y ponen en grave peligro a la 

organización, pues si bien Al-Fatah habla concebido un 

Estado democrático y laico, estos grupos exigen una 

transformación de la concepción y la permanente injerencia 

religiosa como arma de cohesión y combate. 
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En este escenario, el proceso de negociación es poco 

viable porque aún y cuando se logre llevar a la mesa de 

negociaciones a estos dos protagonistas, las posiciones son 

tan encontradas, tan diferenciadas que emitir y respetar 

puntos en comün seria básicamente imposible y ello como 

resultado de dos nacionalismos opuestos, dispares y extremos 

que no presentan opciones de negociación. 

Este escenario es probable si los extremistas de l.os 

dos actores principales adquieren fuerza política. Tanto 

grupos israel1es como Gush Emunim o el del rabino Kahane o 

grupos palestinos pro-fundamentalistas como Hamas o Jihad 

pueden permear la escena politica y suprimir el diálogo y la 

concertación. 

Hay var íos puntos determinantes en este proceso: el 

primero es la ºFganización politice-social en cada grupo, el 

segundo el aspecto económico y el tercero, el cambio en el 

contexto internacional. 

1) orqanización politice-social de cada grupo 

Es importante destacar que un escenario de este tipo 

mide la balanza de poder y el juego de fuerzas al interior 

de cada uno de los grupos. Las elecciones en Israel en junio 

de 1992 y las elecciones al interior de los territorios 

ocupados en octubre de 1992, pondrán de relieve la 

importancia que posturas extremistas tienen al interior de 

estas dos sociedades que jugarán un papel definitivo en el 
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proceso de negociaciones en varios aspectos: asentamientos, 

seguridad nacional, fuentes de inversi6n e ingresos y agua. 

2) Aspecto económico 

El auge de la Intifada ha sumido nuevamente en graves 

aprietos a la economia israelí. El turismo, importante 

sector ha sido uno de los más afectados, así como el sector 

de la construcción y el de recolección de productos 

agr1colas, además del incremento en el gasto presupuesta! en 

seguridad interna que el movimiento ha originado. 

Para la visión extremista, conservadora, la mano de 

obra palestina es reemplazable mediante la incorporación de 

los nuevos inmigrantes soviéticos, etiopes y europeos 

orientales a Israel. 

Para los Palestinos extremistas la construcción de un 

proyecto económico, en estos momentos, no es tan importante, 

deseando, sobre todo, un sólo Estado Nacional. Tienen en 

manos un proyecto politico que no lo han estructurado en una 

realidad concreta, por ejemplo ¿si el 40% de su población 

trabaja en Israel, qué ocurrirá con ellos? Para la visión 

extremista Palestina, se trata de conseguir un Estado 

independiente, pero no se elabora un proyecto a largo plazo, 

ni metas, ni limites, ni proyectos económicos sustentables, 

hata el momento. 



207 

3) contexto internacional 

Dentro de este escenario se gesta la posibilidad de que 

asi como una solución externa (Gran Bretaña y la resoluci6n 

de la ONU de 1947) dio las bases para la formación del 

Estado Israel!, ahora, de manera similar pero en condiciones 

totalmente distintas, se geste un Estado Palestino. Dicho 

Estado vendria a satisfacer la voluntad olltica de los 

Palestinos pero, dentro del cálculo analítico de este 

escenario, por su evidente fragilidad mdterial seria dejado 

de lado, olvidado por el mundo y vivirla entonces abandonado 

a su propia suerte. De aqui se plantearla el surgimiento del 

proyecto nacional palestino, pero jamás llegarían capitales 

para invertir y dar fuentes de trabajo o empresas propias. 

Seria la visión de un "orden" impuesto que degeneraría en 

graves consecuencias. 

Asi, este escenario implicarla ver a la constitución 

del Estado 11 Independiente 11 Palestino como mera consecuencia 

política artificial de seguridad Internacional, pero que no 

tendría ningün apoyo económico que lo viabilizará 

econ6micamente forma permanente y sólida. 

Se ha llegado a plantear la posibilidad de un "Estado

dormitorio11 donde a semejanza de ciertas ciudades negras 

sudafricanas creadas artificialmente como "solución" 

politica en el contexto del apartheid, llamadas 

banthuslandias, se genere un Estado Palestino que tenga esas 

caracteristicas. 
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A mayor polarización, menores serán las posibilidades 

de negociación y el impasse politice podría generar el 

resurgimiento de posturas políticas violentas. El no 

reconocimiento mutuo aisla 

entablar negociación alguna. 

los actores y les impide 

En este escenario la creación de un Estado Palestino 

estarla permeada por una situación que permitiera postergar 

la construcción estatal en el tiempo en un de compás de 

espera, donde la violencia juega un papel determinante del 

lado isracli y del lado palestino, donde la injerencia 

internacional pareciera impulsar el proyecto de creación de 

un Estado Palestino, a nivel politice sólamente pero en lo 

concreto, en lo material no le brinda ningún apoyo. El 

resultado sería un Estado palestino abandonado a su propia 

suerte. 

Este escenario empujarla a robustecer los dos 

nacionalismos contrapuestos y exacerbaría el peligro de 

guerra regional y, en consecuencia, pondría en grave peligro 

al contexto mundial. 

Tomando en cuenta nuestras cinco variables, podemos 

afirmar en el contexto de este escenario, que la 

consolidación de un proyecto mundial donde la 

interdependencia y el globalisrno son ejes de análisis, 

difícilmente podrían llegar a consolidar en la región, tanto 

la formación de bloques económicos corno procesos de 

cooperación serán poco probables en situaciones de este 

tipo, pues la confrontación y la violencia siguen siendo el 
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eje de esta propuesta. Ello no sólo deriva en tensiones de 

corte politice sino que, a nivel económico, provoca. una 

agudización de las diferencias en los procesos de desarrollo 

y de la crisis econ6micas no sólo por el incremento 

constante en los gastos de defensa, sino par la incapacidad 

de una consolidación de un proyecto económico que produzca 

un desarrollo en la región. 

Hay que asentar que a nivel internacional para autores 

corno Keohane 11 ••• La expansión de los bloques comerciales 

refleja las presiones de asimetría que han incrementado los 

riesgos económicos de los que quedan fuera de los grandes 

bloques, minimizando la autonomía política de los paises 

independientes •.• 11 (Keohane, 1989: 16). Por tanto, quedar 

fuera de este proceso traerá graves consecuencias para la 

región, los nuevos planteamientos y metas del capital son 

reforzar las conexiones comerciales y financieras, los 

paises que no se incorporen sufrirán de manera más directa 

las presiones de la asimetr1a, volviendo sus economias m&s 

sensibles y vulnerables. 15 

Por otra parte, este escenario conduce a un 

reforzamiento de los dos nacionalismos que se enfrentan en 

la zona, pero agudizándolos, llevándolos a delicadas 

consecuencias donde la visión de la Gran-Israel y el 

fundamentalismo islámico, encarnado en grupos como Hamas e 

Ijad16 pondrán a la región en grave peligro, produciendo 

15 términos usados por t::eohaneo, que hC!l'IOs ekplicado en eol copltul<J l. 
16 Anallceonse las disput.:is en Giu.11 eontre Al·Fotah y Hainas como proyectos contrapuestos frente a 

Israel. 
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mayor tensión a nivel internacional. El desencuentro de 

estas dos posturas conducen a posiciones extremistas donde 

la deportación masiva, por parte de Israelíes, o la no 

aceptación del derecho de existencia Israelí, por parte de 

los palestinos, son la base de los planteamientos de estos 

grupos. El no reconocimiento del 0 otro", de la alteridad, es 

el cuerpo de ambos esquemas. Esta agudización lleva a 

plantear como improbable la gestación de un Estados 

Palestino en la zona, pues tanto las condiciones que 

presentan bajo este esquema los dos actores, como la 

imposibilidad de cooperación y acuerdo disminuyen altamente 

sus posibilidades. 

Las posturas extremistas de violencia y rechazo mutuo 

sólo conducirán a nuevos enfrentamientos verbales y armados. 

Una visión extremista del nacionalismo recurre a elementos 

tradicionales corno es la religión " ... Todos los sistemas de 

dominio y las dinastías de la antigüedad derivaron su origen 

de una divinidadº. (Rocker, 1949:39). La religión en estos 

dos grupos juega un papel de suma importancia por lo que, 

bajo los parámetros de la Modernidad, tanto el esquema de 

mercado como el de secularización y, sobre todo, el de la 

Democracia tienen poca injerencia en estos proyectos, 17 pues 

de entrada la Modernidad implica cambio de los patrones 

tradicionales, un rompimiento con la Religión, la comunidad 

y los valores emanados de la familia y la visión patriarcal, 

17 Huestl"'a de ello es la difere11ci1:1 entre ta concepción de Estado entre Al·Fatah y Hamas, el pri111ero 
observa la consolidación dl' un Estado laico y democrático, el segundo se opone Y establece 
un Estado pro·111Jsullll.'ln. 
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que para estos dos grupos son el eje de su 

concepciónpolitico-ideológica. 

En cuanto a la seguridad Nacional, ésta es vista en 

términos extremos. Para los extremistas israelies, en este 

escenario, la entrega de territorios ocupados y la gestación 

de un Estado-Palestino ponen en grave peligro la seguridad 

nacional israelí; el territorio es la clave para delimitar 

fronteras seguras. Además, el territorio tiene un sentido 

religioso apoyado en los escritos blblicos, por tanto, parte 

importante de la seguridad se sustenta en la construcción de 

nuevos asentamientos en Cisjordania y en su proliferación. 

Para los Palestinos radicales la seguridad aún no se 

plantea en términos nacionales suponemos que la perciben a 

partir de limites territoriales, es el todo o nada, la 

recuperación de la antigua Palestina toda y estaría 

visualizándose en términos violentos pues ante la constante 

construcción de asentamientos israelíes se observa como 

única via la violencia y el rechazo a todo Israel, 

recuperando la visión de la Palestina histórica. su 

seguridad es rechazar a los israelíes, agudizando sus 

métodos de histórica guerrilla y perpetua tensión. 

Para Jordania, su seguridad nacional se define también 

territorialmente, la cual estaria en constante tensión 

bélica al no dPfinir sus fronteras con Israel y al no 

establecer un acuerdo con los palestinos de Cisjordania ella 

la llevará a estar en constante alerta. 
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Asi, Jordania en este escenario estar1a funcionando 

como un centro politice palestino, pero la facción de 

Hussein al ver una la agudización de los planteamientos y 

posturas del Movimiento Radical Palestino que pondrian en 

peligro la seguridad jordana suscitaria la posibilidad de un 

enfrentamiento violento como en los años setenta, entre 

jordanes y palestinos, factible en este plano. 

Lo que es importante destacar es que bajo este esquema 

la seguridad de cada uno es vista por cada actor en términos 

absolutos, lo que conduce a la insequridad del otro y a una 

visión extremista, violenta y por demás peligrosa. 

En todos los planos este escenario sólo conduce a el 

extremismo, ln violencia y la no negociación entre los 

actores, sobre los proyectos regionales y el contexto 

internacional. 

Segundo escenario: La n~gociaci6n 

Este escenario es posible a partir de las 

transformaciones de l~ OLP desde 1982, la aceptación de esta 

organización de las resoluciones 242 y 338 de la ONU, y 

además, por el inicio de charlas entre la OLP los Estados 

Unidos y sobre todo la Intifada. 

Por el lado israeli, la tendencia creciente en la 

población hacia un acuerdo de paz, y la el rechazo de 

constante tensí6n de guerra. •e 

18 Se tienen dat':IS qvt, ¡:.ara j..rio ~ 19'12, 1tJ.\ :J'!!. 5:'Z. ~ la ix:c;~a,;:,r- ;srau~ nota.o. a •h~" ~ ;r 

ac.uerdc de pa1 ton lt\ pal\ts i•1c.t\ t :~.\t"":!v e'" ..r>1 .. ~latlÓ'" t'!ll" .~l :;.11~~t·~ 

sobre lo-. terr\tor\c\ OC.~\. "lf ':JA •1:tr én1t\'s t" tttt p..rtt -::>t ... , ¡••.-es 
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Un factor adicional es, como ya mencionamos, la 

tendencia global hacia un Nuevo orden Mundial a partir de 

1989 y la importancia de Estados Unidos en la zona, frente 

al deterioro de la imagen soviética. 

Ante ello, la problemática de este escenario es qué y 

c6rno se va a negociar. 

Las negociaciones son un largo proceso en el que los 

interesados tienen que elaborar planes, estrategias y, sobre 

todo, estar dispuestos al diálogo y a la apertura. "La 

construcción de la conf lanza debe ser precedida de una 

actitud de fe, por las dos partes", (Permutter, 1989: 126). 

Nuestro análisis nos conduce a pensar en varias 

opciones que se podrán llevar a cabo en un corto o un largo 

futuro, pero que, sin embargo, nos han llevado a un punto 

donde el problema, tanto para israelíes como para 

palestinos, es precisamente la constitución estatal 

palestina. 

Puntos por negociar 

Uno de los primeros puntos por negociar será de manera 

primordial la "seguridad" de los actores de la zona, cabe 

destacar en este punto que tanto israelíes corno palestinos y 

jordanes serán una parte integrante de esta discusión. se 

trata de establecer fronteras seguras para todos que den pie 

al crecimiento y a la integración en un patrón de desarrollo 

contradicciones económicns, polfticas y sociales que han resc¡.Jebrajado a la sociedad 
laraelf y que la llevan a scr una sociedad más dinámica, arrpllMll!ntc politizada, en donde 
la negociación con los palestinos es ahora su principal reto (ver capitulo 111). 
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econ6mico distinto, pues uno de los retos más importantes 

será precisamente vivir en la paz. 

En este, sentido las posiciones más moderadas de los 

israel1es establecen que Israel tiene la capacidad y los 

recursos para defender su seguridad. Este panorama abre 

distintas preguntas ¿cuánta seguridad es la suficiente? 

¿Quién determinaba el grado de seguridad?, etc. sin embargo, 

varias facciones están convencidas de que el Estado 

Palestino en la zona es inminente y que la problemática se 

sitúa ahora en la negociación acerca de ¿qué territorios por 

qué paz? 

Al respecto varios grupos se oponen ya a la pol1tica de 

asentamientos en los territorios ocupados y pretenden 

realmente una negociación directa no sólo con los residentes 

de estos, sino con la propia OLP. El proyecto de próximas 

elecciones en los territorios ocupados nació de esta facción 

pol1tica, que se puso a prueba en las votaciones israel1es y 

cuyo peso real se verá reflejado en la decisión de la 

sociedad israel1 de junio, 1992. Hay que mencionar que una 

gran parte de la pobl.ación israel1 ha mostrado su interés 

por resolver la problemática del pais a través de la 

negociación y el acuerdo con los palestinos. 19 

Otro punto destacado en los planteamientos de los 

israelies moderados es la importancia concedida por ellos a 

la dernografia, como un factor clave, determinante de la 

t9 A~ cuondo, sobre todo, los judfos de origen sefaradl y tos Israel fes conHrvadores y ultra· 
ortodo11os, e5tdn en contra de la constitución de un Estado Palestino en la zona. Ver 

Capitulo 111. 
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situación pues la población árabe se incrementa una 

proporción de tres a uno respecto a la israell. Asl en un 

futuro, los israelies pasarla a ser minoría gobernante. 

(Supra Capitulo III) 

Para los palestinos moderados y, sobre todo, para Al

Fatah, ha habido una transformación polltica, se reconoce a 

Israel. Son los residentes palestinos de los territorios 

ocupados los que han respondido a veinte años de ocupación 

y, por ello, son una parte fundamental en la solución del 

conflicto; segQn ellos, sus formas de organización, sus 

lideres y sus planes son los que deben ser escuchados, su 

aprendizaje transmitido y su acción debe consolidarse en su 

proyecto. S6lo los grupos que pretenden el diálogo y la 

concertación serán capaces de elaborar un proyecto político

económico-real, tangible y adecuado. 

Al igual que en el escenario anterior, se abre la 

puerta a varias discusiones: la primera, la seguridad, que 

se define a partir de qué tierra por qué paz. La segunda, la 

importancia que tiene Jordania para garantizar tanto la 

conformación del Proto-Estado Palestino como su permanencia, 

la realidad marca que s6lo es posible un Proto-Estado 

Palestino unido a la ayuda Jordana que le dará sustento 

suficiente a nivel económico y podrá entonces captar capital 

y ocupar un lugar en la economla internacional. 

Ante un mundo cada vez más interdependiente y global, 

el. Mercado tiende a generar bloques económicos que den un 

nuevo impulso al capital, este proceso no tiene por qué ser 
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visto como imposible en Medio Oriente. Las posibilidades de 

un Mercado Común Regional se sitúan en un futuro un poco más 

lejano, sin embargo no hay imposibles, la ca!da del Muro de 

Berl1n es tan sólo una muestra, la historia aún no termina. 

En la tercera discusión Estados unidos juega un papel 

relevante, su injerencia en la zona como catalizador de la 

problemática le da auge como único gendarme de la región con 

lo que su poderlo se vuelve hegemónico. Estados unidos de 

América tiene ahora un peso sustancial en la problemática. 

Estados Unidos es ahora el lider e impondrá una Pax 

Americana en la región. 

Ahora bien, lo más probable es que los norteamericanos 

actúen con base en y apoyo de las Naciones Unidas, tal corno 

lo hicieron en la Guerra del Pérsico, obligando a aceptar 

una corresponsabilidad de la seguridad de toda la región por 

los paises miembros de la ONU. 

¿Cuáles son entonces los puntos por negociar? 

El primer punto es conseguir la seguridad de todos los 

Estados en la zona. En consecuencia lograr la estabilidad de 

la región será la única manera de reducir las tensiones. Los 

mecanismos que pueden promover la seguridad incluyen a) 

discusión y negociación de conflictos locales y regionales, 

b) esfuerzos por una defensa compartida y, acuerdos en e) 

límites de armamento. 

Como segundo punto y en relación al enfoque económico, 

habrá que elaborar programas reales que reduzcan las 

diferencias económicas regionales, y suavicen las tensiones 
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entre los pocos paises que cuentan con recursos y aquellos 

que no tienen. 

Habrá también que incrementar y sostener un nivel de 

pláticas tan consistente como sea posible; mediante charlas 

bilaterales ponen en la mesa de discusión la tercera 

cuestión: el derecho al retorno, 20 los recursos naturales y 

el medio ambiente (ecología}. 

Es evidente que la agenda implica graves problemas pues 

toca temas desde la seguridad, el terr i ter io, el 

reconocimiento de derechos nacionales y, sobre todo, el 

proceso de paz. Debemos enfatizar que en muchos puntos los 

actores de la dinámica israeli-palestinos, hoy no coinciden, 

muchos de estos asuntos son aún lrreconciliables, pero es 

sólo a través del diAlogo politice y de la negociación que 

se puede llegar a un arreglo viable. Este escenario es más 

complejo que el anterior, requiere de agudeza politica y de 

capacidad de convocatoria para generar un posible proyecto 

común y ello es viable ahora, por varios factores, ya 

mencionados aqui: 

a) La aceptación de la resolución 242 y 338. 

b) Los tratados de paz de Campo-David. 

e) El auge norteamericano en la región y la capacidad 

de imponer su visión. 

d) La Intifada y sus consecuencias .. 

e) La crisis socio-politica Israeli. 

20 Derecho de todos los p11lcstinos regi11dos en diferentes paises a regresar n Cisjordania. Como 

11ntcce-dente eidste ta "ley del retorno" israelí, 
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Al conjugarse estos elementos han dado pie a un nuevo 

horizonte donde la organización politica de cada grupo as! 

como el panorama económico y el contexto internacional serán 

determinante. 

1) organización política de cada grupo 

En este escenario son especialmente las corrientes 

moderadas de los dos actores principales las que podrían 

gestar un cambio en la dinámica Israelí-Palestinos. Tanto 

israelies de corte liberal, corno los laboristas de avanzada 

y los nuevos sujetos y partidos politices fundados en las 

espectativas de paz y cooperación, 21 as1 como los palestinos 

que han aceptado ya las conversaciones bilaterales, son los 

actores que más velozmente se han movido para establecer 

negociaciones. La OLP ha accedido a dialogar a través de una 

delegación jordano-palestina para sentarse en la mesa de 

negociaciones y han aceptado la demanda israel1 de que todos 

los integrantes palestinos provengan de los territorios 

ocupados (excluyendo a los de Jerusalén del Este porque 

implicarla el reconocimiento de Jerusalén corno capital de 

Palestina) • 

Se puede apreciar asi un cambio en la evolución de la 

posición pales tina¡ de una pureza ideológica a un 

pragmatismo político y este cambio es resultado de veinte 

afios de ocupación Israel! que les han dado mucho tiempo para 

aprender que: la existencia de Israel es inevitable; que en 

21 Partidos pol fticos como Hecrl!tz y nuevos sujetos sociales cano tos jdvl!N?s, las feministas y los 
ecologista&. 
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una guerra árabe-Israel! los palestinos serian nuevamente 

las victimas principales, que la construcción de un Estado 

Palestino será resultado de una partición de Israel y que el 

precio de la autonom1a radica en abandonar totalmente el 

carácter radical y terrorista, y, fundamentalmente, que la 

ruta de realización estatal está indudablemente ligada a con 

su independencia y definición de intereses y proyectos 

propios, frente a los diferentes paises árabes. 

Lo que cabe destacar es que, en este escenario, las 

negociaciones de paz y de reconocimiento estatal palestino 

se realizará en fases, empezando con pláticas sobre la 

posibilidad de una autonom1a palestina durante un plazo de 

cinco años, 22 después de los cuales se establecerá l.a 

negociación final sobre la cuestión Israel-Palestina la 

factibilidad de concretar un Estado Independiente .. Este es 

quizá el momento más relevante en las negociaciones ya en 

curso, pues es un atolladero donde israelies argumentan no 

poder entregar "toda la tierra por paz 11 y los palestinos 

insisten en un Estado en una parte del territorio hoy 

ocupado, es aqui en donde se encuentra el punto clave de l.a 

discusi6n, pues para el Likud es impensable la entrega de 

territorios por paz, de aqui que una reformulaci6n de la 

escena politica israelí es la única manera real y efectiva 

de dar un giro a la situación en que se encuentra la 

22Propuesta laborista, que cobrará lirportancln si sucede tai triunfo electoral en Z3 de JW11o de 

1992. 
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negociación, el triunfo de los laboristas abrirían un nuevo 

abanico de probabilidades. 

2) Aspecto económico 

Este escenario planten en primer término generar un 

proceso económico que impida desequilibrios e 

inestabilidades económicas que podrían traducirse en 

tensiones importantes en la región. El;o implica establecer 

negociaciones sobre el futuro económico de los palestinos, 

su relación con Jordania y las inversiones extranjeras, 

sobre todo norteamericanas en la zona, as! como el posible 

desarrollo económico de Israel 

situación. 

partir de la nueva 

También supone una negociación importante sobre los 

recursos naturales, fundamentalmente el agua y la 

problemAtica ecológica; el problema de la desertificaci6n y 

de la contaminación en la región. Asl, entrar1amosmos ya en 

una serie de compromisos donde el proceso económico mundial 

ha llevado a la conformación de bloques y a la consolidación 

de un mundo cada vez más interdependiente donde la formación 

de mercados comunes son toda una posibilidad a largo plazo 

en este escenario. 

El Maghreb y el Consejo de cooperación Arabe23 son ya 

una realidad que se puede ver complementada con otros paises 

comandados por los estadounidenses, que instauran una nueva 

etapa en la región. 

2l Mercados corliines integrados por varios paises árabes. 
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3) Contexto internacional 

Precisamente, son las condiciones del contexto 

internacional las que han posibilitado la transici6n a un 

ámbito de negociaciones. Es Estados Unidos el que impondrá 

un nuevo orden en la región, ya no solamente apoyando a los 

israelies, sino tendiendo su manto sobre varios paises 

árabes de la región. El reto estadounidense es consolidar un 

proyecto norteamericano en la zona, mediante el apoyo 

israelí y de los paises árabes moderados, la única incógnita 

y peligro para Estados Unidos es el resurgimiento del 

fundamentalismo islámico; éste es ahora su peor enemigo. 

En la consolidación de esta tendencia hacia el Nuevo 

Orden Mundial, Estados Unidos se coloca como un actor 

importante dentro de la definición del fenómeno el que ahora 

tiene más dificultades con Israel y sobre todo, con el 

L...t..k.lli!, que con los paises árabes, respecto a la cuestión del 

plazo para la autonomía y el asunto de los asentamientos 

judios en los territorios ocupados. Por ello, la situación 

de la relación Estados Unidos-Israel puede dar un giro 

importante a la correlación de fuerzas en la región, pero lo 

que es fundamental recalcar es que· ante la retirada 

soviética, el poco peso europeo en la zona y el auge 

norteamericano, todos los protagonistas de la región, aún 

Siria,24 ahora se cobijan bajo la tutela estadounidense. 

24 Véanse tas declaraciones de Hafez et Asad en referencia a la Guerra del Golfo Pérsico; h fuerza 
mJltinaclona\ de paz y la posible salida de judfos sirios do su pah, como errpllos y 
prof...-dos cermios en Siria, que al no tener apoyo "soviético'' propicien grandes e 
lq>0rtantes transformaciones. 
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Este escenario plantea así una posibilidad real, que 

como ya apuntarnos es la más dificil y laboriosa por la 

cantidad de aspectos por negociar y resolver. Sin embargo, 

la solución del conflicto no puede darse de un d!a para 

otro, este es un proceso largo, ya en camino, y que depende 

de la capacidad de los actores para mantener el nivel de las 

pláticas y perspectivas viables que el logro de fines y 

metas en que este escenario se convierta en posible y no 

sólo deseable. 

Sabemos que ello supone sortear varios obstáculos, 

algunos pequeños otros más grandes, es indudable que esto es 

una realidad, pero precisamente el hecho de poner a 

discusión lo que aún hoy en algunos puntos es 

irreconciliuble es el primer paso para el acuerdo y la 

concertación. Es preciso, por tanto, elaborar un análisis 

puntual sobre cada factor que hemos determin~do como 

fundamental para esclarecer este escenario. 

Como ya apuntamos, a vuelo de pájaro, en un camino 

internacional hacia la globalización y el proceso de 

interdependencia asimétrica la negociación es el inicio de 

la consolidación de este proyecto económico en la zona que 

tienda a generar bloques, cooperación y la gestación de un 

proyecto comandado por Estados Unidos a nivel regional que 

se plasme en la escena internacional. La generación de 

mercados marcará nuevas tendencias que de entrada reconocen 

la asimetría, por lo que Israel podría ser el medio para el 
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desarrollo económico en un plano de paz regional y 

consolidación estatal palestina. 

Por otra parte, las condiciones reales impuestas por la 

Intif ada han manifestado el triunfo de un movimiento 

nacionalista que para los grupos más moderados como Al-Fatah 

proponen la creación de un Estado Laico y Democrático. La 

postura de esta facción, importante y mayoritaria, abre la 

puerta a un proceso de modernización donde mercado, 

secularización y democracia sean elementos posibles donde, 

como Motyl apunta, la Nación es un factor esencial de la 

modernidad, porque a través del mercado se refuerza la 

diferencia, la competencia y la gestación de bloques amplia, 

por tanto, como necesaria esta diferencia. La transformaci6n 

de la OLP fue vital en este proceso al igual que la 

concepción nacionalista israell, el posible triunfo del 

Laborismo pondría en primer plano la nueva concepción que 

los israelíes tienen sobre la paz y la constitución estatal 

palestina, por ello ahora esta postura se define en "qué paz 

por qué territorio". Se aceptarla asl, la entrega de 

territorios, pero no todos, 25 se pondría entre interrogantes 

el nivel de compromiso de todos los actores de la zona y se 

empezaría una tendencia hacia el reconocimiento de la 

particularidad, la diferencia, del "otro". 

Un punto vital en este escenario es la Seguridad 

nacíona 1 de cada uno de los actores, relacionada con la 

delimitación de fronteras, la capacidad de defensa y un 

25 Jerusolen es para (O'i \sraelfes un punto lrnt'goclable. Queda pt'Miente, tarrbil!n, en lo solución 

sobre el Golán. 
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equilibrio regional para todos los paises que redundará en 

un mejoramiento de la seguridad internacional. Para los 

israelies, liberales de avanzada, Israel no es tan minusculo 

como son Mónaco o Lichtestin, tiene capacidad militar, 

politica y económica para poder convivir con un Estado 

Palestino. Para los palestinos su seguridad nacional estarla 

a partir de la formación de un Estado propio, al 

reconocimiento mutuo entre ellos y su vecino Israel y a la 

posibilidad de crear una confederación al lado de Jordania, 

pais que vería definida su seguridad al llegar a un acuerdo 

con Palestinos e Israel ies, asegurando la continuidad del 

régimen hashemita y el apoyo de la población palestina al 

Rey Hussein. La seguridad será un gran tema en la 

negociación, su magnitud e importancia estarán determinados 

por las condiciones hoy existentes. 

Cabe destacar en este punto la postura de Jordania en 

relación a los palestinos¡ hemos puesto de manifiesto que 

tanto las condiciones económicos como politicas y sociales 

de los palestinos y los jordanes establecen la via de 

formación esta~al palestina mediante la creación de ur. 

Proto-Estado. A nivel politice funcionaria con autonom1a y 

decisión propias, conservando el monopolio interior de la 

violencia, la territorialidad y la normatividad pero dadas 

las condiciones geo-económicas de Cisjordania, ya 

ampliamente detalladas, 26 la via alternativa de desarrollo 

económico es únicamente una Confederaci6n que beneficiaria a 

Palestinos y Jordanes. Para unos y otros representa 

26 véase Capftulo 111. 
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respaldos económicos y pol1ticos asi como garantias de 

continuidad de un proyecto a largo plazo, de la posibilidad 

de incorporación a la economia internacional y al proceso de 

globalizaci6n modernidad e interdependencia. Por ello, en 

este escenario, Jordania juega un papel hegemónico que 

determinará el rumbo de la construcción estatal palestina. 

Las transformaciones de nuestros actores principales, 

israelíes, palestinos, jordanes y estadounidenses marcan hoy 

un nuevo punto de confluencia, que de dejarlo pasar podría 

tardar varios lustros para que esta oportunidad se repita. 

1982 fué un paso importante de cambio ul interior de Israel 

y la OLP; la guerra de Líbano, el empantanamiento Israelí, 

la modificación de posturas de Al-Fatah aunado al movimiento 

de Intifada de 1987 y los cambios mundiales de 1989 son las 

bases de esta gran oportunidad de negociación. 

Tercer Escenario: ei statu quo 

Este escenario se plantea como la probabilidad de un 

alargamiento de la situación tensa, violenta y sin soluci6n 

que prevalece actualmente en Medio Oriente y, sobre todo, la 

no solución del conflicto Israel1-Palestinos. 

1) organizaci6n política de cada grupo 

Se piensa, en este escenario, en el inmovilismo, la 

conservación y el aplazamiento de respuestas y soluciones 

que mantenga por tiempo indefinido la situación actual entre 

israelies y palestinos, impasse que rebasa a los 
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protagonistas y que afecta a toda la región. 

Del lado israe11, las elecciones de junio de 1992 

abrirán la posibi~idad de tener la capacidad de extender y 

aplazar decisiones importantes sobre los territorios 

ocupados. Este tiempo de conformación de bloques entre los 

partidos internos y la consolidación del gobierno, puede 

utilizarse como un tiempo importante para ••enfriar" el 

proceso de negociaciones y aplazar una solución para los 

habitantes palestinos. 

Esta inmovilidad puede provocar grandes descontentos al 

interior del propio Israel, tanto a nivel pol1tico como 

social, en tanto que ciertos grupos pueden ver mermados sus 

intereses pro-pacifistas, mientras que otros tratarán de 

reforzar sus posturas extremistas por la misma forma de 

elección parlamentaria israelí. 

Por su parte, para los palestinos mantener una 

situación que no llegue a la solución de la problemática 

implica dos posibilidades, la primera: que el movimiento se 

transforme y se radicalice en sus métodos tácticos y 

estrategias; la segunda que por agotamiento se extinga, 

situación poco probable ante las condiciones reales de la 

Intifada por lo que la no solución del conflicto podrá dar 

pie a una radicalización mayor del movimiento, donde 

fundamentalismo, violencia y lucha sean las formas de 

expresión comunes, posibilidades también reales en el lado 

israeli. Asi, la organización interna de los dos grupos en 

cuestión continuarla una situación que al no resolverse, 
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fuera fragmentando cada vez más a los actores sin poder 

consolidar una postura mayoritaria que alejar1a aún más la 

probabilidad de consenso. 

2) Aspecto econ6mico 

Por una parte, el statu qua plantea un deterioro 

progresivo de la economla israell, que ahora debe mantener 

el gasto en seguridad externa e incrementar su gasto en 

seguridad interna. Ello, como hemos mostrado, ha repercutido 

de manera directa en su presupuesto, mantener una situación 

como la existente implica costos económicos altos, 

descuidando rubros que, como ya establecimos, atentan contra 

la población israelí, sobre 

salud. La situación, de 

todo a nivel 

mantenerse, 

de educación y 

concentrará la 

problemática en sectores clave de la economla israell; el 

turismo, la construcción y la recolección de cultivos, aün 

cuando estos dos últimos puedan ser suplidos con la mano de 

obra etiope y rusa; el caso es que el sostenimiento del 

conflicto es un asunto que indefectiblemente llevará a la 

agudizaci6n de la crisis económica. 

Por otra parte, para los palestinos la no solución del 

conflicto en el plano econ6mico los sigue subordinando a un 

centro dinamizador llamado Israel, siguiendo en la órbita de 

la dependencia y la marginación, tanto social corno 

económica, y, en este sentido, imposibilitando la gestación 

probable de un proyecto de consolidación económica haciendo 

cada vez más tensas sus relaciones con el centro "Israel11 ; 
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la dependencia económica fomenta los recelos, los rechazos y 

genera grave tensión. 

3) Contexto mundial 

Este escenario es poco probable, pues tanto los actores 

protag6nicos como los internacionales se han transformando. 

El nuevo contexto mundial y la posición privilegiada de 

Estados Unidos ejercerán una presión fuerte para poder 

definir el curso del conflicto; estamos en el amanecer de un 

nuevo panorama en Medio Oriente. Este futuro no se percibe 

como fácil, quedan abiertas muchas preguntas como: ¿qué paz 

por qué territorios?, ¿o por qué subordinarse todos los 

interesados a un sólo "socio", los Estados Unidos, ahora en 

declive? ¿Cuál será el status futuro de Jerusalén? 

Más que respuestas hemos tratado de diseñar, de 

establecer, de generar cuestionamientos. 

Las posibilidades reales de un Estado Palestino en la 

zona de los Territorios se vislumbra, ahora, como factible; 

ante ello, la problemática interna a niveles econ6mico, 

politice y social serán las variables que determinen su 

viabilidad. En este sentido, es necesario conjugar todos los 

elementos entre los que destacamos la cuesti6n econ6mica por 

su fuerte impacto real debido a la carencia de recursos 

determinada para el plano geográfico de la región de 

Cisjordania. Su dependencia hacia Israel y Jordania son 

puntos clave en la definición de un Estado Palestino. 

Pol1ticamente la formación de una Confederaci6n con Jordania 
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es la base de un proyecto a largo plazo. 

De no resolverse la problemática planteada por estos 

factores en proyectos concretos, dificilmente podrán 

sust~ntar la materialidad de un Estado Palestino. Por tanto, 

esta situación abre nuevas interrogantes, nuevos intentos 

anal1ticos y nuevos escenarios en un futuro. 

El análisis propuesto en este capitulo es un intento de 

creación macropolitica que buscó indagar sobre posibles 

cambios, procesos y transformaciones de la dinámica Israel

Palestinos. El logro de un proyecto común entre israelies y 

palestinos está dado en el cambio de estrategias y tácticas, 

de los actores en cuestión, donde la negociación, la 

mediación pol1tica y el diálogo cobran hoy relevancia. S6lo 

la negociaci6n politica y el diálogo abierto son la única 

forma viable para un desarrollo adecuado en Medio Oriente. 

Si contemplarnos detenidamente este escenario, alargar 

la situación cancelar1a un proyecto de inserci6n a los 

procesos mundiales de la región. Aplazar posibilidades de 

interacción económica, globalizaci6n e interdependencia 

retrasaría a los paises de la región en relación con la 

dinámica mundial; alargar la situación agravar1a el 

enfrentamiento, deterioraría aún más ambas economías y 

sentaría graves posibilidades de un nuevo conflicto armado 

en la región, poniendo en peligro al orden internacional. 

Este impasse repercutiría en todos los ámbitos, en la 

seguridad de cada uno de los actores, en la economía y en 

sus respectivos ámbitos politices y sociales. Tanto la 
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situación de los propios actores como del orden mundial 

sugieren como poco viable este escenario; lo que cabe 

destacar es que sólo mediante el diálogo y la política 

negociada, tanto la paz de la región corno la constitución 

estatal palestina, con todos los puntos necesarios para su 

realización, son la única via en Medio oriente. 11 Para hacer 

la paz se necesitan por lo menos dos; mas para hacer la 

guerra basta uno s6lo 11 • Neville Charnberlain. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de este trabajo puede dividirse en una serie de 

consideraciones teórico-metodológicas, por un lado y por el otro, 

en reflexiones macro-politicas prepositivas. Hemos tratado de 

mostrar un amplio 

geográficas, como 

amplio panorama, 

Israelí-Palestinos. 

espectro donde tanto cuestiones histórico

posiciones politice-ideológicas cubren un 

evidenciando la complejidad de la dinámica 

La labor del investigador consiste en plantear ciertas 

hipótesis de trabajo que pernlitan dilucidar pautas de orientación 

de los acontecimientos por él estudiados. Nuestra intención ha 

sido mostrar, bajo la óptica disciplinaria de las Relaciones 

Internacionales, la importancia de los estudios regionales y, a 

partir de este análisis, llegar a esclarecer vínculos importantes 

con la realidad mundial. 

Comprendemos claramente que en el devenir histórico pocos 

acontecimientos tienen carácter inmutable; la historia se 

construye diariamente y registra la trayectoria de los sucesos. 

Es por ello que presentamos este trabajo no como proceso cerrado 

y concluido, sino como el estudio de un fenómeno que suscita y 

suscitará polémica, confrontación y, por lo tanto, permanece como 

problema abierto, del que sólo el análisis minucioso y conciso 
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permite manejar algunas de sus variables en un panorama en el que 

la complejidad de los actores y los hechos, as1 como las 

perspectivas que su interrelación permite adivinar, permean los 

diversos escenarios. 

Mostramos la importancia que hoy en dfa tiene la corriente 

teórica de la Interdependencia Asimétrica que asienta que en 

ámbitos como la economia, las comunicaciones y en las mismas 

relaciones sociales, se trata de un mundo sin fronteras y que 

estas relaciones siempre implican un costo. El poder y la 

competitividad, ahi son parte de la configuraci6n económico

politica, el poder es la posibilidad de control sobre los 

recursos o cuyo ejercicio afectará los resultados, y la 

competitividad presupone la asimetría de los actores. 

La corriente teórica de la Interdependencia Asimétrica cobra 

relevancia a partir de 1989, cuando el proceso de qlobalizaci6n 

de un mundo cada vez espontáneamente más interdependiente muestra 

que las diferencias no se liman por la participación o 

integración económica sino que muchas veces estas diferencias 

tienden ha agudizarse. Ante esta nueva reconf iquraci6n mundial, 

Medio oriente y por tanto, israelíes y palestinos no escapan de 

esta dinámica. 

La tendencia a la creación de Bloques Económicos prefigura 

una nueva forma de organización del capital, en donde mercado y 

actores (sean estos naciones, organismos internacionales, 

empresas u otros) van volviendo obsoletas fronteras físicas y 
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limites, tradicionales, ahora crean éstos un nuevo ámbito 

económico donde la posibilidad de crecimiento y desarrollo debe 

inscribirse en nuevos parámetros de globalizaci6n. 

Este esquema económico es ya casi un hecho en la Comunidad 

Económica Europea, en la cuenca del Pacifico y parece factible en 

América del Norte, por lo que en la esfera económica queda 

abierta la interrogante en Medio Oriente, vislumbrándose hoy, a 

partir de junio de 1992 las previstas negociaciones de paz, la 

posible gestación de un proyecto que establezca un Bloque 

Económico integrador de la zona, que se espera garantice un 

desarrollo económico equilibrado entre paises pobres y los paises 

con mayor posibilidades económicas. 

En este sentido, hemos conjugado nuestras propuestas 

teórico-metodológicas en conclusiones que nos llevan a proponer 

que el futuro de Medio Oriente está trazado en los ejes de la 

globalidad, donde la generación de mercados regionales cobra 

relevancia ante su posibilidad de hacer fructificar la paz en la 

zona. 

La formación y desarrollo de un bloque económico común, de 

entrada no dirime diferencias, de aqui que sea uno de los socios 

el que lideree el grupo, pues el bloque es por naturaleza 

desequilibrado y asimétrico. El quedar fuera de esta nueva forma 

de reorganización del capital mundial llevarla a grandes 



234 

desventajas en términos de intercambio e inversión que orillarlan 

a un proceso de descapitalización, marginando a aquellos que 

queden fuera de esta 6rbi ta. 

La dinámica mundial impulsa a los paises de la región hacia 

esta nueva forma de organización donde sólo mediante el 

acatamiento de los acuerdos de paz sea factible poner en marcha 

este proyecto. Este es ho~r el motor de la nueva conformación en 

Medio Oriente. 

Mientras parece ser que el mundo llega a una etapa donde en 

el discurso económico se aparenta limar diferencias, donde la 

globalidad intenta borrar fronteras y el Capitalismo inunda la 

escena económica a través de nuevas políticas neoliberales, se 

agudizan a nivel mundial y se discuten en el terreno bélico las 

diferencias nacionalistas, culturales y de identidad. Fenómenos 

como la desintegración de la ex-Unión Soviética, la antigua 

Yugoslavia o la misma Checoslovaquia son ejemplos claros de la 

fuerza de la nacionalidad, que para muchos teóricos hab1a 

concluido en el siglo XIX. 

Este renacimiento de conflictos asociados al nacionalismo, 

si bien es un hecho palpable hoy día en la ex-URSS y en Europa 

del Este, en Medio Oriente, por el contrario, ha sido elemento 

permanente de cohesión al interior de cada cultura, e identidad 

de cada uno de los actores de la región al tiempo que los ha 

separado y entrañado. Por un lado, el nacionalismo jud!o, 

definido y explicitado en nuestra introducción, se constituyó 
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desde el siglo XIX en un proyecto polltico que persegu1a una 

forma estatal que logra su advenimiento en 1948. Por su parte, el 

nacionalismo árabe,· como es propio de toda cultura ha mostrado 

transformaciones. Asl, si bien encontramos en los afias sesenta un 

auge del panarabismo con la figura de Nasser, para los 

palestinos, a través del movimiento de la Intifada, éste cobra 

tintes de particularidades, donde se pasa de una posición 

panarabista a un nacionalismo netamente palestino, plasmado en la 

resignificación cultural. y, en el planteamiento de constitución 

estatal. 

Por tanto, hemos tratado de mostrar que los dos 

nacional.ismos en cuestión son reales y que los dos tienen el 

mismo derecho de existencia, de reconocimiento y autonomia. Tanto 

uno como otro deberán aprender a vivir en la paz. Ese es hoy el 

reto más importante, tanto israelíes como palestinos deberán 

aceptar la t:!Xistencia del 11 otro" bajo la base de un 

reconocimiento mutuo de sus nacionalismos con paridad de derechos 

y obligaciones. 

A nivel de nuestros dos actores principales hemos de 

concluir revisando nuestra hipótesis fundamental, la posibilidad 

de formación de un Estado Palestino en la región, la cual está 

delimitada por varios factores, el principal: la formación de lo 

que hemos denominado un proto-Estado que ante el reto económico y 
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las condiciones geográficas de los territorios ocupados implica 

la constitución de un Proto-Estado Palestino, sólo con y a través 

de la confederación Jordano-Palestina. 

Esta propuesta ha sido el resultado de un análisis detallado 

tanto de las cuestiones políticas como sociales y económicas a 

las que se enfrenta el pueblo palestino. Recordemos que ningún 

grupo social es homogéneo, que existen diferencias importantes al 

ínter ior de cada uno, pero ahora podemos distinguir un proyecto 

mayoritario encabezado por las propuestas de Al-Fatah de 

reconocimiento al Estado de Israel, a las resoluciones 242 y 338 

de las Naciones Unidas, y la presión que la Intifada logro 

ejercer en la dirección del mando de Al-Fatah. 

Es importante aclarar que tanto las condiciones económicas 

de los Palestinos pobladores de los territorios ocupados, que 

básicamente tienen su actividad económica en Israel, como las 

caracteristicas geográficas de la zona de Cisjordania, determinan 

el futuro del posible proto-Estado Palestino. 

La sujeción económica de los palestinos a Israel desde 1967 

no puede borrarse de un plumazo, este factor hizo dependiente a 

los palestinos en el ámbito económico, situación que debe ser 

analizada ahora, pues su incapacidad económica implica hoy 

necesariamente la conformación de una asociación con Jordania 

bajo la cláusula de Rebuc sic stantibus. 

Pero si bien los factores económicos son vitales en la 

posible generación de un Proto-Estado Palestino, no debemos dejar 
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de lado las cuestiones politicas y sociales donde Jordania desde 

1967 ha jugado un papel fundamental en la formación social y 

politica palestina, as1 como la ingerencia vital de los 

palestinos en la vida económica, social y política de Jordania, 

creando lazos imposible ya de romper entre éstas dos poblaciones 

donde cada actor es indispensable para el otro. 

son tales las coincidencias politicas, sociales y económicas 

entre Jordanes y Palestinos que la confederación que aqui 

proponemos no sólo es fundamental para el futuro Palestinos sino 

también para los Jordanes. 

Ante estas condicionantes nuestra hipótesis fundamental es 

factible tanto por las condiciones internas como a nivel 

internacional. La única posibilidad real para la constitución 

estatal Palestina es la gestación previa de un Proto-Estado 

palestino, entendiendo por éste: la realización de un proyecto 

nacional en un territorio determinado que ante la carencia de 

medios económicos y su relación cercana a nivel social y politice 

con Jordania, se ve obligado a asociarse para formar una 

confederación Jordano-Palestina. 

Esta forma de asociación poli ti ca cobra importancia 

internacional ante el surgimiento de la confederación de Estados 

Independientes en la antigua URSS y como posible solución para 

Yugoslavia y para otras zonas 11 atacadas" hoy por el 11 virus 11 del · 

nacionalismo. 
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Nos parece irnpor:ttante recalcar que, si bien existen 

posibilidades hoy más que nunca reales de un proyecto politice 

Palestino ante los cambios mundiales y regionales, sólo, 

garantizando la viabilidad económica de los palestinos mediante 

la previa confederación con Jordania puede gestarse de manera 

real un Estado palestino. De lo contrario se crearla un Estado 

Dormitorio, tipo Bantuslandia, o un engendro artificial en el que 

grupos extremistas o los intereses ajenos dejarán paulatinamente 

sin sustento su viabilidad. 

La conformación de un Proto-Estado Palestino en la Z'Ona 

abrirá nuevas interrogantes, nuevas situaciones en las que vivir 

en la paz será el mayor reto para los actores de la región, 

poniendo hoy en la dinámica particular de cada uno de ellos 

problemáticas concretas. 

Por ejemplo, para los israelíes, múltiples contradicciones 

que van desde el ámbito económico hasta el politico y social. La 

crisis económica donde inflación y desempleo son dos factores 

galopantes en la economía israeli asi como las contradicciones 

entre el orden religioso y civil, la cuestión militar, los 

problemas étnicos, etcétera, abren nuevas pautas de análisis a 

nivel int~rno. Mientras, para los palestinos el auge del 

fundamentalismo, la capacidad de generación de lideres propios en 

los territorios y las posibles elecciones al interior de 

Cisjordania, son algunas de las nuevas incógnitas, que se abren 

en la dinámica regional y mundial~ 
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As1, la posibilidad de concretar la paz en la región es una 

oportunidad que no debe dejarse de lado, las condiciones están 

dadas aün cuando nuevas preguntas inundan el espacio de 

reflexión. 

¿Será viable la materialidad económica palestina? ¿Podrá 

Israel vivir en la paz sin agudizarse sus conflictos internos? 

¿Podrán palestinos y jordanes consolidar la Confederación? ¿Qué 

nuevas determinantes internacionales se suscitarán? ¿Son los 

Estados Unidos, el único socio confiable de todos los actores de 

la región? 

Estas son sólo algunas de las preguntas que la dinámica 

israelí Palestinos vuelve a generar mostrando un fenómeno 

inacabado, cambiante, voluble. Afortunadamente, la Historia no ha 

concluido; nuevas dinámicas, nuevas interrogantes mantienen 

abierto el espectro de la política internacional. 

La Dinámica Israeli-Palestinos prosigue, es cierto que el 

paso a la negociación y a la paz es más visible hoy, pero este 

será un proceso largo y arduo, donde diferentes visiones, 

opciones y objetivos obligan a cada actor a encontrar los limites 

y respetar el derecho de todos los habitantes de la región a 

vivir en paz, este es hoy el nuevo reto, los esfuerzos jamás 

serán en vano, solo los grupos moderados encontrarán ese camino. 
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Doanmnos ISRAEL•PALESTINA 

DECLARACIOlol DEL PRIMER COHCiRESO HUlo!DIAL ZIONISTA 

El Congreso convocado en Basllea, por cl Dr. Jheodor Herzl en ago:;;to de 1597, adoptó el siguiente 
programa,• 

El objetivo del zlonismo es crear p.'.lra el pueblo judfo, un gobierno asegurado por una Ley pUbtica. 
El Congreso contetrpla los siguientes contenidos para ta realización de esta finalidad: 
1. La premoción en lfneas adecuadas del establecimiento de Palestina por judfos agricultores, 

artesanos v comerciantes. 
2, La organización V entretejimiento de todo 1:l pueblo j!.A:1fo por medio de instituciones apropiada&, 

locales v generales en conformidad con las leyes de cada pafs, 
3. El fortalecimiento del sentimiento Judfo y ta consciencia nacional. 
4. Pasos preparatorios para obtener el consentimiento gubernamental como sea necesario, para la 

realización del obj1:tivo del zlonismo. 

CORRESPOHOENCIA HcKAHON• 

Diez cartas se cruzaron entre sir Henry HcHahon, Comisionado lngll!s en el Calro, v el Mayor llussoln de la 
Heca, de ju\ lo de 1915 a marzo de 19ló. Husseln ofreció ayuda árabe en la guerra contra los turcos, si 
Inglaterra apoyaba el principio de un estado Arabe Independiente. La carta mas lirportante es aquella del 24 
de octubre de 1915, de McHahon a Hussein: 

••• Lamento que haya recibido ta irrpresión en mi última carta de que observé la cuestión de los 
limites y fronteras con frialdad y vacilación; tal no fue el caso, pero me pareció que todavía no hablo 
llegado el tiC!TpO cuand;:i esa cuestión podrfa haber sido discutida de una lllllnera concluyente. 

Stn cnbargo, rr.c he dado cuenta de que su ültllllll c<arta considera esta cuestión como algo de vital y 
urgente llrplrtancla. Por lo tanto, no he perdido tiet!'pO en informar <al gobierno de Gran Brctañ:1 de tos 
contenidos de su c:arto, y es con gran placer qui! le ccwrunico en su nonbre la 1lguiente decl11rac:ión, la cual 
estoy seguro recibirá con satisfacción: 

Los dos distritos de Hersfna y Alejandrfa y tas porcionl!s de Siria, situados al oeste de tos 
distritos de Damasco, Homs, Hama y Aleppo, no se puede decir qui! son puramente árabes, y deberfiln ser 
excluidos de los (Imites d1!11111ndado1. 

Con la modificación anterior, y sin perjudicar nuestros tratados eitistentcs, con tos jefos Grabes, 
aceptamos esos limites. 

Ya que para esas reglones situadas dentro de aquellas frontl!tas donde Ciran Bretaña es libre de actuar 
sin detrimento al interh de su al lada, Francia, estoy autorizado en el nootire del gobierno de Gran Bretaña 
para dar las siguientes garantlas, v hacer la siguiente réplica a su carta: 

<1> sujeta a las modificaciones anteriores, Gran Bretaña e1t.il preparada para reconocer v apoyar la 
independencia de los árabes en todos las reglones dentro de ln5 t lrnitl!S demandados por el Mayor de 
le Heca. 

(2) Gran Bretaña garantizara los lugares santos, contra toda egresión externa y reconocerá su 
Inviolabilidad. 

(l) Cuando la situación to ectnita, Gran Bretaña dará a los irobcs su consejo y" tos asistirá para 
establecer lo que podrfa parec1:r las for111.1s rn.is convenientes de gobierno en eso• territorios. 

(4) Por otro lado, está entendido que los árabes han decidido seguir sólo el consejo y gula de Gran 

•Te1ao suiilnistrado por cortesla de Josef frocnkel. 
+Libro Blanco Británico, Clfd. 5957, 1939. 
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Bretaila y que tales consejeros europeos y oficiales que puedan ser solicitados para ta formación da 

una tipo válido de attninistrac\ón, serán británicos. 

(5) Con respecto a los vilayets de Bagdad y Basra, los árabes reconocerán que la posición 
estobleclda y los intereses de Ciran Bretaña, necesltorjjn arreglos octnlnlstratlvos especiales con el 

fln de asegurar estos territorios de la agresión elltranjera, pora promover el bienestar dt:! las 
poblaciones locales y salvaguardar nuestros mutuos Intereses económicos. 

Estoy convencido que esta declar11clón le asegurará, rMs alié de todo duda posible, de ta sfnpatfa de 

Gran Bretona para con las aspiraciones de sus amigos tos árabes, y resultará en una alianza firme y 

duradera, de los que los resultados irrnedlatos serán la e~pulsión de los turcos de los pafses 6rebes y la 

liberación de los pueblos érabes del ~go turco, el cual por tantos años los ha reprimido fuertemente. 

ACUERDO ANGLO·fRANCO·RUSO 

(Acuerdo Sykes•Picot) 

Abril·Hayo, 1916. 

El establecimiento de porciones del l~rio otomano por los tres poderes fue decidido entre ellos en 

un lntercarrbio de notas diplom.6ticos. El acuerdo anglo•francés tratado con los territorios 6rabes, vino a 
ser conocido al Mayor Hussefn, Linlcamentc después de su pub! lcación por el nuevo gobierno bolchevique de 

Rusia en 1917: 

1. Que franela y Gren Bretaña e$tén preparados para reconocer y proteger un Estado Arobc 

Independiente, o una Confederación de Est11Cos Arabes en las .ireas <AJ y (B), marcodas en el mapa ane11ado, 

baJo la soberanla de l.K1 jefeo árabe. Que en el área (A) Francia, y en el &rea (B), Gran Bretaña tendrán la 
prioridad de dl!recho de l!!l'presas y pré&tamas locales. Fr1mclo, en el drca CAJ y Gran Bretaña, en el área 

(BJ, Unlcoir.ente suplirán con~ejeros e11tranjeros u oficiales o petición del Estado Arabe o la Confederación 

de Estados Arabes. 

2. Francia, en el área Azul y Gran Bretaña, en el drea Roja, estal"'lin en 1 ibcrtad de establecer 1.K1a 

aónlnlstraclón directa o Indirecta, o un control como ellos lo deseen o cano ellos estimen establecerlo 

de~pués de un acuerdo con el Estado Arabe o la Confederaclén de los Estados An1bes. 

3. En el 6rea Café allf se estab\eceriS una actnlnhtración nacional, cuya for111a sera decidida después 

de consultar con Rusia y despues de ui ncuerdo subsecuente con los otros aliados y los representantes del 

Jefe de la Meca. 

4. Que Gran Bretaña esté de acuerdo con: 

(a) Los puertos de Kaifa y Acre: 

(b) La garant(a de un s!Jllinlstro de egua dado del Tlgrls y el Eufratcs en el 61"'ea (AJ para el drea 

(B). 

Por su parte, el gobierno de Su Majestad se c~r01Mte que en nlngün momento entrará en negociaciones 

para ta sesión de Chipre, a cualquier Tercer Poder sin el previo consentimiento del gobierno francés. 

5. Alejandrfa será un puerto libre en cuanto al comercio del l~rio Británico, y no habrá 

dfscrlmlriaclón en el trato con respecto a los derechos portuar:ios, o la e11tensión de pdvi h:glos especiales 

afectando al comercio en barcos británicos; habrá libertad de trénsito para los bienes británicos a través 

de Alejandl"'fa y por vfa fCrrea, a travCs del área Azul, ya sea que tales bienes salgan o vengan del érea 

Roja, el área CA) o el área CBJ; y no habrá diferenciación en el trato directo o Indirecto a costa de los 

bien.es ingleses en cualquier vfa férrea de los bienes y e!lbanos ingleses, en cualquier puerto, sirvhndo 

en las áreas en cuestión. 
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Haifa seró un puerto libre con respecto ol comercio de Francia, sus colontos y protectorados, y no 
habrá diferenciación en el trato o privilegio en cuanto a tos derechos portuarios contra el crrbarco y 
comercio francés. Hobró libertad de tránsho a travé5 de Hai ta y sobre las vlos férreas británicas a través 
del 4reo Café, ya seo que tale5 bienes vcngon o salgan al área A.tul, el 6rea {A) o el área (B), y no habré 
diferenciación en el trato directo o Indirecto a costa de los bienes franceses en cu11tquier vio férrea o de 
tos bienes y Cl!barcos franceses en cualquier puerto sirviendo en las áreas en CUt'stlón. 

6. En el área (A), la vfa fCrreo de Bagdad no seró Cl'l.tendida hacia el sur 11\fis alU de Mosut, y en el 
área (8), no seré e.11tendida hacia el norte m.is allá de Somarra, hasta que una vln férreo se conecte do 
Bogd11d con Aleppo a lo largo del Valle del Eufrates y sea Coq>\etado entonces Unicamenta con la 
concurrencia de los dos gobiernos. 

7. Gran Bretaña tendrá el derecho de construir, acbinti;trar y ser único propietario de lo vfa férreo 
COfleCtando Haifa con el área (O), Tendrá en Slillil, el derecho de perpctuld¡¡d y en todo tiCfll>O, de llevar 
tropas en esa Unen. Esta entendido por IW!'bos gobiernos que este ferrocarril tli:ne como propósito, 
facilitar la Cl)'IJ..lnlcaeión i:ntre Bogdad y HDifD, y oUn es más CQnl)renslble que en el caso de dificultades 
tll!cnlcas y deserrbolso Incurrido en et mantenimiento de esta t inea en el área Cafll!, rindiendo ta ejecución 
dal proyecto lrrealhable, el gobierno franci!s estará pri:parado para considerar los planes para copa.citar 
la linea en cuestión, de cruiar el polígono formado por Bnnias·Unm, aals·Salkhod·Tall, y ·osda·Hl1>111leh, 
1mtes de alcanzor el área (8). 

Cláusula 8 respecto a los Tarifas acostuWradas 

9. Está entendido que et gobierno franch en ningün momento iniciará cualquh:r negociación para le 
cesión de sus derechos y no cederá sus derechos futuros en el área Azul a nlngUn Tercer Poder otro que no 
sea el Estado Arabe o la Confederación de los Estados Arabcs, sin el consentimiento previo del gobierno de 
Su Majestad quien, de su porte, da 11l gobierno francés un cortprom1so Limilar al respecto doil área Roja. 

10 Los gobiernos británico y francés acordarán dt- abstenen;e, de adquirir y de 10antencr sus 
consentimientos a un Tercer Poder obteniendo po~eslones territoriales en la Peninsula Arábiga¡ ni 
consentirán a la construcción por un Tercer Poder de una base naval en las islas en la Costa Oriente del 
Har Rojo. Sin Cffbargo, esto no lirpedlrá tal rectificación de ta Frontera de Adén como sea no;!cesorio, en 
vista del reciente ataque turco. 

11. las negociac\one5 con los iirabcs. concernientes a tas fronteras del Estado o lo Confederación de 

los Estados Arabes, proseguírá a través del mismo canal como hasta Rhora, en el nolfbre de los Oos Poderes. 

12. Está entendido, aUn mAs, que las medidas para controlar la l~rtaclón de arr1o1s dentro do!t 

territorio érabe serén considerodas por los dos gobiernos. 

lA OEClARACION BAlFOUR 

Z de novlcnbre, 1917 

Baltour fue ministro de Relocloncs Exteriores de Inglaterra, Rothschild, el Lfder británico Zlonlsta. 

Querido Lord flothschlld, 

Tengo l!Lltho placer en sugerirle en nOltbre del gobierno de su M11jestad, la siguiente declaración de 
sl1TPatill con las asplracicnes Judfas zlonlstas, las cuales han sido sometidas y aprobados por el Gabinete. 
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"la opinión del Gobierno de Su Majestad, a favor del establecimiento en Palestina de l.Kl gobierno 

nacional para el pueblo judfo, utllh:ará sus mejores esfuerzos para focftltar el logro de este objetivo, ha 

sido entendido clarM1Cnte que no serii hecho nada que pcr judlque los derechos civiles y rel iglosos dt? tas 

caiunldades no judlus que e11isten en Palestina, o los derechos y estatus polfticos disfrutados por tos 
Judfos en algUn otro pafs'. 

Estar~ agradecido al trajera Hta declarocióo al conocimiento de la Federación Zlonista. 

HEHS~JE HOGART• 

4 de enero, 1918 

Atentamente, 
Arthur James Sal tour 

Lo siguiente H el te11to de 111 mensaje que el Comandante o. G. llogarth, CHG, RNVR, del Departamento Arllbe 
en el Cafro, fue Instruido el 4 de enero de 1918, para enviárselo al Rey Hussein del lfijaz en Jedd11h: 

1. los Poderes de Entente, estlln determinsdos para que a la raza árabe se le de plena oportlrlldad de 
formar una vez 11\ás una nación en el rrundo. Eiito i.!olcamente puede ser logrado por los llrabes mlsmo"I 

uiliEndose V Gran Bretai\a v sus Al Indos perseguirán uia polftica, en vista a estn última unidad. 

z. Hasta ahora, en lo que a Palestina concierne, hemos determinado que nln,UO pueblo estora sujeto a 

otro, pero 

(a) En vista al hecho de que hay untuarios y tugore$ santos rn Palestina, sagrados en algunos casos, 

para los rrusulmanes, los judfos y tos cristianos, y t:!O otros dos o en tos tres, y puesto que estos 

Lugares son de Interés paro tas vastas masas de gente, fuera de Palestina y Arabio, debe haber lri 

riEglmen especial para tratar con estos lugares aprobados por todo el ll'Ul'ldo. 

(b) Respecto al Mosque de Qnar, será considerado ccmo lri SSlritO únicomente llUSUlmán, y no estaré 

sujeto directa e Indirectamente, o ninguna autoridad no l!lJSulmano. 

(3) Ya que la opinión jl.ldfa del llU'ldo estilen fllvor de un re9reso de los Judíos a Palestfnll, y puesto 

que esta oplnl6n debe permanecer COOIO un factor constante, v aUo más, con tas miras del gobierno de Su 

Majestad, en favor a la realización de est¡¡ aspiración, se ha determinado que hnsto ahora es C°""8tible con 

la libertad de ta población existente, tanto económico y polltlca y ningUn obstáculo deberá ponerse en el 

camino a la realización de este ideal. 

En esta coneidón de la Amistad del mundo judfo a la causa llrabe, es equivalente para el apoyo en 

todos los estados donde loR jl.ldfos tienen Influencia polftica, Los lfderes del movimiento han determinado 

causar el bito del :.lonfsmo por medio de la amistad y cooperación con los ánbes y tal propuesta no es 

para tratarla con ligereza y ponerla a un lado. 

LA DECLARAtlDlf AHGLD•FRANtESA+ 

7 de novii:dlre, 1918, 

El objetivo seflalado por Francia y Gran Bretaña en la prosecución en el Este en la guerra perdida por 

la artblclón de Alemania, es lll emonclp11ción COf'llleta y definida de los pueblos hace tonto tieirpo oprimidos 

por Los turcos y el establecimiento del gobierno y 11tblnistraclones nacionales, derivando sus autorld!ldes 

de la Iniciativa V libre elección de las poblaciones indfgenas. 

•libro Blanco Británico, Crrd. 5861., 1939, 
+Reporte de IX! comité establecido p.lra consider<H" cierta corrcsponcfoncla entre Lord Henry MacHohon Y el Jefe de la Hec 

y 1916, 16 de marzo de 1939 (Libro Blanco Británico, Cr!d. 5974). 
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En orden a llevar a cabo estas intcmc\ones, Francia y Gran &retoña, están al lllfsono onl1111:mdo y 
asistiendo los estllb\ecimientos de tos gobit:rnos y a<tninistractones indígenas en Sirio y Hesopotamla, ahora 
liberados por los Aliados, y en tos territorios, la liberación a la cual cstiin corrprometldos en asegurar y 
reconocer éstos, un pronto como estén esu1blecidos. Lejos de querer itllJOru:r en las poblaciones de estas 
reglones cualquier institución particular, Unicamente est11n preocupados en asegurar por medio de su apoyo v 
por una asistencia adecuadn el trabajo regular de gobiernos y a<*ninistrociones libremente elegidas por las 
poblaciones mismas. De asegurar justicia iJr4lllrcl41l e igual para todsos, de facilitar el desarrollo 
econórnko del pals mediante el sugerir y nnnnar la iniciativa local, para favorecer la difusión de la 
educación, terminar las dlsenslom11s que han Htado tomando vcmtaja desde h11ce J11Jcho ti~, por la polftfca 
turc3, ta cual tos dos gobiernos altados apoy1in en los territorios liberados, 

RECOHENOACIONES OE LA Ca1ISION l(INCi-CRANE 

28 de agosto, 1919 

La Comisión fue establecida por el presidente tJilson de los EU para determinar cuól poder recibirla el 
m.lnd/loCo para Palestina, Lo siguientes son extractos de sus recOl!'.oendacfones en Siria: 

1. Recomendal!IOs, como lo más iirportante de todo, y en estricta armonfa con nuestrar Instrucciones que 
cualquier actnlnlstración e11tranjera (ya sea de uno o l!lás poderes) sea intrcducfda en Siria, deberA entrar 
no del todo como un poder colonial, en el sentido antiguo de este termino, sino como un Mandatorio bajo 111 
liga de Naciones, con clara conderu::ia de "el bienestar y desarrollo" del pueblo sirio formado para esta 
"obligación sagrada" 

2. Recomendamos, en segundo lugar, que la unidad de Siria sea preservada, en acuerdo con la sincera 
petición de la gran 11111yoría del pueblo de Siria. 

3, Recomendamos, en tercer lugar que Siria sea colocada bajo uo poder 1Mndatorio, como la forma 
natural de asegurar U'la 1.ritdad real y eficiente. 

4. Recomendamos en cuarto lugar, que Amir Falsal, sea hecho la cabeza del Nuevo Estado Sirio Unido. 

5. Recomendamos en quinto lugar, series modificaciones del prngrlllll!I de la e11tremii .r.lonlsta, para 
Palestina, de la lrrnigración ilh11ltada de judlos, mirando finalmente hacer de Palestina, ~Estado Judfo 
ceracterlstlco. 

(1) Los comisionados en-pezaron sus estudios del zlonismo con t11s mentes predispuestas a su favor, 

pero los hechos reales, hxito con la fuer.za de principios generales proclamados por los Al lados y aceptados 
por los sirios, los ha llevado a la recanendación aqul hecha. 

<Z> La Comisión fue abl.aldantemente suplida con literatura sobre el Programa Zionista por la Comisión 
Zlonlsta de Palestln.i; y escuchada en conferencias 111.JY preocupadas en las colonias :i:ionlstas y sus 
de11111ndas; y personalmente, observó algo de lo que habla sido curplido, encontró tanto que aprobar en las 
aspiraciones y planes de los zionlstas y hllll tenido uoti apreciación tibia por la devoción de ~lJchos de los 
colonfstas y por su é .. lto, por los rnótodos modernos en el IMyor vencimiento de los obst4culos naturatas. • 

(3) la Comisión tllll'blén reconoció que el apoyo definitivo habla sido dado a los i.lonhtas por los 
.aliados en la muy citadlil declaración de Lord Balfour en su aprobación por otros representantes de los 
Alfados. Sin tflbargo, si los t!!rminos estrictos de la declaración de Balfour estAn adieridos al 
favorecimlento, "del establecimiento en Palestina d~ ~ gobierno n11cional para el pueblo judío", so ha 
entendido claramente, ~ no seré hecho nada que perjudique los derechos civiles y religiosos de las 
conunidades no judlas que e11lsten en Palestina -dlffcilmente se puede dudar que el extremo del Programa 

Zionlsta deba ser mayormente modificado. Pues "un gobierno nacional para et pueblo judfo" 
equivalente a hacer de Palestina un E!ltodo Judlo, ni puede el surgimiento de tal estado judío ser 
CCJ!l1llet11do sin ta violación grave sobre los derechos "civiles y religiosos de las con-unidades no Judías que 
e11isten en Pa\estiru111 • El hecho surgió repctidlllllCnte en \11 Conferencio de lo Comisión con los 
representantes judlos. que los zionistas esperan con ansia la desposesión próctic:a y carpleta de los 
actuales habitantes no judlos de Palel>ttna, mediante varias formas de c~ra. 
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En su discurso del 4 de julio de 1918, el presidente Ullson estableció el siguiente principio como 
1110 de los cuatro grandes "térmlnoi> por los cuales los pueblos asociados dt!I n.ndo estaban luchando''. "el 

establecimiento de c11da cuestión, yo su de territorio, de soberania, de arreglo económico o de relación 

poi ftlc11 sobre las bases de la libre aceptación de tel establecimiento por el pueblo irmediatamente 

preocupado, Y no sobre las bases del interl!s material o ventaja de ninguna otra noción o pueblo que pueda 
desear 1.11 arreglo diferente para el bien de su propia influencia exterior o dominio". Si ese principio va a 

gobel"'nar y los deseos de la pabloción palestina son decisivos como lo que se ha de hacer con Palestino, 

entonces es de recordarse que la población no judfa de Palestina ·de apro1lirnadamentc nueve décimos del 
conjunto· e&tén enfáticamente en contra del Progre~ Zlonhta. los teblas nucstran aue no hubo ISia cosa 
sobre la cual la población de Palestiria l'!stuvlera rniis de acuerdo que en ésta. sujetar a un pueblo tan 
inclinado a ta Ilimitada emigración judfa y hacer presión flnimclera y social para ceder la tierra, sería 
1.#'\8 vlolacf6n enorme del principio justamente citado, y de tos derechos del pueblo, aunque se guarde dentro 
de las formas de ley. 

Tori:ilén es de notarse que el seritimiento en contra del Programa Zlontsto no estia confinado a 
Pa\esttna, sino es c~artido generalmente por el pueblo, a través de siria, cano lo mostraron cleramente 
nuestras Conferencias. Hias del 1'!X ·1350 en sl8Jl.!I· de todas las peticiones en toda siria, fueron dirigidas 
en contra del Programa Zion1sta, Unicamente dos peticiones -aquellas paro una Siria 1.11ida y para una 
Independencia· tuvieron un apoyo rruc:ho rnayor. Este sentimiento general fue e1tpresado debidamente por el 
Congreso Sirio General en la séptima, octava y dCclma resoluelones de su declaración. 

la conferencia de paz no cerrarla sus ojos al hecho de que et sentimiento antiz.ionlsta en Palestina y 

Siria es Intenso y no ligeramente escarnecido. NirigUn oficial británico consultado por los COl!l!slonados, 
creyó que el Progrllll\8 Zlonista podla llevarse a cabo por la futirza Ce los arlllas. Los oficiales generalmente 
consideraron que una fuerza no menor de 50 mil soldados serta requeridn aün para Iniciar ti Programa, esto 
es evidencia por sf mismo de un fuerte sentimiento por la injusticia del Programa Zion\sta en la parte de 
las poblaciones no Judfas de Palestina '>' Siria. Las decisiones que para llevarse a cabo, requieran 
ejércitos, son necesarias nlgunas vec!!S, peru segurcmentl! no son para ser tomadas gr11tultornente l!n los 
Intereses de serla injusticia. Por el reclamo Inicial frecuentemente señalndo por los rcpresenuntes 
1lonlsus de que ellos tienen un "derecho" en Polcstlno, basado en una ocupación de hace dos mil años, 
dlffctlllll!nte puede ser considerado en serlo. 

Hay \JI"¡& consideración m.Jyor que justamente no puede ser ignorada, si el irundo está en una búsqueda 
ansiosa de que Palestina vengn a ser un definido estado judlo; oir.que gradualmente eso pueda &Ut:eder. Esa 

consldernclón surge del hecho de que Palestina es la tierra santa para ludios, cristianos e i!llJalmcnte 
nusulmanes. Miilones de cristianos y rrusutmanes en todo el llU'ldo estén llJJ)" Interesados al igual que los 
Judlos con tas condiciones en Palestina, especialmente con aquellDS que tocan los derechos y sentimientos 
retfgtosos. Las relaciones en estos asuntos en Palestina son los mils delicados y diHclles. Con los mejores 
intenciones posibles, puede dudarse si los judfos puedan parecer ya sea, cristianos o l!LISUlmanes, 
guardianes propios de los lugares santos o custodios de la tierra santa en su conjunto. 

La razón es ésta: los lugares los cuales son rnás sagrados a tos cristianos -aquéllos que tengan que 
ver con JesUs- y los cuales tllftblén son sagrados a los musul~nes, no solamente no liOn sagrados a los 
judfos, pero son eborrecibles a ellos. Bajo esas clrc1.11stan.clas, es Sl"lJlemente lfl1)0slble pan los 
111.SSUlmanes crlsthnos sentirse satisfechos de tener estos lugares en manos Judlas o bajo ta custodia de los 
judfos. Existen todavfa otros lugares alrededor, los cuales tos 1Wsu1manes deben tener el misl!IO 
sentimiento. De hecho, desde este punto de vista, los nisu\manes, sólo porque tos lugares sagrados de las 
tres reglorn!s en total son sagradas para ellos, tfUf naturalmente se han hecho custodios nucho inás 
satisfactorios de tos lugares santos de lo que los Judlos pudieran ser. Debe creerse que et sfgnlflcado 
preciso de este aspecto de la total ocupaclon judla de Palestina, no ha sido cOOl)letomente sentida por 
aquellos que Inciten el Programa de la ExtrC!lla Zlonlsta. Con una certeza corno destino, se intensificarla el 
senth1lento antljudfo, tnnto en Palestina cOl!IO en las otras partes del 111.Jndo que miran a Palestina COl!IO la 
tierra senta. 

En vista de todas estas consideraciones, y con un profundo sentido de sil!'p.3tía pilra la causa judfa, 
tos Comisionados se sienten determinados D recomer.dar q1.1e sólo un progrOl!la zlonlsta mayormente reducido por 
la Conferencia de Paz y que sólo seo iniciado gradualmente. esto significarla que la irvnigraclón judla 
deflnitlvMltnte debe ser limltad.:i y que el proyecto de hacer de Palestina distinta a una cOOU'lldad judfa 
deber! ser dado. No habrla enton.i:cs razón del por qué Palestina no pudiera ser Incluida en un Estado Sirio 
Unido, Justo como en otras portes del pals, los Lugares Santos han sido cuidados por una COl!lisión 
internacfonal lnterrellgiosa, COl!IO en el presente, bajo la vigilancia y aprobación del Mancfatorio Y la Liga 

de IJaclones. los judfos por supuesto, tendrlan representación en esta Comisión. 
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ARllCULO 22 DEL CONVENIO OE LA LICA DE LAS NACIONES 

1. Para aquellas colonias y ter,.itorios que como a consecuencia de la UltlmD guerra cesaron de estar 
bajo la soberanfa de los estados que anteriormente los gobi!rnó, y los cuales están habitados por pueblos 
todavfa Incapaces de estar en pie, por si 111is1110s, bajo las diticlles condiciones del IT'Uldo moderno, ahf 
habrfa de ser aplicado el princlpto de que el bienestar y dt-sarrotto de tates pueblos que forman ISla 

obligación sagrada de la civilización y que eus seguridades para el desi:rrpeño de esta obligación deben ser 
Incorporadas en este pacto 

2. El mejor método para d,,r efecto práctico a este principio rs que el tutelaJe de tales pueblos 
deberf11 ser encomendado a las nadones avanudas, quienes por razón de sus rec:urs'>s, su experiencia, o su 
posición geogr&fica, pueden cotrpraneterse ~Jar can esta responsnbt\ldad, y quienes están dh1puestos a 
aceptarla y que este tutel11Je deberla ser ejercido por ellos como Handatorlos en narbre de lo Liga. 

3. El carácter del mandato debe difrrtr de acuerdo al nivel de desarrollo de la pobl.11cl6n, la 
situación geogr&flco del territorio, sus condiciones económicas y otras circunstancias similares. 

4. Ciertos cOO'Ulidades for11111\mente pertenecientes o\ irrperio turco, han alcanzado un nivel de 
des11rrollo donde su t:!ll.lstencia como naciones independientes, puedan ser reconocidas provisionalmente, 
sujetas a la interpretación del Consejo Actninlstrativo y a la asls.tencin por un Mandatorio hasta el ·t·I~ 
en que sean capaces de estar en píe por si miS1Ms. Los deseos de estas c011U1ld11de!1 deben ser 1.n11 

consideración principal en la elección del Hondatario. 
7. En cada coso del mondato, el Ht1nd11tario rendir.i al Consejo un reporte anual en referencia al 

territorio depositado a su cargo. 
8. El gr11do ~ autoridad, control, o actlllnlstración a ser t:!Jercida por el Mandatorio, debe 

previamente ser acordado por lo!> 111ienbros de la Ligo, e11pllcitlslllente clefinido en cada c11so por el Consejo. 
9. una comisión permanente estará constituida para recibir y UMllnar los reportes anuales de los 

Handatorios y paro sugerir al Consejo todos los as1.r1tos relocion&dos o la observancia de los mandatos, 

HANOATO PARA PALESTINA., 

24 de julio, 1922 

El Consejo de la Liga de Naciones: 
En vista de que los Principales Poderes Al iado5, han acordado para el propósito de dar efecto a Las 

provisiones del artfculo 22 del Pacto de la Liga de Naciones, de enccnnendar a i..n Hand.:itorlo elegido por 
dichos poderes 111 actninlstracíón del territorio de Palestina, que for11111\rnente perteneda al lrrperio Turco, 
dentro de tales fronteras, come pueda ser resuelto por ellas; y 

Ya que tos Principales Poderes Al lados han acordado tarrtiién que et Mandatorio deberá ser responsable 
de llevar a efecto 111 declaración origlnalrr.!nte hecha et 2 de novlt'll'bre de 1917 por el gobierno de Su 
Majestad británica y adoptado por dichos poderes, en fovor del establecimiento en Palestina de un gobil'rno 
nacional para el pueblo judfo. Se ha entendido clar11mente que no será hecho nado que perjudique los 
derechos civiles y religiosos de las cOl'IUlid.:Jdes no judlas que e1tisten en Palestina, o 1011 derechos y 

estatus poi ftico disfrutados por judíos en alg!ll otro pals: y 
Puesto qo.Je el reconocir.1iento ha sido d:ido por ello, a ta cone~ión hhtóric01 del pu('blo judlo con 

Palestina, y a tos terrenos para reconstruir su gobierno nacional en ese pals; y 
Puesto que los Principales Poderes Aliados han elegido a su Hajestad aridnica como el Mandatorio 

para Palestlna;y 
En vista de que el mandato con respecto a Palestina ha sido forlll.llado en tos siguientes terminas, v 

expuesto al Consejo de la Liga para su aprobación; y 
Puesto que su Hajestad Brit6nica ha aceptado el ffl.ilndato con respecto a Palestina, y se ha 

c°""r0111etldo a ejercer en lugar de la Liga de Naciones, en conformid¡¡d con las siguientes provisiones, y 
Puesto que por el ya mencionado artfculo 22 (párrafo 8), se ha estipulado que el grado de autoridad, 

control, o actnini~tración ha ser ejercida por el Mandatorio, no habiendo estndo previatMnte acordada por 

tos mientiros de lo Liga, seró definido e11plfcitamente por el Consejo de Lig• de Naciones; 
Confir1Mndo el dicho 111andato, a continuación define sus términos: 

•Libro Blanco Británico, Crrd.1785 
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ARTICULO 1. El Mandatorio tendrá poderes cooplctos de legislación y de acZninlstrecfón salvo que no 
puedan estar l Imitados por tos términos de este Mandato. 

ARTICULO 2. El H1mdatorlo será responsable de poner el pafs bajo tales condiciones polftfcos, 
admfstratlvas y económlca5, ya que asegurará el establecimiento dt?l gobierno nacional Judfo, como se 
asentó en el prelÍl!b.Jlo, y el desarrollo de Instituciones del gobierno, y tDltbién paro salvaguardar tos 

derechos civiles y reli;losos de todos los habitantes de Palestina, Independientemente da raza y de 
religión. 

ARTICULO 3. El Mandatorio 1inlmará e la autonomfa local, como lo permitan las circunstancias. 

ARTICULO 4. Una agerici11 judfa 11propieda será reconocida como ln cuerpo pUblico para el propósito de 
aconsejar y colaborar con la actninlstración de Palestina en tales cuestiones económicas, sociales y otl"'os 
asuitos que puedan afectal"' el establecimiento del gobierno nacional judfo y los Intereses de la población 
Judfa en Palestina, y sujetarlos sierrpre al control de la adninlstraclón, asf como para aslstil"' y tomnr 
parte en et desanollo del pafs. 

La Organización Zlonlsta, mientras que su organización y constitución en la oplniOn del Handatol"'lo 
apropiado, ser6 reconocld.11 como tal aoencla, se tomarán pasos en la consulta con el gobierno de Su Majestad 
Británica, para asegurar la cooperación de todos los judios quienes están dispuestos a asistir en el 
establecimiento de un gobierno nacional judfo. 

ARTICULO S. t::l Mandatorio será responsable de ver que nfngUn territorio palestino sea cedido o 
arrendado en nlnguia 111Dl'll!ra a el control del gobierno de cualquier poder eJ1tranjero. 

AATIOJLO 6, La adninlatraclón de Palestina mil'.!ntras asegura que los derechos y posición de otras 
secciones de ta población oc sean perjudicadas, facilitará la lrrnigroción judla bajo condiciones epropiadu 
y anlmaril, en cooperación con In agencia judln referida en t!I articulo 4, el eiaablecfmlt!nto cercano por 
los Judfos en la tierra, incluyendo tierras del Htado y tierros despc!rdicladns, no requeridas pal"'a 
propóaltos pübllcos. 

ARTIOJLO 7. La adnlnlstraclón de Palestina sera responsable de prooulgar l.na Ley Nacional. Será 
Incluida en ésta ley las provisiones errnarcadas asf taribh!n la facilitación en la adquisición de la 
cfudadanfa palestina por los judlos, qulen:·s reasun.ln su oc1m.:inente residencia en Palestina. 

ARTICULO 13. Toda responsabilidad en cone11.lón con los lugares santos y edificios religiosos o sitios 
en Palestina, lncluyt!ndO aquella& de presel"'veclón de los derechos existentes, y de asegurar el acceso libre 
• los lugares santos, edlflclos y sitios religiosos y el libre ejercicio a la adoración, mientras asegura 
los requerimientos de orden públ leo y deCol"'o, es ISlnlida por el Hnndatorlo será el Unlco responsable de la 
Liga da Naciones en todos los asl.W"ltos coneetedos proponll'ndo qut!' nad3 en este articulo prevendd al 
Mandatorio de entral"' dentro de tales arreglos como lo crea razonable con la achlnlstraclón, para el 
propósito de llevar ta propuesta de este artículo a efecto; y de proponer tnnbién, que nada en este 111o1ndato 
sea construido como se confiere, sobre la autoridad mandataria para interferir con la fabricación de In 
achlnfstraclón de santuarios sogl"'ados ¡:xJromente rusullnl!nes, y las irviunidades, las cuales son garantizadas. 

ARTICULO 14. Una Comisión especial, senl nOITtirada por el Mandatorio para estudiar, definir y 
determinar tos derechos y demandas en cone11.lón con tos lugares santos, y los derechos y demandas 
l"'elaclonados a las diferentes corruildades religiosa& en Palestfl'\ll. El ~todo de nominación, la corrposlción 
y las fun:::loncs de esta CCilllli>ión 11criin ~OITl(!'tidas al Consejo de la Liga para su aprobación, y la Comisión no 

ser/i narbrada ni entrará en sus funciones sin la aprobaci-Xl del Consejo. 

ARTICULO 28. En el hecho de la terminación del presente mandato, conferido sobre el Mandatorio, el 
Consejo de la Liga de Naciones hará tales arreglos como crea que sea necesario para salvaguardar en 
perpetuidad, bojo In garantfa de la Liga, los derechos asegurados por los artfculos 13 y 14 y usará 5U 
Influencia para asegurar, bajo la gorantfa de la liga, que el gobierno de Palestina, honre c~letemente 
las obligaciones financieras tegftlmatnt!nte incurridas por la octnlnhtroclón de Palestina, durante el 
periodo del mandato, Incluyendo los derechos de servicios pUbLlcos, de pensiones o gratificaciones. 
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MEHORANDUH CHURClllLL 

3 de junio. 19ZZ. 

El Secreurlo de estado para las Colonias, ha dodo una consideración renovada a la situación polftlca 

existente en Palestina, coo un deseo sincero de llegar a un arre;lo deo los cuestiones sobresalientes que 
suscitado lncertldl.iitire e Inquietud entre ciertas secciones de lo población. Despul!s de consultal"' con el 

Alto CcmlslofllldO de Palestina la siguiente declaración, se h11 e11trafdo como resunen las partes mAs 
esenciales de la correspondencl11 que ha tenido lugar entre el Secretario de Estndo y In Delegación de la 

Sociedad Cristiana Musulmana de Palestina, que ha estado por algun tietq:)O en Inglaterra, y anuncia las 

conclusioru:s 11111yores que han sido alcanzadas. 

La tensión que ha prevalecido de tlcr.iio en tiC!!pO, en Palestina se debe meramente a lu 

aprehensiones, las cuales son acarreadas por arrbas secciones, la árabe v por las secciones de tu población 
judfa. Estas aprehensiones, en cuonto a tos árabes concierne, están basadas parcialmente sobre las 

Interpretaciones e11agerad11s del significado de la declaración, favoreciendo et establecimiento de un 

gobierno nocional judlo en Palestina, hecho en el nortbre del gobierno de Su HaJHtod el 2 de noviettbre de 
1917. Las declaraciones sin autorización han sido hechas a efecto de que el propósito en mira, es crear U"lll 

Palestina judla en su totalidad, con frases tales como que Palestina ha de llegar a ser "tan judfa como 
Inglaterra c,os Inglesa". Et gobierno de Su Majestad considera cualquier perspectiva como il!practlble V de no 

tener tal objetivo en mira. Tan-poco en ningUn ll'Olfll:nto han contr1Tplado, como parece ser tt'!llldo por 111 

Delegación Arabe, la des11parlclón o lo subordinación de la poblición árabe, lmgua o culturo en Palestina. 

llam.:irlan la atl'nctón al hecho de que los te1 minos de lo decl11tsclón señalada oo cont~lnn que Palestina 

en su conjunto deberlo ser convertida en t.11 gobhrno naclon11l judlo, sino qua tal sobierno ~b~rfa ser 

fundado en Palestino. En esta concidón se h11 observado con utisfacción que en la Reunión del Congreso 

Zlonlsta, el cuerpo del supremo gobierno de lo Organil.lción Zlonlsta, sostuvo en carlsbad en septleubre de 

1921, t.na resolución expresando, como lo señala la Declaración oficial Zlonista, "la determin.:ición del 

pueblo ludio a vivir con el pueblo arabe, en térmil'IOs de unidid y respeto l!IJIUo, y junto con ellos, hacer 
un gobierno cOl!'Ürl en \.na com.mldad floreciente, la l!'d\flcaclón de la que se pueda asegurar a cada pueblo ui 

desarrolla n11cional irrperturt>ado. Tnirbien es necesario ~eñalar que la Comisión Zionista en Palestina, ahora 
nonbracfa la Palestina Zlonista Ejecutiva, no ha querido poseer y no posee cualquier compartimiento en la 

actnlnhtractón general del pafs. Tarrpoco la posislcón especial asignada a la Organización Sionista en el 

Articulo IV del Mandato Draft para Palestina, no irrplica ninguna de tale:• funciones. Esa posición especial 

se rel11clona con tas medidas a ser tomadas en Palestina que afectan la población judla, V contr1Tpla que la 
organización pueda asistir en el desarrollo general del pals, poro no se titula pura compartir cualquier 

grado en su gobierno. 

Aün mis, se conteflllla que la posición de todos tos ciudadanos de Palestin11 ante los ojos de la ley 

serán palestinos, y ninca se ha intentodo que ellas, o cualquier sección de ellos, deberá poseer atgUn otro 

estatus jurldico. 

Hasta ahora, ta población judla de Palestina están prl!ocupados, parece que algunos de entre ellos 
están Inquietos, que el gobierno de su Majestad pueda apartarse de la polltica Incorporada en la 

Declaración de 1917. Es necesario, por lo tanto afirmar una vez más que estos temores son lnfl.ndados, V que 
la Declaración reafirmado por la Conferencia de los Principales Poderes Aliados en Son Remo, y otra vez: en 

el Tratado de Sbvres, no es susceptible de cani:Jlo. 

Durante las 1.Htift'l.3s dos o tres generaciones, tos judlos han recreado una conunldad palestina lo cual, 
ahora nuneroda en 80 mil, de los cuales casi un cu:irto son carrpesinos o trabajodores en la tierra. Esta 

com.midad 1iene sus propios órganos politices; 11\a osarrtileti elegida para la dirección de sus intereses 

domCstlcos: consejeros elegidos en las cludade.t:: y \6\8 organización para el control de sus escuelas. Tiene 

t.11 Jefe Rabi elegido y un Consejo A11bfnlco paro la dirección de sus asuntos religiosos. Sus negocios aon 

conducido en hebreo, COITK> Ulll lengua vernácula, y l.fl& prenso hebre sirve a sus necesidades. tiene su vida 

Intelectual caracterfstlco y despliega uno actividad económica considerable. Esta carunidad, entonces, con 
sus ciudades y población del pafs, sus polftlcas religiosas y de organiz:aclones sociales, su propia lengua, 

sus propias costurbres, su propia vida, de hecho tienen corocterlsticas "nacionales". Cuando se preg\a'\ta 

quó entendemos por el desarrollo de un gobierno judfo nnciona\ en Palestina, se puede contestar contestar 
que no es ta l~sición di!' una nocional ldad judfa sobre los h.lblt11ntt!'S de Palestina como conjunto, pero t.11 

desarrollo de ta co111.•·lidad judla que existe, con la asistencia de los judíos en otras portes del l!Uldo, con 

el fin de que pueda llegar o ser un centro que el pueblo judio, como conjunto, pueda tomar, en terrenos de 

religión y raz.a, un interb y un orgullo, pero ton atención para que ésta Cor!U"lldod tenga el mejor prospecto 

dto desarrollo libre y provt'o una oportunidad plena para t:l pueblo judlo para desplegar sus capacidades, es 
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esencial que deba saber que está en Palestino como un derecho y no como una resignación. Esa es la razón 
del por qué es necesario que tu eJdstencla de 1..8'1 gobierno Judfo nacional en Palestina deberli ser 
garanthado internacionalmente, y que dll!berfa ser formalmente reconocido para reposar sobre una correción 
de la historia antigua. 

Esto es, entonces, le Interpretación que el gobierrw de su Majestad establece sobre la Declarac.lón de 
1917 y asf COO"prendlda, el Secretario de Estado es de la opinión que éstn no contiene o lftl'l lca nada que 
necesite causar tanto aliirma a la población árabe de Palestina o desl lución para los ludios. 

Para el curpllmh:nto de esta polltlca, es necesario que la c0111J11ldad Judfa en Palestino deba ser 
capaz de lnceremcntor su olmero mediante lo lrvnigracl6n. Esta imilgracl6n no puede ser tan grande en 
wlunen coma paro exceder lo que pueda ser una capacidad económica del pals al tleq:io de absorver tos 
nuevos arribos. Es esencial asegurar que tos lrmigrantes no deberlan ser una cargo para el pueblo de 
Palestina en su conJ!.rlto, v que no prlvarlan de sus ef!1llcos a cualquier sección de la población presente. 
Hasta ahora la lnnlgraclón ha Cl.llfll ido con estas condiciones, el nUncro de mlgrantes desde la ocupación 
brlt8niea ha sido alrededor de 2:5 mil •••• 

REPORTE DE LA CC»HSION REAL DE PALESTINA A LA COHISION PEEL • 

julio de 1937 

La Comisión, bajo lord Peel, fue designada en 1936. Lo siguiente son extractos de tas Recomendaclone& 
hechas en el capitulo XII: 

Habiendo llegado a la conclusión de que no hay posibilidad de resolver el problema palestino bDjo el 
mandato existente (o aUn bajo un esquetM de encuarteLDmlento), ln Cooi\sión recomienda ln terminación del 
presente mandato sobre las bases de la partición v establece un esquema definido el cual consideran 
practicable, honorable y justo. El esquema es el siguiente: 

El rr.andato para Palestina terminarla v serla reefllllazado por un sistert'l<l de tratado _en conc:ordanc:ia 

con el grupo precedente, lrok y Sirio. 
Bajo los tratado a ser negociados por el Hondatorio con el gobierno Transjorr:lano y los representontes 

de Los árabes de Palestina por un lado, v con la Orgonizacl6n Zionlsta por el otro, se declararla que des 
estados sober1mos e Independientes se estoblecedan prontamente -<1> 1.n Este.do Arabc consistente de 
Tranajordanos 111ldos con aquella parte de Palestina, aslgn11do a los árobes, {2) un estado judlo consistente 
de esa parte de Palestina asignada a los jucHos. El Hondatorio se COl!'prometerfa a apoyar cualquier petición 
para la at:bisión a la Liga de Naciones hecha por tos gobiernos de los estados Mabes V judfos. los T1·atados 
Incluirán garantfas estrictos para la protección de las minarlos y las Convenciones Militares estorlan 
asociadas a los Tratados. 

Un nuevo mandato deberá ser Instituido para ejecutar la confianza de 111.Jntener la sontldati de 
Jerusaten y Belén y asegurarles un acceso l 1bre y seg!JrO por todo el irundo. Un enclave dem.11rcará a lo que 
bte mandoto deberla apl lcar e11tendléndose de un punto norte de Jerusolén a un punto sur de Belén, v et 
acceso al mar serla proveido por un corredor que se e11tendiera de Jerusalén a Jafa. La polltica de la 

Declaración Balfour no se 11plicarla al área asignada. 
El Estado Judfo pagarla 1.n1 subvención al Estodo Arabe. Una Cooilsíón Financiera serla asignada para 

aconsejar su monto asf como a la división de la deuda pública de Palestina y otras cuestiones financieras. 
En vista del retraso del Transjordano, el Parliurw:nto solicitarla i.n prestamo de dos millones de 

libras al Estado Arabe. 

EL l 1 BRO BLAHCO 

mayo de 1939 

Las principales recomendaciones son extractos de lo siguiente: 

10 •••• El gobierno de su Hojestad hace la siguiente declaración de sus Intenciones con respecto al 

futuro gobierno palestino: 

(1) El objetivo del gobierno de Su Majestad es el establecimiento dentro de diez años, de un 

•La Comisión Reill Palestina: Reporte. 1937 CLlbro Azul Británico, cnd.5479). 
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Estado Palestino independiente, y l?n tales relaciones de los Tratados con el Rolno Unido, serán 

provcfdas satlsfactorlalnl'nte por los requerimientos comerciiiles y estratégicos de ant>os paises en el 

futuro. Esta propuesta para el esttiblccimtento de un Estado Independiente il!lllicarfa la consulta con 
el Consejo de la Liga de Hacior1es con mira a la terminación del mnndato. 

<11> El Estado Independiente deberá ser uno en el cual árabes y judloo; cnrrpnrtan el filOblerno 

en tal lllilnera como para asegurar que los Intereses esenciales de cada comunidad sean salvaguardados. 

(fil> El estnblec:fmlento del Estndo independiente S!!rá precedido por un fX!rlodo de tral"lSlcióo 
a tr-avés del cual el gobierno de Su Hajestnd retendrá la responsabl 1 ldad por el gobierno del pah. 
Durante el periodo de transición al pueblo de Palestina le serti dado una parte acrec,ntoda en el 
gobierno de su pafs. Anbas secciones de la población tendrán 111 oportunidad de participar m 111 
maquinaria del gobierno y el proceso serta llevado Q cabo, ya sea que si o que no se 1,yuden airbos por 

111 mismos en éste. 

(tv> Tan pronto como ta paz y el orden hayan stdo suficient~nte restaurados en Palestina, 

serán tomadas medidas para tlcvor a cobo esta politlca de dnrle al pueblo de Palestina una parte 

acrecentada en el gobl1Hno de su pals, el objetivo es colocar o los palestinos a la asistencia de 

Consejeros británicos y sujetarlos al control del Alto Comisionado. con este objetivo en mira, el 

gobierno de su Majestad estará lrvncdlatamente preparado para arreglar que los palestinos sean 
colocados a cargo de ciertos Departa111Cntos, con los consejeros briUnicos. Los jefes de departrwnento 
palestinos tomorán parte en el Consejo Ejecutivo, el cunl aconseja al Alto Comisionado. Los 

represenu1nte11 árabes y judfos serán invitados a servir como jefes de dep:trt11111Cntos aproxlmocfornente 
en proporción a sus respectivas poblaciones. El r.tinero de palestinos a cargo de Departamentos serli 

a!inentado como lo circunstancias lo permitan, hasta que todos los jefes de los departamentos sean 

palestinos, ejerciendo las funciones ad11inistrativas y consejeras, las cuales ahora son ejecutadas 

por oficlole!i británicos. Cuando esa fase se alcance la consideración será dada n la cuestión de 

convertir el Cnnsejo Ejecutivo a un Consejo de Ministros, con vn carrbio ifll>Ortante en el estado y 

funciones de los je-fes de departamento palestinos. 

(v} El gobie-rno de su Hajestod, no hace proposiciorn:s en esta fose en cuanto al 

establecimiento de una Legislatura Ell"ctlva. No obstante, conslderarfa ésto como un desarrollo 

constitucional apropiado y la opinión pübllca en Palestina se mostrarfa a sf mismo en favor de tal 
desarrollo y estarán preparados, proporclonnndo que los condiciones locales permitan establecer la 

maquinaria necesaria. 

(vi> Al término de cinco onos de la restauración de ta paz y et orden, un apropiado cuerpo 

Representativo del pueblo de Palestina y del gobierno de Su Majestad, se establecerá para real izar el 

trabajo de los arreglos constitucionales y hacer recomendaciones en cuanto a la constitución del 

Estado Palestino independiente. 

(vil) El gobierno de su Majestad requerirá estar satisfecho, yil que en el Tratado conteq:ilodo 

por el subpárrafo (f) o ya en la Constitución conten'plada por el subpárrafo (VIJ, la provisión 

adecuada ha sido hecha para: 

(e) La seguridad y te l lbertad de acceso a los lugares santos, y la protección de 1011 

intereses de los distintos cuerpos religiosos 

(b) La protección de tas diferentes CCll!Unidades en Palestina c.onforllX! a los obligaciones del 

gobierno de su Majestad a arrbos, árabes y judfos y por la posición especial en Palestina el 

gobierno nocional judfo; 

(c} Tales requerimientos para conjuntar la situación estratCgica pueden considerarse como 

necesarios para el gobierno de Su Majestad a la luz de los circ..,,stanclas existentes. 

Et gobierno de Su Hajestad tantJICn requeriré ser satisfecho, que los intereses de ciertos 

pafses extranjeros en Palestina, paro la preservación de aquellos que son responsables actualmente, 

estén salvaguard<idos adecuad~nte. 
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(vllf> El gobierno do Su Majestad, hará todo en su poder para crear los condiciones que 
capacitarán al Estado Palestino Independiente de l tegar o eJ1istlr dentro de diez añllS, si al término 

de diez. años parece al gobierno de su Hajestad que, contrariamente a su esperimza, tas cfr-cusntancflls 
requfer1m el aplazamiento del establecimiento del Estado independiente, consul tarón con 

reprosentontes del pueblo palestino, el Consejo de la Liga de Nociones y los estados árabes vecll'ICls, 

antes de decidir tal aplazamiento. El gobierno de Su Hajestod llegó a lo conclusión de que el 
aplazamiento es inevitable, e invitarán a la cooperación de estos partidos para enmarcar tos planes 
para el futuro con la mira de lograr el objetivo deseado al plazo m.is brev~nte posible. 

14 •••• otlos creen que est11rán actuando consistentemente con sus obligaciones m.:indatorios en anbos, 

árabes y judfos, y en la mejor manera catculad<i p<ira servir a los intereses de todo el pueblo de Patestfn<i 
por ta adopción de las siguientes propvestu en cuanto a la lrrnigración. 

(i) La irmigraclón Judfa durante tos próidmos 5 años estará en un grado en el cual, si ta 

capacidad económica de absorción lo permite, traerá o la pobl11ción judfll hasta aproJC!madalllt'nte ui 

tercio de la población total del pafs. Tomondo en cuenta el incremento natural de las poblaciones 

árabe y judla, y et nlinero de lrmlgrantes Judfos tleg11les ahora en et pafs, permitirla la ad'nlsión 

desde el principio de 11bril de este año, de unos 75 mtt lrmfgrantes en los próximos 5 años. Estos 

lrmlgrantes se sujetarlan al criterio de la capacidad de absorción económica, siendo achitfda COl"IO 
sigue: 

(a} Por cada 5 años, i..ia cuota de diez mil irmigrantes Juclfos serán permitidos, en el 

entendimiento que puede afuidtrse un acortamiento t'n cualquier año a los cuotas para tos af\os 

subsecuentes, dentro de un periodo de 5 años, si la capacidud de absorción económica to 

perml te. 

(b) En slltl.1, COlllJ una contribución para con la solución del problema de refugio Judlo, 25 mil 

refugiados serán actnltido5 ton pronto COITIQ el Atto Comisionado estó satisfecho de que la 

provisión adecuada para su ll\illntenhniento esté asegurada, consideri.ción especial que será dada 

a tos niños refugiados y dependientes. 

<11) La maquinaria e.11.lstente para averiguar lo capacidad de absorción económica, strü 

retenlda, y el Alto Comisionado tendrá la respon<;nbllidad Uttim.a para decidir los limites de la 

capacidad económica. Antes dt que cada decisión periódico sea tornada, tos representantes judfos y 

árabes serán consul todos. 

(ifl) Despues del periodo de 5 años, no se permitirá IM5 emigración iudfa o 111Cnos que los 

árabes de Palestina esUn para octnltirlo. 

tlv) El gobierno de Su Majestad está determinado a checar lo lnnigraclón ilegal, y las medidas 

Ns preventivas serán adoptadas. Los nünt'ros de cualesquiera trmlgrantes Judfos llegat·es quienes, a 

pesar- de estas medidas puedan tener hito al entrar al pafs y no sean deportados, será deducido de 

las cuotas anuales. 

15. El gobierno de su Majestad está satisfecho que, cu11ndo lo lnnigración en M.is de 5 años, la cual 

es ahora cont~lada y ha tomado lugar-, no serán justificados en el facllltamiento, ni torq::>oco estarán bajo 
nlnglna obligación de facilitar ti r.1.1yor desarrollo del gobierno nacional judío por lnnlgración, a pei;ar de 

tos deseos de la población árabe, 

16. La aanlnistraclón de Palestina es requerida bajo el Articulo 6 del Handaro, a "asegurar- que los 

derechos y posición de otras secciones de la población no sean dañadas de animar los "establecimientos 

cercanos por los judlos en la tierra", y que ning!Sla restricción seo irip.¡csta hastu ahora en el traspaso de 

tierra de los árabes a tos judlos. Los reFX1rtes de 11lgunos Comisionados expertos han Indicado que, debido 

al crecimiento natural de ta población árabe y ta venta estable en años recientes de la tierra árabe a tos 

Judfos, no hay lugar ahora en ciertos áreos para mayores traspnsos de tierra drobe, mientras que en otras 

areas tales traspasos de tierra deben de ser restringidos si hay cultivadores árabes que estén para 

mantener su estándar de vida existente, y una considerable población no vaya a ser creada tan pronto. En 
estas circunstancias el Alto Comisionado entregará poderes generales para prohibir y regular los traspasos 
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de tierra; estos poderes se fecharán desde la publicación de esto Declaración de la polftfca y el Alto 
Comisionado los retendrá o través del periodo de transición. 

17. La polft\ca del gobierno será didgida h11cia el desarrollo y el lllt'jor&111fento de ta tierra donde 
posiblemente se h11itton lo$ mótodos de cultivación. A la luz de tal desarrollo estar.6 obierto el Alto 

Ccmlslonado, deber& estor satisfecho hasta que los "derechos y tas posiciones" de la población .6rabc estén 

debldM1Cnte preservados, a re.,dsar 'f modificar cualquier orden pasada en relación a la prohibición o 
restricción del traspaso de tierra. 

El PROCiRA.MA BILTHORE• 

11 de m.lyo, 194Z 

El siguiente Progratna fue aprobado por li\a Conferencia Ziontsta convocada en el Hotel Blltlmore, New 
Tork Clty: 

1. Los Zlonistas amerlcano!l rtun\dos en esto Extrllordlnarla Conferencia reafirman su devoción 

lnequlvoca a la causa de la Libertad democrática y !ajusticia Internacional a la cual el pueblo de tos EU, 
aliado con las Naciones Unidas, se ha dedicado y a e11presado su fe en ta Ultima victoria de la hU!llll\ldad y 

justicia sobre el desorden y la fueru bruta. 

2. Esta Conferen.:la ofrece 1.11 mensoJe de esperanto y ánimo a sus ccwrpo"eros jt.dfos en tos ghctos y 

ccrrpos de conttntracl6n del dominio de Hitler en Europa y reza porque la hora de liberación no sea auy 
lejana. 

3. La Conferencia envio sus calurosos s11luda!I. a la Aocmcla Ejecuti·1a Judfa en Jerusalén a la Va•i.d 

le1.111i, y D todo Ylshuv en Palestina, y e11.presa su profurda achiraclón por su constancia y logros en el 
afrontamiento del peligro y granees dificultades., •• 

4. En nuestro generación y, en particular, en el curso de los pasados 20 años, el pueblo Ju::lfo ha 

despertndo y tronsfor1Mdo su antigua tierra natal; de 50 mil al término de la Ultima guerra, su nlmero se 

ha incrementado a rnás de SOD mil. tlan hecho que los lugares de desperdicio den fruto, y que el desierto 

florezca. Sus primeros logros en la agricultura, y la Industria, han incorporado nuevos patrones de 

esfuerzo cooperativo, por lo que han escrito l6)a página notable en la historia de la colonización. 

5. En tos nuevos valores 1tqul creados, sus vecinos, tos árabes en Palestina, los han C(lr!f>tlrtldo. El 

pueblo judfo en su propia labor de redención nacional, recibe el desarrollo económico, agrfcole y nacional 

de los pueblor. y estados árllbcs. la Conferencia reaflrnia la postura previamente adoptada en los congresos 
de la Organización del llU'ldo zlonlsta, e11pres11ndo la dhiposiclón y el deseo del pueblo judfo para uia plena 

cooperación con sus vecinos los árabes. 

6. La Conferencia llnma a el curplimiento del propósito original de la Declaración de Balfour y el 

mandato, el cual "reconociendo la cone11.lón histórica del pueblo judfo con Palestina", les proporciona )a 

oportunidad, como lo declaró el presidente \lllson, p:1ra encontrar nllf UM com..nidad judfo. 

La conferencia afirma su inalterable rech1110 de la Carta Blanca firmada en mnyo de 1939 y niega &u 

validez moral o legal. La Carta Blanca busca limitar y de hecho, nullflcar, los derechos judfos de 
imlgraci6n y establecimiento en Palestina y corno fue aflrlllildo por Hr. Wlnston Churchlll, en la C6man de 

los CC11U1es en fM.yo de 1939, constituye "uoa brecha y repudio de la Oeclaracl6n de Balfour". la polftlca de 
la Carta Blanca es cruel e indefensible en su negación di!!l nntuarlo para tos Judfos que estaban h~ndo de 
la persecución natl; en el titftPO en que Palestina vino a ser el punto central en la guerra frente a IH 
Naciones Unidas. La Polestirni judla debe proveer toda la mano de obra disponible agrfcola, Industrial y del 

Catll>O, esta en conflicto directo con los intereses y esfuerzos de los aliados de guerra. 

• T•!11to suninistrodo por cortes fa de Josef Fracnkel. 
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7, En la lucha contra las fuerzas de agresión y tlranla, de las cuales los ju:tfos fueron las primeras 
victimas y de tas cuales 811lenata el Gobierno Nacional Judfo, de~ ser dado el reconocimiento de los 
derechos de los judfos de Palestina p.ara tom.:ir su parte total en los esfuerzos de la guerra y de la defensa 
de su pafs, 11 través de lila fuerza militar judfa, peleando bajo su propia bandera y bajo el Alto Comando de 
las Naciones Unidas. 

8. La Conferencia declara que el nuevo orden rrundlol que tendr6 la victoria, no pue-de ser establecida 
sobre las bases de pal, justicia e igualdad, a menos que el problC'tlla de los Jud!os sin c.11511 sea flnatment'! 
resuelto. 

La Conferencia urge que las puertas de Palestina sean abiertos, que la Agencia Judfa sea revestida 
con el control de la lrrnlg:raclón dentro de Palestina y con la autoridad neceseria pl!ra reedificar al pals, 
incluyendo el desarrollo de sus inocupilldas e lncultlvadas tierras y que Palestina sea establecida como i.na 

COM.Jnidad Judla en l• estructura de un nuevo rrundo democrtitico. 
Entonces y sólo entonces, la edad mal avanzada del pueblo judlo será corregidill. 

UNA ASAMBLEA GENERAL DE RESOLUCION EN EL FUTURO GOBIERNO DE PALESTINA (Resolución de Partición) 

29 de novlenbre, 1947 
La AsDlfblea General, 
Habiéndose reunido en una sesión especial a petición del Poder mnndatorto para constituir e Instruir 

el Comité Especial para preparar lo con!lideraclón de lo cuestión del futuro gobierno palestino en la 
segunda sesión regular; 

Habiendo constituido un Comité Especial e instruido a éste para investigar todas las c<.1e&tlones y 
situaciones relacinnadas al problema de Palestina, y la preparación de propuestos para la solución del 

problema, y 
Habiendo recibido y e11amlnado el reporte del Comité Espeocial (docunento A/364) incluyendo Ln fllinero 

de ~nlmes re::omendaciones y un plan de partición con una unión econ.:Xnlca aprobada por la mayorh del 

Comité Especial, 
Considera que la slitu11ción presente en Palestina, es una en ta cual probablemente se perjudlqu,. el 

bienestar general y las relaciones amistosas entre tu naciones; 
Ta1111 nota de la declaración por el Poder mandatorio que planea CO!ll>letar su evacuación de Palestina 

para el 11 de agosto de 19t.8; 
Recomienda al Reino Unido, como un Poder mandatorio para Palestina y a todos los otros mi~ros de 

las Naciones Unld.:Js, ta adopclcln e iiq::ilementadón, con respecto al futuro gobierno de Palestina, del Plan 

de Partición con 1.na unión económica señalada como sigue; 

Recomienda que 
Cal El Consejo de Seguridad tome tas medidas necesarias como fueron provistas en el plan para su 

i11J1lementaci6n. 
(b) El consejo de Seguridad considera, si las clrct.nstanclas durante el periodo de transición 

l"equleran de tal consideración, ya sea que la situación en Palestina constituya un tratado para la paz. Si 
se decide que tal tratado existe y que en orden a mantener la paz y seguridad Internacional, et Consejo de 
Seguridad sU11lnistrarfa la autorización de ta Asanblea Cenera!, medhinte la tOOla de medidas, bajo los 
Artfculoa 39 v 41 da los Reglamentos, para autorizar la Comisión de las Naciones Unidas, dada en esta 
resolución, para ejercer en Palestina las fLX\Clones tas cuales son asignadas por esta resolución; 

(C) El Consejo de Seguridad determina como un tratado para la paz, la violación de la paz o acto de 
agresión, en acuerdo con el Articulo 39 de los Reglamentos, cualquier atentado para alterar por la fuerza 

et proyecto establecido por esta resolución; 
(d) El Consejo de Cargo de ta Aaninlstraclón ser.ó. inform.Klo de las responsabi l ldades proyectadas para 

ésta en este plan; 
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llomados a los habitantes de Palestlf'l11 para tomar tales ITIC'dtdos corno puedan ser necesarias, 
parte paro poner esta plon a efecto; 

Apela 11 todos los gobiernos y a todos los pueblos a refrendarse de tomar cualquier tomar acción que 

pueda estorbar o retrasar ta ejecución de estas reomcndacioncs ••• 

Registros Oficiales de lo Segunda sesión de la Asarrblea Cienaral, Resoluclone<;., p. 131. 

RESOLUCION 194 ( 111) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

11 de dlcleri::ire de 1948 

Los térn1no•, de la Resolución han sido reafirmados cada afio desde 1948. 

11 •••• a los refugiados que deseando regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vednos, les ser6 
permitido hacerlo a la brevedad posible, y esa torrpensación será pagado por la propiedad de aquellos que 

escojan no r'cgresar, y por la pérdida o daño de ta propiedad que, bajo tos principios de la Ley 
Internacional o en equidad, deberán de hacerse válidas para los gobiernos o autoridades responsables; 

Registros Oficiales de ta Tercera Sc:ilón de la As111rblea General, Parte 1, Resoluciones, p. 21. 

RESOLUClOM DE LA ASAMBLEA GEtoERAL DE LAS MACIOl\ES UNIDAS SOBRE LA IMTERMACIOMALIZACION DE JERUSALEM 

9 tle dicieci:.ro de 1949 

La Asorrbteo General, 

Habiendo considerado su Resolución 181 (11) del 29 de novlcnbre d:.' 1947 y 194 (111) del 11 de 

dlcietrbre de 1948, 
Habiendo estudiado los reportes de la Comisión Conciliadora de los Mociones Unldas establecida bajo 

la ültlmo resolución, 
Decide 

En relación a Jeru511\én, 

Creyendo que los principios subrayados de las resoluciones previas concernientes a e~tc asunto, y en 
particular en su resolución de\ 29 de novlcatirc de 1947, representan un estab\echnicnto Justo y equitativo 

de la cuestión, 
1. De reafirmar, por lo tanto, to Intención de que Jerusalén sera colocada bajo un permanente régimen 

lnternoc\onol el cual provect.:irá las garantlas apropiados parn ta protección de los lugares santos, tonto 

dentro y fuero de Jerusalén v de confirmar espec:lficomente, las siguientes provisiones de la flsatrblea 

General en la resolución 181 (11): (1) lo cludiid de Jerus11lt!n sera establecida como un cuerpo separado 
[corpus separotl.Rl bajo un especial régimen Internacional, siendo aanlnlstrodo por las Naciones Unidas; (2) 
el Consejo de Cargo de la AÓ'llinlnlstracló!'I será designado de descargar las responsabilidades de la 

autoridad atmlnistratlva ••. ; v (3) ta cluct.:id de Jerusolt!n incluirá a la presente IWl'llclpalldad de 

Jerusolt!n, más las alde¡¡s v clud.ldcs circundantes lo más al oriente de lo que será Abu Dls¡' lo más al sur, 
Belt!r; le más ol oeste, E\n Karim (incluyendo tal!blt!n el área ed\flcoda de Hotsa)¡ y lo más al norte, 

ShU'fat, como se Indica en el croquis arn?.Kfldo; .,, tmapa no rcprodu.:ldo: Ed.J 

Registros Oficiales de la Cuarte Sesión de la Asorrblca 

General, Resoluciones, p.25. 
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TEICTO DE LA RESOLUCION 24:1! DEL CONSEJO OE SECURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 

22 de novlcrilre de 1967 

El Consejo de Seguridad, 

E•prcsando su continuo interés sobre la grave situadón en et Medio Oriente, 

Enfatizando la lnaónislbll idad de lo adquisición del territorio por \u guerra, y la necesidad da 
tnbojar por uno paz justa y dUrodero en \o cual cada estado en pueda vivir en el 6rea con seguridad, 

Enfatizando aún m.;is que todos los mit'lltlros del estado en su aceptación del Regllllnl:nto de las Nociones 
Unidas tnm tOINldo a su cargo un ccq:.ir0111\so de actuar en acuerdo con el Articulo 2 del Reglamento 

1. Afirmando que el cui-plimlcnto de tos pr;nc\p\os del Reglamento requiere t.•l establecimiento de i.i11 
pai. Justa y duradera en el Medio Oriente, lo cual debe incluir la 11p\icación de al!bos principios cocro 
sigue: 

Cl) Retlratnlento de las fuerzas Otlllildas de Israel de los territorios ocup<3dos en el reciente 
conflict1;1; 

Cil) Terminación de todas las d«Mndas o estados de beligerancia y respeto para el 

reconocimiento de la soberanln, integridod territorial e Independencia polltico de coda estado 
en el éreo, y su derecho de vivir en paz dentro de fronteras reconocid11s y seguras, libres de 

tratos o actos de fuerzn. 

l. Af ir!MndD aUn mas la neusldad 

(a) parn garantizar ln libertad de navegación a travCs de las aguas internacionales en el · 

6rea; 

Cb) para lograr un cstablcelmiento justo del problema del refugio; 

(c) paro garantizar lo lnvlolabllldad territorial e Independencia pollticil de codo estado en 

el llrca, por l!l<!'dio de medidas que Incluyan el establecimiento de las zonils def.111\litorlzodas; 

3. Reeotncndamas al Secretorio del Consejo General designar un Representante Especial que procedo en 

el HOOio Oriente para establecer V mantener los contactos con los estados il!lllkndos en orden a pr<»lOver el 
flcuerdo y asistir o loo; esfuer?o'i para lograr el arresto poclfico y acepto, en 1u;uerdo CDfl las provisiones 

V principios de esta resolución; 

4. Recomendamos al Secretario General, rcportllr al Conr.ejo de Se<Jurid.ld sobre el progreso de los 

esfuerzos del Representante Especial tan pronto como sea posible. 

Fuente: Docunento de las Naciones Unldns S/RES/242 (1967). 

RESOLUCION DEL COMSEJO DE SEGURIDAD DE LflS NACIONES UNIDAS SOBRE JERUSALEN 

l7 de sept\Cllbre de 1971 

La Resolución, Ho. 29B (1971), fue aprobada nem. con., con la abstenc:\6n de Siria. 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones 25.:! (1968) del 21 Ce mayo de 1968, y 267 C1969) del 3 de Julio de 1969, y 

la resolución anterior de la Asadllea Cieneral 2.:!53 (ES·V) y 2.:!54 CES·V) del 4 al 14 de julio de 1967, 

concerniente a las IOOd\das y acciones designadas por lsroe\ p:ira canblor el estodo de la secctón \sraelf do 

Jerusalén ocupada, 
Habiendo considerado 111 carta del Representante Perll\llnente del Jordan sobre esta situación en 

Jerusalén y tos reportes del Secretarlo General, y habiendo escuchado las declaraciones de los p¡irtldos 

l1113llcados en la cuestf6n, 
Recordardo el príncipio do que h adquisición de territorio por conquista militar, es lnaónlsible, 
Notando con preocupación la no suni5\6n de Israel con tos resoluciones anteriormente mcnclonudas, 
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Motando tant>ién con preocupación que di:o;dc la 11dopc;ión de lao; rcsotuciorn!'I anteriormente mencionadas, 

l!>rncl ha tcm.1do m.i'i medida .. dc .. 1gn.1das paris tal!biar el t'O:tlld<> y carácter de la sección ocupada de 
Jeru'llalón. 

1. RNfirman •,u.,. rc .. oluc1orw<, 2S2 <1968) y 267 (1969); 

2. larncnt.1 el fr11c;p,t1 de l•.r,1ct de re.-.petar la .. rc•.olucionc<, prcv1~ntc adoptada'> por la-; Naciones. 

Unida!>, concerniente•, a la•, rncd1d,1<, y .1cc1onr., por hracl, prctcndiMldo afectar tn po-:ición de la Ciud11d de 

Jerusalén; 

3. Confirma en ID'> 1cr1111no., m.:i'> claro<; po'iibl!''> que tod;,.,. la'> accione-. \cglf>lativa'> y achinh.trotiv;is 

tomadil'> por l'>rael para carTb1ar el <''>t,1tu» d(' t,1 C1ud,1d de Jcru .. alón, incluyendo la c11propiatlón de la 

tierra y prop1edadc~ y el trao;lado dt' tao; pcblacionc'> y lit lr9íslac1ón set'lalada t'n la im:orp<>ración de la 

.. er.ción ocllJ)ada, !.on tota\lfl('nte inv.ilida<, y na p<J('den carrtiiar e<;te co;tatu-.. 

4. Llamado., ur9enle'> a lo,;r;icl p.1ra rc .. cuvhr tad.:io.; l11o,; lfl('d1da<; y acciones previas y para no tornar 

m.1yorr.o,; medidas en la sección ocupada de Jeru<;,1lél'l la cual po1'..'d.1 pret.?nder canbiar el l''ltalU'I de la Ciud.ld, 

o qui' padrlan pl'r judicar lo<, d('rtc;ho'> dr lo!. habítnnte'> v de lo'i intrrer.e'i de la Comunidad Internacional, o 

lJna paz duradera y pi<,1,1; 

5. Su']ertmoo; al Secret;ir10 General en CDl'l'>Ult.1<:1011 con el Ptl"'>Ídtntc del Con'il'jo de St"guridad y 

usando tal('"I in'itr1J11Cnto<, como ti pul'd.1 l'legír, 1nc\uyt'ndo lil1 ll<"pre'>l"ntilntc o una m1!.ion para rcporlilr al 

Con~cjo como <;l"lt aprop1<1do ven cualquier evl'nlo dentro de to., •,e•.enta dfa'> de'idC" ta iirptemcnt;:ición de la 

presente re.,;olución. 

fUl"nte: Docuncnlo de (a<; NilCIOl'll''• Unid¡¡<; S/R(S/296 {1971), 

RESOLUCION DEL CONSEJO Df S[GURIOAD DE l.AS NACIONES UNIDAS 

2Z de octl.ilre, 1973 

La•¡ Resolucione'o de lar, Nacione<; \Jnnfoo; rntre 1967 y octubre de 1973, rr11f1rrr.;m la Resolución del Con'iejo 

dl" Seguridad 2lo2 (veao:;i:o orr1ha), En un intento de fm,.t1tar la cuart.1 Guerra del l'll'dio Oriente, la cual se 

ho desatado entre los ,'\r;:ibc~ e lsr.1el el b de ocluhre dr 1973, cl Cono.;ejG de Segurid.1d de la•¡ NaciOt'le'> 

Unld.ls aprobó la o;igu1cn1e Re-;ocución: 

El Con">ejo de Seourid,1d, 

1. Convoca Ct lodo'> ¡.,., p.:irlidos a lo oc1unl luch;:i o cesar todo fuego y terrn.inor tocfo <1ct1vldad 

militar irrncdintnlll{'nte, no de-;puC•¡ de 12 hor,1•,, tueoa del momento de la adopi..lón de l¡: dcci:olon, en las 

posiciones que ahora ocup;:in; 

2. Convocn a lo<> pnrti<lor, frtp\icndo-i a comc-nrnr •rrncdintafl'l("nle dc<;pu!fo; dl"I ceo;e al fuego, la 

lrrplcmcntnción de ID Rci.oluc1ón del Con<;ejo de Seguridad 21o2 <1967) en toda<> sus secciones; 

3. Occide que irmr.diatarncnte, y concurrentemente con l.i'i ncgoctociones del CC!it' ol fuego se comicnze 

o establecer un.1 paz JU .. ta y duradl'ra en!![ Hedía Oriente. entrc lo<, partidos 1rrplicndos bajo los &lfflpicios 

apropiados y i.cñalados. 

Fuente: Doc1.S11Cnto de lilS NBClonei. lJnid.is PR/73/29 (1973> 

RESOlUCION 340 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE lAS NACIONES UNIDAS 

25 de octubre, 197l 

El Con!i!!jo de Seguridad, 

Considcrilndo sus Resoluciones 338 (1973) del 22 de ot::tuhre de 1973 y 339 (197J) del 23 de octubre de 

1973, 
Notm1do con preocupación la'> repetida'.> v10\acion!!s reportad;:is del cc-.;e al fuego en un no acuerdo con 

las Resoludonei; 338 (1973) y 339 (1973), 

Notando con preocupación et reporte del Secretario Gener.11 que los observ;idore:i millt<ares de las 

Naciones Unid;:is nún no han o; ido capaces de cotocnrse en ambos lados de (,1 1 inca del cese al fuego, 

1. Se d('ITl,1nda que un 1rmediato y coo-pleto cese ni fuego <;ca observado y que los partidos se retiren a 
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los posiciones ocupadas por ellos a tas 16:50 hrs GHT el 22 de octubre de 1973; 

z. Se sugiere al Secretario Genero! como un paso irvnediato, a incrementar el nUnero de los 
observodores 111111 tares en altbos ladas; 

3. Se decide establecer irroech11tamente bajo su outor1d11d una fuerza de t'!hergencio de tos Naciones 

Unidas que este tortpUestn del personal e11trafdo de tos miC1T'bros de los est.idos de la Hodones Unidas, 11 
e11ct>pción de los mie!!bro-. perm.1nentes del Consejo de Segurid3d, y se sugiere al Secretarlo General rt>porter 
dentro de 24 horas sobre tos pasos tomados 11 este efecto. 

4. Se sugiere al Secretario General, reportar al Consejo en ISia base urgente y continua sobre el 

estado de la \11'4lletnefltacion de esu Resolución, COOIO tlll!bién lai; Resoluciones 338 (1973) y 339 (1973)¡ 

5. Se sugiere a todos los m1C!1!'tlro~ de los estados, e11.tender su corrpleta c:oe>pcraclón ii tas Nociones 
Unidas en la ll!l>lemcntación de esta Resolución como tanblén tos Resoluciones 338 (1973) y 339 (1973). 

Fuente: DocU11Cnto de los Naciones Unidas PR/73/31 (1973) 

DECLARACIDN DE LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA CEE SOBRE LA SITUA.CION DEL HEOJO ORIENTE 

6 di! noviC'llt:.rl!, 1973 

Los Nueve Gobiernos de ta Comunidí!d Europea han intercal!biado opiniones sobrl! la situoclón en el 

Hcdio Oriente. Enfatizando que mientras las opiniones demarcadas abajo son solo una prillll!rB contribución de 

su parte o la bt.i~qul!da por una solución cooprensiva al problema, han 11c:ordado lo siguiente: 

1. Solicitan c:nCrgicamcnte que las fuerzas en anbo~ lados en el Hedio Oriente, regresen 
irmedlotmncnte a las p.:isic\ones ocupadas el 22 de octubre en conformidad con lns ~esoluciones 339 y 340 del 

Consejo de Seguridad. Creen que un retorno o esta'!: posicioner. facilitará una soludón a otros problaMs 
que ejercen presión 111 respecto de lo,i prisioneros de guerro y del Tereer EjCrcito Egipcio. 

2. Tienen lo firme esper11n111 que, siguiendo 111 adopciCn por el Consejo de Seguridad de la Resolucién 
338 del 22 de octubre, l11s m:gocinclones comcnznrón por lo 'l\Cnos para la restauracién de l.rla paz Justa y 

duradera en el Hedlo Oriente a través de la 11~lieación de 111 Reso\ucl6n di;il Consejo de Segurldi!d 242 eri 
todas sus secciones. Se decl11r.-irán listos p<1r11 haeer todo cuanto esté en su poder, para eontrlbulr a esta 

paz. Creen que aquell11s negocl11ciones deben de tener lugar en el c~1adro de l11s Ilaciones unid11s. Consideran 

q-Je In C11rt;:i hn encomcnd.-ido al Consejo de Seguridad la rco;pons1:1bilidarl principal por lo paz y segurid11d 

internacional. El Consejo y el Secretario General tienen un piipel espeeial 11 dest'ltlJt'ñar en la construcción 
't 111.1ntenimiento de la paz ¡¡ troves de la apl lcación de las Resoluciones del consejo 242 y 336. 

3. Consideran que un acuerdo de paz deberla estiir basado particularmente en tos siguientes puntos: 

(i> 111 lnadnf::lblltdad de la adquisición del territorio por l11 fuerza; 

(li) la necesidad para Israel de fil'llllizar la ocupación territoriol, la c:ual se ha m.intenido 

desde el conf 1 icto de 1967; 

(lilJ el respeto de 111 sobcrnnla, la integrid.:id territorial, e independencia de cada estado en 

el &rea y su derecho de vivir en pnz dentro de l11s seguns y reconocidas fronteras; 

Clv) el reconoc\'"iento de que en el cstllbleclmlento de unti paz juo;ta y verd.,dera, debe de 

tomarse en c:uenta los derechos legftill'IDs de tos palestinos. 

El articulo 4 hace un lllllllildo para el despacho de las fuerzas que guardan la paz en las zonas 

dcsmil ltarludns. 

Fuente: Boletfn de la Comisión de las Coounldades Europeas, No. 10, 1973, p.106. 
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ACUERDO EGJPTO•ISRAEL SOBRE EL RETIRO OE LAS FUERZAS EN PROSECUCION OE LA CONFERENCIA DE PAZ EN GENOVA 

(firmado por los Jefes de Estado Hnyor de Egipto e Israel, el 1B de cn11ro de 1974) 

Este acuerdo fue sustituido por el segundo Acuerdo de Retirada Egipto·fsra11l, en septler!Orc de 1975 (ver p. 
67 aboJo> y luego por el Tratado de Paz entre Egipto e l!irael, firmado el 26 de marzo de 1979 (ver p. 69 
t.bajo). En esta edición se reproduc:e un mapa mostrando lns fronteras del primer acuerdo (p. 66) y los 
t~rminos pueden encontrarse en la edición de 1975·76 del Medio Oriente y Norte Africa. 

ACUERDO DE RETIRADA ENTRE LAS FUERZAS ARABE-ISRAELI Y PROTOCOLO AL ACUERDO SOBRE LA RETIRADA DE LAS 

FUERZAS OBSERVAOOllAS DE LAS NACIONES UMIDAS CFOONU). 

(flrmt1do en Génova el viernes 31 de mayo de 1974) 

(Anexo A) 

A. Jsl"'ael y Sll"'ia observarán er.crupulos11mi:nte et cese al fueno en tierra, mar y oil"'c y se obstenckán de 
todas las acciones militares del uno contra el otro, a pal"'tlr dtil momento de la firma de es.te docunento en 

la i/llllementaclón de la Resolución del Consejo de Seguridad JlB fechada el 2Z de octubl"'c de 197.5. 

a. Las fuerzas militares de Sida e Israel serán !;eparadas en conformidad con los 1i19uientes principios: 

1. Todas las fuerzas militares estarán al oeste de una linea designada como linea A en el m.ipa 

nquf e1Cpue11to (y reproducido abajo), e1tcef<tO en el área de Quneftrn CKuncitra), donde estarán 

al oeste de la lineo A·l. 

z. Todo el territorio al oeste de la linea A estará bojo la aOnlnlstraclón Sida, y los 
ciudadanos sirios regresarán a este territorio. 

3. El área entre lo l rnea A y la l Inca deslgnad11 como 1 Inca 8 en el 111<1pa expuesto, sel"'á \n 

área de U?-1raclón. En esta árc11 estará estacionada lo UNOOF, establecida de ocuerdo al 

protocolo que 111 ac~fia. 

4. TodllS las fuenas militares sirias estarán al oeste de una linea designada C(.111() lfnea Ben 

el mapa expuesto. 

S. Habrá dos áreas iguales de llmit11clón en fuerzu y a'111ilt1'1Cnto, una al oeste de la lfnea A y 

l6IO al este de la lfnea B C()'!IC) fuo prevlomcnte acordado. 

c. En el área entre la linea A y la lfne11 A•1 en el mapa e11pucsto no habrá fuerzas militares. 
D. El ptkrafo D trato con los detalles prácticos de la firma y ta irrplemcntaclón. 
E. Las disposiciones de los párrafos A, a y e serán Inspeccionadas poi" el personal de las Naciones Unidas, 

Incluyendo la UNOOF b¡¡Jo el Acuerdo. 
f. Les párrafos f y G trotan sobre la rep11tl"'iecl6n de los prisioneros y el regreso de tos cuerpos de los 

aoldodos rruertos. 
H. Er;te Acuerdo no es un acuerdo de paz. Es un paso hacia una paz justa y duradera sobre la base de la 
Resolución 338 del Consejo de Seguridad fechada el 22 de octubre de 1973. 

A. Protocolo al Acuerdo do Retir.ld11 delineando los funciones de los fucnas de Observación de las Naciones 
Unidas (FOONU). 
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RESOlUCION DE LA CONfERE"ICIA DE LOS JHES DE ESTADO ARABES 

Rab.it, 2R de octubrll de 1974 

1. Afirma t'l derecho del pueblo piilestino a regre .. nr a .,u n.ic1on y il 1,) .1u1odetcrmirmción. 

2. Afirma el dert'tho del pueblo pales.tino a e .. t.1blecer una 3utor1dad nac1onill mcfopendil'llte, bajo el 

lidero1go di! la OtP, en su Cüpacidad como el único representante del pueblo p.iil''>tino sobre todo territorio 

liberado. LO'> Estados Arnbc'> C!>tán obligados •l m.1ntt>ner cs.ln autoridad, <:uando este establecida, en todos 

las esfera!. y o todo .. \os nivele ... 

3. So'lotlenc 11 lii OLP en et c1erc1cio de sur. re'>pon .. ab1lirlade'> n.1ciorn1I e interm1clon,1tcs, dentro del 
conte,.tn del principio de lo r,ol idar1dad ;lr;ibc. 

4. lrwita al reino de Jord.1nrn, Sirio y Egipto a formalizar sus relacione~ a la luz de estas 

decisiones y en orden a que r. .. tas sean iflllle~ntnda,., 

S. Aflrll\ll la obtlg11ción de \o<; Eht11dos Arol>es de pre,.ervar la lKlid;id pale~Hin.t y dt- no Interferir en 

los aslJ.,tos intt-rno'i ton Pale.,;tina, 

Fuentes: Le Her.lle: Prob\emco; Politiques et Socrnu•, 7 dr m.lrzo de 197'J; Repone y l!(•glo:.tro Arabc. 

RESOLUCIOH 3236 (XKl>O OE LA AS,\!".i;tfA GEHERAL OE L,\S NACJOHES UNIDAS 

22 de nnv1t"ftbre, 1974 

lo Asorrblea Gt<ner11t, 

Habiendo considerada la cuec;tión de Pole<.tma, 
Habit>ndo t''>CUChado la declar11c1on de la Organización para la Liberación Palc:;tína, el rcpresentant'! 

del pueblo palestino, 
Habiendo !''>Cuchado 101.Wién la'> otras d!'::laraciones hechos durante el debate, 

Profvndamente prl'ocupada de que no hoya sido lograd11 mm una solución justa al problcm.1 de Palestina 
y reconociendo qo1e f'l prabll'!llol de P11le<;tina continU11 ponif"ndO rn J>('ligro l<l p.iz y seguridad internacinn.i!, 

lleconoc1enc:IQ que el pur.blo p;¡lest1no tll'ne derecho u \a autodc!!'rmin:ición en conformidad con la C11rto 

de tns H11c1oncs Unida!>, 
hpresondo '>U grave preocupación, de qoc el pueblo p<llest ino ha <;ido illpedido de disfrutar sus 

derechos inalienables, en par!icular, su derecho 11 lo autode!erm1nación, 

Guiado por los propósito.¡ y principios de la Cart11, 
Recordando SU'> irrportnnte-; resoluciones que afirman el derecho del pueblo pnl..,stino a la 

autodeterminoc i ón, 

1. lleafitm.1 lo'> dPrecho'> Inalienables del pueblo p3lcst1no ~n l'illestinn, incluyendo: 

{o) Et derecho a la autodete<rmiruición sin lntcrlercncia el{tcrno; 

Cb) El derecho a lo hobcranfa e indcpcodcncin n:icional; 

z. Reafirma tlll!bil'n et derecho inalienable de los palestinos a rt'gresar o sus hogares y propiedades 

de los cuales han sido desplazados y desterrados, y hace un l lomado paru su regreso; 

l. Enfatiza que el totol respeto por, y ta re.illución de estos derecho<; inali!'nob\c:os del pueblo 

palestino, son indispcn!>nbll'~ poro lo solución de lo cuestión de Palestina; 
4. Reconoce que el pueblo palcstiro !'S una parte principal en el establccimhmto de una paz juste y 

durndcro en el Hedía Oriente; 
S. Reconoce aUn m.ís el derecho del p1Jeblo palestino a tiUS derechos por todos los medios en 

concordancia con los propósitos y priocipíos de la Corta de loo; Nac1ones Unidas.; 
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6. Apelo o todos los Estados y organlzocloncs Internacionales o eKtendcr su apoyo al pueblo palestino 
en su lucha por restaurar sus derechos, en conformidad con lo C11ru1; 

T. Sugiere al Secretarlo l;enerol establecer contactos con la organización para la Llberacl6n 
Palestina sobre todos los asuntos concernientes o la cuestión Palestina; 

8. SUgiere al Secreterlo General reportar ft la Asanblea General en esta treintava sesión sobre la 

lrrplementoclón de la presente resolui:ión; 

9. Decide incluir el punto "La cuei¡tión PaleHlna" en ta agendol provisional de su treintava sesión. 

F~nte: Ooc1n1ento de las Uadones unidas BR/74/55 (1974). 

SEGUNDO ACUERDO DE PAZ INTERINA ENTRE EGIPTO E ISRAEL 

{fir-mado et 4 de septienbre de 1975) 

Este acuerdo fue sustituido por el Trotado de P111 entre Egipto e 1sr11el, firmado el 26 de marzo de 1979 

(ver p.69 abojoJ. Se repraduce un mapa mostrando los lfmites del Segundo Acuerdo de P11z Interina en ta 

edición de 1979·80 (p. 74) y los términos pueden encontrarse en l11 edición de 1978·79 del Medio Oriente y 
Norte Afrlca (p.70). 

AVANCES 1975- 78 

En la treintava Reunión de la Asllll'titea General de las Naciones Unidas en novlectire de 1975, fue 
reafirmada la Resolución de la Aslllfblea General l23ó ()OCIX), y fue ei:.tablecldo un Cornltl! de 20 naciones Cel 

Comité sobre tos Derect-os Palestinos) para lnforrnar sobre el ·ejercicio del Derecho lnallennble del Pueblo 

Palestino• el 11 de junio de 1976. 

El 26 de enero de 1976, en el Consejo de Seguridad de tu Naciones unidas fue vetada por los EU, un 

proyecto de resolución que habria afirmado los derechos del pueblo palestino a la autodeterQlfnación, 

incluyendo el derecho a establecer un Estado Independiente. Un proyecto de resolución del Consejo de 

Seguridad criticando las potftlcas de Israel en el Este de Jerusaltn y en et Sanco Occidental de Jordania 

fue tDl'l'bien vetado por los E.U. el 25 de !Mrzo de 1976. 
El Comité sobre tos derchos Palestinos presentó su reporte en jla'lio de 1976 y recomendó que ¡srael 

deberla retirarse de todos los territorios ocupados en junio de 19n. un11 resolucl~n en el Consejo de 
Seguridad derivada del reporte, afirmó "los derechos Inalienables de tos palestinos• e hizo ui llomndo para 
ta creación de la'la ·entid11d p11lestln11 1 en et B11nco Occidental y en Gau. Esta resolución fue vetada por 101 

E.U. el 26 de junio de 1976. El Comité sobre los Derechos Palestinos sometió pue$ su reporte a ta Asl!rillea 

General de las Naciones Unidas en nov1C!fbre de 1976 en ta formad U18 resolución. La resolución (lo/o. 20, 

del 24 de oovierrbre de 1976) fue adoptada por Lnll votación de 90 a 16 (30 mietrbros se abstuvieron; 10 
estuvieron ausentes). Los E.U. y otros 10 paises occidentales (incluyendo la UI:) se opusieron a la 

resolución. 
Otras resoluciones de la Aslll!blea General en dic:ietrbre de 1976 hicieron un llamado por la reanudación 

de ta conferencia de paz Gi!nova·Medio Oriente p11ra mano de 19n y la participación en las negociaciones de 

ta OLP. Nlng\6\a de estas resoluciones ha sido lfl1lle!l'lentada. la polltlca de ta Organización Pllra la 
Liberación de Palestina, como fue formulada en ll'lilrZo de 19n, es dada en las organizaciones palestinas, (p. 

78 y sig.) 
Oesputs de una reunión en Londres de los nueve Jefes de Estado de la CEE a fines dt' junio de 1977, sa 

produjo uia Declaración reafirmando lt1s dcc\aractones anteriores y estableciendo que 'Los Hueve han 

afirmado su creencia en que la'li'I solución al conflicto del Medio Oriente será posible sólo si los derechos 

tegftilnos de los palestinos, p.¡ira darle una e.11presión efectiva a su ldentid.:id nacional, son traducidos a 
los hechos, que tomarían en cuenta la necesidad de Lr!a patria para el ptJeblo palestino .••• En el contexto 
de un establecimiento total, Israel debe eu11r listo para reconocer los derechos legftilllO& del pueblo 

palestino; Igualmente, el lado árabe debe estar listo para reconocer et derecho de Israel de vivir en pat 

dentro de los lfrnites reconocidos y seguros.• 

La Resolución de 111 AsMblea General de tas Naciones Unidas del 25 de novient>re de 19n (32/30) hizo 

un 'nuevo llamamiento' por el Convenio anterior de la Conferenci11 de Pat Génova·Hedio Oriente. 
una Resolución 1116yor de la Asori:Jlea General de las Naciones Unidas (33/29 del 1 de dlcie!fbre de 1978) 

rep·tió el ll11111.1do por el Convenio de la conferencia de Paz Génova·Hedio Oriente. Sin enbargo, el pl"lncfpal 
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foco de aten.clón, se habla trasladado ahora lejos de las Naciones Unidas. Et presidente Sadilt de Egipto 
visitó Jerusalén en novltflbre de 19n, y des~s de prolongadas negoclaclones, el presidente Sadat y 
Henachem eegfn, prlmer11111ente flr111o1ron dos acuerdos en t>l Can-p David en los EU bajo tos auspicios del 
presidente norteamericano Jif!TllV Corter, y firmaron subsecuentenw:nte un Tl"'atado de P.:u: en IJashlngton, el 26 
de marzo de 1979. El consejo de la Liga Arobe, molesto par la acción uni tater11t de Egipto, se relr!ió en 
Bagdad el 27 de marzo y aprobó una serle de resoluciones apuntadas al aislamiento de Egipto del llUl'ldo 
érabe. 

CAHP DAVID: El KARCO DE PAZ EN El MEDIO ORIENTE 

MuhOl!lllad Anwor coma Sadat, pr-esidente de la RepUblica Arebe de Egipto, y Henac:hem Begin, Primer Ministro de 

Israel, se reunieron con el presidente Carter de los EU en el Caq:> oavid del S de septlettbre al 17 de 
septletrtire de 1978, y convinieron en el siguiente m..'lrco para la paz en Hcdlo oriente, e invitan a otros 
partes en el conflicto árabe-lsraelf a adherirse e a éste. 

Preárrbulo. 
La bUsqueda poi" la p.1Z en el ~edio Ol"iente, debe estar guiada por to siguiente: 
Las bases acordDdms para el estDblecimiento de una paz del confl feto entre Israel y sus vecinos e5 la 

Re5olución Z42 del Consejo de Seguridad de los Naciones Unidas l'n todas sus partes. 
La fnlchtfva histórica del presidente Sadat en visitar a Jerusalen y la recepción acordad.i para él 

por el Parlamento, el gablerno v el pueblo de Israel, v la visita reciproca del Primer Hinstro Begfn a 
J51113ilfa, las propt.iestas de paz hechas por al!bos lideres, asl cDmQ ta cálld11 recepción de estas misiones 
poi" tos pueblos de lllltlos pi:ifse~, hitn creado uno oportunidad &In precedente para ta paz, la cual no de~ 
perderse si esta generación y las generaciones futuras han de &er resgu11rdadas de las tragedias de la 
guerra. 

Las previsiones de l¡¡ Carta de l11s Naciones Unidas ). las otros normas de ley internDclonal y 
legitimación aceptadas, proveen hoy los estánd11res aceptables para la conducción de tas relaciones entre 
los estados. 

Para lograr Ula relación de fl<lZ, en el espfritu del Artfculo 2 de la Carta de tos Naciones Unidas, 
tas futuras negociaciones entre Israel y cualquier vecino preparado para negociar la paz y ta seguridad con 
éste, son necesarias para el propósito de reallur todas las disposiciones y principios de tas Resoluciones 

Z42 y 338. 
La paz reqderc del respeto por la sobt:ranla, la Integridad territorial v la Independencia polftlca 

de cada Estado en el área y su derecho o vivir en pal dentro de los limites seguros v reconocidos, libres 
de las amenatas o de actos de tuerta. El progreso hacia esa l!ll:!ta puede acelerar el movimiento hacia ~ 
nueva el"a de reconciliación en el Medio ortente, m.:ircado por una cooperación en ta promoción del desarrollo 
económico, en el mantenimiento de la estabilidad y en lo aseguración de la scgurid¡¡d •••• 

Marco 

Tomando en cuenta estos factores, los mll'llbros participantes est6n detcrmln¡¡dos a alcanzar U"J 

convenio justo, cOITprcnslvo y duradero del confl lcto del Medio Oriente, mediante la conclusión de los 
Tratados de Paz basados en tos Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Segul"idad en todas sus partes, su 
propósito es lograr la pal y las b!Jenas relaclonn vecinas. Reconocen que, para qua la paz sea duradera, 
debe if!1:1llcar a todos aquellos qua han sido m.is profundamente afectndoc; poi' el conflicto. Por eso, acuerdan 
eatt! marco como el adecuado, que es dilucidi:1do por ellos para constituir tma base para la paz no sólo entre 
Egipto e Israel, sino tantilen entre lsr11el v cada uno de sus otros vecinos que esté preparado para negociar 
la paz con Jsraet sobre esta base. Con este objetivo en mente, han acordado proceder como sigue: 

A. El Sanco Occldcnt11l v Caza 

1. como los representantes del pueblo palestino, Egipto, l&r11el y Jordania, debenln partlclp.1r en las 
negociaciones sobre lo resolución del problema pate&tino en todos sus aspectos, p<1ra lograr ese objetivo, 
tas negoclnclones relaclom1das al Banco occidental y Gaza deberán procede!" en tres etapas. 
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(A) Egipto e Israel oc:ucrd11n que, en orden o ao¡egurar una transferencia de autor-ldad pacfflco y 

ordenada, y tomando en cuenta que la segurid:id es del Interés de tedos los portes, deberd haber convenios 
de tram>lción para el Boni:o Occidental y paro Gaza, por un periodo no e1u::cdcnte de t:iru::o años. En orden a 
proveer de una outonomla total a los habitantes, bajo estos convenios el gobierno militar hroC!lf y su 
ac:tnlnistraclón civil serán rctir<1dos un pronto como la au1oridad de un autogobierne hoyo sido libremente 
elegtda por los habitantes de estas áre¡¡s para sustituir al gobierno militar c1dstcntc. 

Para negociar los deta\ les del convenio, el gobierno de Jord11nlo será invitado a unirse a las 
negociaciones, sobre la base de este marco. Estos nuevos convenios darán ta ccnslderoclón debida a anbo1, 
al principio de outogobierno pcr los habitantes de estos territorios como a la seguridad legftl11111 
concerniente o los partes i~l lcadas. 

CBJ Egipto, Israel y Jordan;a, acordarán sobre las modal ldades para ei.tab\ecer la autoridad del 
autogobferno elegldu en el Banco Occidental y en Gaza. Los delegaciones de Egipto y Jordania pueden inlcuir 
a tos palestim1s del Banco Occidental y a G1ua o o otros palestinos como se acordó JTUtuamente. Los partidos 
negoclardri un acuerdo que deflnir6 los poderes y responsabilidades de la autoridad del outogobferno a ser 
ejercidos en el Banco Occidental y en Gaza. Tendrá lugar una retirada de los fuerzas armadas lsraelfes y 

habrá un redesplegamlento de tas fuerzas restantes de lsrad dentro de las ubicaciones especificadas y 
garantizadas. 

Las negociaciones deberán basarse sobre las disposiciones y principios de la Resolución 242 del 
Consejo de Seguridad. Las negociaciones resolverán, eritre otro!. asuntos, la Ubicación de los lfmltes y la 
rnituraleza de los convenios de seguridad. La solución de las negociaciones debe reconocer tMtil~n 101 

derechos tegftimos del pueblo polestino y sus justos requerimientos. En esta forma, tos palestinos 
participarán en la determinación de su propio futuro o través de: 

<t> Las negociaciones entre Egipto, Israel y Jordania y los riepresentantes de los habitantes 
del Banco Occidental y de Gau, para acordar sobre el estatus flOlll del Bonco Occldcmtal y dit 
Gau y otras •••.• al f\rvil del periodo de transición, 

<llJ SO!l'leter su acuerdo a ISia votaclún por los representantes elegidos de los habitantes del 
Banco occidental y de Goza. 

(t\\J Asistir a los representantes elegidos de los habhantes del Banco Occidental y de Gaza, 
para decidir cómo deben gobernarse conforme o las disposiciones de su acuerdo. 

(iv) Participar como se establece arribo en el tr11bajo del Comité, negociando et tratado de 

paz entre Israel y Jordania. 

El acuerdo tant>;én Incluirá los convenios para asegurar la seguridad Interna y e;o;terna y el orden 
p.jblico. Seré establecida ISia fuerte pollcfll local, la cual puede incluir a los ciudadanos jordarios. En 
suna, las fuerzas de Israel y Jordania partic\pariln en las rondas !Slidas y en et estilo del control 
dispuestos para garantizar la seguridad en las fronteras. 

(C) Cuando la autoricUid del autogoblerno (el Consejo Ad'llinlstrativo) en el Banco Occidental y en Goza 
sea establecido e inaugurado, comentará et periodo de transición de cinco años. Tan pronto COlllO sea 
posible, pero no posterior al tercer Dño, después del comienzo del periodo de transición, la:5 negociaciones 
tendrén lugar para determinar el estatus final del Banco Occidental y de Gaza y su relación con sus 
vecinos, y para concluir r..wi tratado de paz entre Israel y Jordania al final del periodo trarisicion.:1l. Estas 
negociaciones serán conducidas entre Egipto, Israel y Jordania y los representantes elegidos do tos 
habltentes del Banco Occidental y de Gua. 

Serán convocados dos comitb sll!parados pero relacionados¡ un comité, consistente de repreSll!ntantes de 

tos cuDtro partidos que negociarón y acordarán sobre et esutus final del Banco Occidental y de Gua, y au 
relación cori sus vecinos, y el segundo comité, consistente de tos representantes de Israel y los 
representantes de Jordania a ser reunidos por loi;; representantes elegidos de los habitantes ·dol Banco 
Occidental y de Gaza, para negociar et tratado de paz entre Israel y Jordania, tomsodo ~n cuenta et acuerdo 
alcanzado sobre el estatus final del Banco Occidental y de Gaza. 
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2. S11rán t0111Ddas todas las medidas necesarias y las disposiciones hechas para garantizar la seguridad 
de lsr1111l y de sus vecinos durante y rn.:is allá del periodo de transición. Pora asistir en la sunlnistración 
de tal &egurldad, una poderosa fuerza policiaca local ser.t. constituida por la autoridad del autogoblerno. 
Estará c~esta de los habitante" del Banco Occidental y de Gaza. la pollclo mantendrá una coordinac.lón 
continua sobre los asuntos de seguridad nacional con los funcionarios designados de Israel, Jordania y 
Egipto. 

3. Durante el periodo de tnmslclón, los representantes de Egipto, Israel, Jordania y In autoridad 
del autogobierne constituirán un cOl!lite perm.inente paro decidir por acuerdo, sobre las modalidades de la 
a<inisfón de personas exp.1triadas del Banco Occidental y de Gozo en 1967, jlX!to con las ll'll!'dld11s necesarios 
par aprevenir la ruptura y et desorden. Otros asuntos de interés comUn pueden ser tratados con y par este 
cor::ite. 

'"· Egipto e lsroel trabajarán uno con el otro y con otra de las partes interesada por establecer los 
precedimientos convenidos para 11111 pronta, justa y pcrm.lnente \rrplementación de ta resolución del problClllll 
de los refugiados. 

B. Eglpto·lsroel 

1, Egipto e Israel se CC>r.lJrometen para no recurrir o In omen.ozo o el uso de ta fuerzo en lns disputas 
establecidas. Cuatquh1r disputa será resuelta por medios pacfflcos, en conformld<id con las disposiciones 
del 11tfculo 33 de la Carta de los Nociones Unid.lis. 

2. En orden a lograr la paz entre el los, las parte~ acuerdan negociar en buena fe, con la meto de 
concluir dentro de tres meses a partir de la firma de este l!l.'lrco, un tratado de paz imtrc ellos, mientras 
se Invita a los otros partidos en el confl teto, o proceder sll!a.ll táneamcnte para negoclnr y concluir los 
tratados de paz similares con mira a lograr uno paz corrprensiva en el área. El ill.:lrco para lo conclusión de 
un tratado de paz entre Egipto e JsrHI gobern.ilrd las negociaciones de paz entre ellos, Las partes 
acordarán sobre las modalidades y la aprtib.1ción para ta ilrp\C!ll(!ntac\ón de sus obligaciones t..:ajo el Tratado. 

Principios Asociados 

1. Egipto e Israel declaran que tos principios y la¡ disposiciones descritas abajo deberán opllcorse 
11 los tratados de p11:t entre Israel y cada uno de sus vecino'! ·Egipto, Jordania, Siria y Llbano. 

2, Los flnnantes deben establecer relaciones normales entre ellos, para estar en paz lXIO con otro. 
Para este fin, deben C001Jr.:.roeterse a ccn11i11ir mediante todas las disposiciones de lo Corto de las Nociones 
Unidas. Los pasos a ser tomados a este respecto, Incluyen: 

(11) El CQll1)1eto reconoc:lmlento. 
(b) La abol lción de les boicots econ6111ictis. 
(e) la gorMtluc:lón de que bajo su jurisdicción, los c:lud:idanos de los tJtros partidos, gozarán de lo 

protección de los procestJs de ley debidos. 
3. Los firmantes deberán e11plorar las posibilidades para el desarrollo económico en el contexto de 

los tratados de paz finales, con el objetivo de contribuir a lo atmósfera de paz, cooperación y amistad, la 
cual es su meta conUi. 

4, Las llamadas comisiones pueden ser establecidas por et acuerdo m.ituo de todas las demandas 
financieras. 

5. Los EU serán Invitados a participar en tas pláticas sobre los asuntos relacionados a las 
modalidades de la irrplementaclón de los acuerdos y arreglar lXla autorización para el CU!l>limlento de la 
oblig!tclón de los P<1rtes. 

6. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas será solicitado para resp.ildar lo& Tratados de Pa:r: 
y asegurar que sus disposiciones no serán violadas. Los micnbros permanentes del Consejo de Seguridad serán 
solicitados para garantizar los tratados de paz y para garantizar con respecto a sus disposiciones. Tarrblén 
serán requeridos para confor111.1r sus acciones y polltlcas con los c01Tpromisos contenidos en este 11111rco, 

El segundo acuerdo flrrnado en el Ca~ David fue un marco para la conclusión de un tratado de paz entre 
Egipto e Israel. El Tratado actual fue firmado el 26 de marzo de 1979, y es reproducido abajo. 
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EL TRATADO DE PAZ ENTRE EGIPTO E ISRAEL FJRHADO EH UASHIHGTOH EL 26 DE HARZO DE 1979. 

El gobierno de la Rept.ibllca Arabe de Egipto y el gobierno del Estado de Israel: 

Preélrt>ulo 

Convencidos de la urgente necesidad del estableclmlcmlto de un.a paz justa, corrprt'nsfvo y duradera en 
et Hedfo Oriente, en conformidad con las llesotuclQfles 242 y J38 del Consejo de Seguridad: 

Reafirmando su adherencia al ºMarco para la Paz en el Hedh1 oriente acordado en e~ David', fechado 

el 17 de septiet!bre de 1978: 
Notando corno apropiado qut' el susodicho marco e5 proyectado paro constituir l.flB base para la pai: no 

sólo en Egipto e Israel, sino tal!blén entre Israel y cado uno de tos otros vecinos 6rabcs que est6 
preparado para negoctar la paz con éste, sobre estas b.:ises: 

Deseando traer a un final el estado de guerra entre ellos y establecer una paz en la cual cada estado 

1m el área pueda vivir en seguridad: 

convencidos de que la conlcuslón de un trotado de pai entre Egipto e Israel e:i un paso ia:portonte en 

la büsqueda por una paz COl!Jlrensiva en el área para el logro del arreglo del conflicto érobe-hraelf en 

todos sus aspectos: 
Invitando a los otro¡¡ rafeatiros tir<1~s a esta disputo paro ajlt!ltor el proceso de la paz cori Jsreel 

guiados por y basados en, los prtrn:iplos del 11111rco señalado: 
Deseando t&l!bll!n el desarrollo M1istoso de los relaciones y ta cooperación entre ellos, en 

conformidad con ta Carta de las N11clones Unld<1s y tos principios Ce ta Ley Internacional, gobcrfl!lndo las 

relaciones Internacionales en tleirpos de pu: 
De acuerdo a las siguientes disposiciones en el libre ejercicio de su soberonfo, en orden a 

hrpltmentar el 1Mrco poro la conclusión de un tratado de paz entre Egipto e Israel'. 

Articulo 1 

1. El estado de guerra entre los mltl!bros será finalizado v la paz será establecida entre ellos, 

sobre el corrblo de los lnstrunentos de ratificación de este tratado, 

2. Jsrael retirara todas su5 tueru5 arrn.idas y tas civiles desde el Sinaf detrás de la frontera 
Internacional entre Egipto v la Palestina deJ>IQn.ada, como se dispuso en el Protocolo ane11ndo (ane11ndo), y 

Egipto redudra el ejercicio de su coopleta sot>eranfa sobre el sinaf. 
3. sobr-e el corrpletM1iel"lto del retiro Interino pr-ovlsto en el Ane11.o 1, para los partidos, se 

establecerán tes relaciones normales y amistosas, en conformidad con el Articulo 11 (3). 

Articulo 11 

El t Imite permanente entre Egipto e Israel eo; el t Imite internacional reconocido entre Egipto v el 

formado territorio designado de Palestina, como se nuestra en el llWIPfl en el Anexo 2, sin perjuicio de la 

cuestl6n del estatus de la franja de Gua. Les partidos reconocen este limite como Inviolable. Cada uno 
respetar6 la Integridad territorial del otro, Incluyendo sus aguas territoriales y el espacio aéreo. 

Articulo 111 

1 Los mlen'bros aplicar.in entre ellos las disposiciones de ta C11r-ta de Las Naciones Unidas y los 

principios de ta Lev Internacional, gobernando las relaciones entre los utodos en ti~s de paz. 

En p¡¡rticular: 
A. Reconocen y respetarán ta soberanfa del uno para con el otro, la fnte;ridad territorial y ta 

incfopendencia polftica. 
e. Reconocen v respetarán el derecho del uno pera con el otro de vivir en P<JZ dentro de Bus 

reconocidos v seguros ltmites. 
c. se refren11rári de \e amenaza del uso de la fuerza, directa o Indirectamente, del uno contra el 

otro, v sotuclon11rán todas tas disputas entre ellos por medios pacificas. 
z. Cad.::i parte se corrpromete de asegurar que los actos o nmenazas de beligerancia, hostilidad y 

viclencia, no se origirn:n, y no sean cometidos desde el íntcdor de su territorio, o por cualesquiera 
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fuerzas sujetas a su control o por otras fuerzH cualesq..iiera est1u::fonad11s en su tarrltorlo, contra ta 
población, los ciudadanos o la propiedad de la otra parte. Cada parte puede c01Tprcmeterse a refrenarse de 

organhar, Instigar, Incitar, asistir o participar en actos o amenallls de beligerancia, hostilidad, 
slbversión o violencia en contra de la otra, donde seo, y c:01Tprometerse para asegurar que tos perpctradore!l 
de tales actos sean traldos ante la justicia. 

l, las partes acuerdan que la releclón normal establecida entre ellas, incluirá el pleno 
reconocimiento, las relaciones dtplomátl:::as, económicos y culturales, la terminación de tos boicots 

económicos y de las barreras discriminatorias al libre movimiento de per&onas y bienes, y garantizará el 

111.1tuo disfrute de los ciudadanos de los procesos de ley debidos. El proceso por el cual se cOIJfjrometen a 

lograr tal relación paralela h11c:la la l~lementaclón de otras disposiciones de i?ste Tratado, es establecido 
en el Protocolo anexado (A.ne1to 3). 

Artfculo IV 

1. En orden a proveer una seguridad máx\11111 para arri:>as partes sobrr las bases de la reciprocidad; los 

conw:nios de seguridad acordados &erlln establecidos incluyendo las zonas de fuerza delimitadas y descritas 

en detalte en naturaleza y coordinación en el Anexo 1, Y otros acuerdos de seguridad sobre los que la¡¡ 
partes pueden convenir. 

z. Las partes acuerdan el establecimiento de personal de tos Naciones Unidas en los &reas descritas 

en el Anexo 1, las partes convienen en no solicitar et retiro del personal de las Naciones Unidas, con el 

voto aflrmattvo de cinco mimbras, 11 menos que los mlcnt>ros lo acuerden de otro modo. 

3. Será establecida una Comisión Ml1tta p11ra facl l ltar la il!lllernentaclón del Tratado, COI!!? se dispuso 
en el Anexo 1. 

4. Los convenios de seguridad provistos en los párrafos 1 y Z de este articulo tarrblién pueden, a 
solicitud de algi.ria parte, ser revisados y ermendados por el nutuo ncuerdo de les partes. 

Artfculo V 

El artfculo V trata con los derechos del trensporte naviero a tra\lh del Cona! de Suez, el Estrecho de 

Tlrén y el üolfo de Aqaba. 

Articulo VI 

1. Este tratado no afecte y no deberá ser Interpretado para afectar en cu.:ilquler manera, los derechos 

y las obligaciones de tas partes bajo la Carta de las Nac:lones Unidas. 

z. Los partidos se cC11Tprometen a CU'!fll ir en buena fe sus obl ig11clones b<Jjo este tratado, sin 

considerar la acción o inacción de cualquier otra parte, e lnckpendlentemente de cualquier fnstrunento 

externo a oste tratado. 

3. Se con¡:irometen tMyormcnte a tomar tocias las medidas necesarias para la aplicación, en sus 

relaciones, de las disposiciones de las convenciones nuttllaterales de las cuales son mientiros, Incluyendo 

el sometfmiento de 11111 notificación apropiada al Secretarlo General de las Naciones Unidas y a los otros 

deposltorfos de tales convenclcnes. 
4. los partidos se corrprometrn a no entrar en cualquier obl igaclón en confl feto con este tratado. 

5. Sujet,ndose al Articulo 103 de ta Carta de las Naciones Unidas, en el coso de un conflicto entre 
las obligaciones de tos mlentircs bajo el presente tratado y en cualquiera de sus otras obligaciones, las 

obllg11clones bajo este tratado serán ratificadas e lq:ilementadas. 

Artfculo VII 

1. las disputas surgidas fuera de lo aplicación o interpretación de este tratado, serán re!'»Ueltas por 

las negocloclones. 
z. Cualquiera de tales disputas que no puedan ser soluciont1das por las negociaciones, ser.én resueltas 

por la conci 1 laclón o sometidas a la arbitración. 

Articulo VIII 
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las partes acuerdan establecer \Xla condslón de reclamos para ta lflJtua solucfdn de tas denmndas 
financieras. 

Artículo IX 

1. Este tr-atado deberá entrar en vigor en el lnterclll!blo de los fnstrunentos de ratificación. 

2. Este tratado sustituye al acuerdo entre Egipto e Israel de septletrbre de 1975. 
J. Todos los protocolos, ane .. os y rn¡¡pas mostrados para este tratado serdn considerados como su parte 

Integral. 
4. El tratado será COllU"licado al Secretarlo General de las Naciones Unidas para los registros en 

conformidad con tas disposiciones del Articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Anexo 1·convenlos militares y retiradas: 

lsr-ael corripleuré el retiro de sus fuerzas armadas y civiles del Slnaf dentro de los trH años de la 

fecha del lntercairbio de tos instruncntos de ratificación del tratlldQ. La retirada cerd realfz¡¡da en 2 
fases, la primera, dentro de nueve meses, a 1113 1 !nea al Este de Al Arlsh y Ros HulinmMd; la seglM'Xla, 
detrás del 1 fmlte interrniclol"lal. Durante el periodo de tres años, Egipto e Israel lllllntendr6n iria pruencla 
militar especificada en cuatro zcnas de seguridad <vc.or c.ol mapa> y tas Nociones Unidas contfnuordn SUI 
funciones de observación y supervisión. Egipto ejercerá una plena soberanía sobre los territorios evacuado• 
en el Sfnaf y sobre la retirada Israel f. UNI cornfsión ml11t11 supervisará la retirada, y los convenios da 
seguridad podrdn ser revisados cuando lo pida cualquier parte, pero cualquier c/Jlltlio deberó &er por ltl.ltuo 
acuerdo. 

Ane110 2·mapas 

Anel{o 3•nCJrmaliuclón de las relaciones: 

Los er!b4jadores serán intercallblados en la conclusión de la retirada provisional. Todas las barrerac 
discriminatorias y los boicots económicos serán levantados a más tardar séis 111eses despufs do la 
flnallzaclón de la retirada provisional, y comenzarán las negociaciones para un tratado y un acuerdo 
c~rclal. El libre movimiento de tos nacionales y et transporte en uno y otro, será permitido y tin'bot 

Lados acuerdan promover ·1as relacionu Mlf&tosas y de buena vecindad•. Egipto utilizará tos c~s a6reo• 
dejados por Israel cerca de Al Arlsh, Rafah, Ras an·Maqb y Sharm ash•Shalkh, sólo pare los aviones civiles. 
Las vfas, rieles, postales, tclCfonos, radios y otras formas de com.Jr1icaclón estarán abiertas entre los do1 
paises durante la renlización de ta retirada provlslon:il. 

lnterclll!"blo de cartas 

Las negociaciones sobre el Banco Occidental y de Gaza ·las negociaciones sobre la autonomfa para el Banco 
Occidental y para Caza, C0111enzarán luego de un mes del lntercoatifo de los lnstrunentos de ratlflcacidn. 
Jordania ser4 Invitada a participar y las delegaciones egipcias y Jordanas podr4n Incluir a tos palestinos 
del Banco Occidental y de Caza, u otros palestinos como l!Utuomente se acordó. Si Jordania decide no tomar 
parte, las negociaciones serán soctenfdas por Egipto e Israel, El objetivo de las ne¡oclaclones es •l 
establecimeinto de la autoridad de un autogoblerno en el Banco Occidental y en Gaza ·en orden a proveer de 
una plena autonomfa a los habitantes 1 • 

E¡alpto e lsrad esperan c~letar las negociaciones dentro de un año, asf que las elecciones pueden 
ser celebradas tan pronto como sea po11dble. La autorld..Jd d11l autCJ¡aobferno degldo será Inaugurada a 111 mes 
de las elecciones, en cuyo punto comenzarán los cinco años del periodo de transición. El gobierno militar 
lsraelf y su adnlnlstración civil urBn retirados, las fuerus armadas de lsra11l retiradas Y l11 fuerzH 
restantes. serán redesplegadas dentro de los sitios de segurlddd especificados•. 



XXVIII 

PUNTOS PRINCIPALES DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR El CONSEJO DE LA LIGA ARABE flrl BAGOAO, El 27 DE 

MARZO DE 1979 

·Retirar fnnedlatamenta a los eritiajadores de los Est11dos Arabes de Egipto. 

-Recomendar la ruptura de las relaciones politices y dlplornátlcas con el gobierno egipcio. Los gobiernos 
lSrabes adoptarán las medidas necesarias para apl lc1u· esta recomendación dentro de un periodo máximo de ui 

mes a partir de la fecha de cmlsión de esta decisión, en conformidad con las lllCdldas Institucionales en 
vigor en cada pafs. 

·Considerar la suspensión de ta mcmresla de los gobiernos egipcios en la Liga Arabe como operativa, a 
partir de la fecha de la firma del tratado de paz de los gobiernos .lirabcs con el enemigo zionlsta. Esto 

sfgflifica privarte de todos tos derechos resultonte-s de esa metTbrcsfa. 

·Hacer de la ciud11d da Tünez, capital de la RepübtlctJ T"1eslna, la sede ten'p<>r-al de la Liga Anbe, su 
secr-etada general, los consejos ministeriales c~tenti:s y los comités técnicos per111Gnentes, a partir- de 
la fecha de la flnna del tratado entre et gobierno eotpcio y el enemigo zlonista. Esto ser-á c0111Jnlcado a 
todas las organizaciones y cuerpos r-egfonales e Internacionales. Ser-án infonnados tM'hlén que los tratos 
con ta Liga Ar-abe serán conducidos con su secretaría en su nueva sede tCl!'pllral. 

·Condenar la poi ftlca que los Estados Unidos está practlcondo, considerando su papel en la conclusión de 
los acuer-dos en el Clll!1l David y en el tratado Egipto·Jsroel. 

El Consejo de la Liga Arabe, al igual que el Hlnluerio Arabe de Asuntos Extedores y tos Hlnfstros de 
Economía, han decidido tlll?bfén lo siguiente: 

·Detener- todo préstamo b<!ncado, depósitos, garantfas o facilidades osf cano tantlll!n todo contdbucfón 
técnica o financiera y ta ayuda por los !JOblernos árabes o sus fundaciones al gobierno egipcio y sus 
fundaciones, a partir de la fecha de ta firma del trotado. 

•Prohibir ta e,11ttensfón de ayuda económica por tos fondos árabes, los establecimientos bancnrlos y 
financieros, dentr-o del marco de la Liga Arabe y la cooperación árabe mixta para el gobierno egipcio y sus 

f\lrdaciones. 

·Los gobiernos e Instituciones llrabes se abstendrlln de la adquisición de bonos, aportaciones, gires 
postales y prést~s de crédito público que sean emitidos por el gobierno egipcio V sus establecimientos 

financieros. 

-Siguiendo a ta suspensión de la mertbresfa del gobierno árabe en la Liga Ar-abe, seril suspendida tanblén su 
meni::lresfa de tas Instituciones, fondcs y organizaciones derivadas de la Liga Ar-abe. 

·En vista del hecho de que "el mal agúero' del tratado Eglpto•Jsrael y sus apéndice11 han demostrado el 
COl!l=lromfso de Egipto p11ra vender petróleo a Israel, los Estados Arabes se abstendrán de proveer a Egipto 

con petr-óleo y sus derivados. 

·Serán prohibidos los lntercantilos comerciales con el Estndo egipcio y con tas fundaciones privadas que 
tratan con el enemigo :r.ionlsta. 

Fuente: Reporte Arabe HEED, 11 de abrl l de 1979, p. 9 
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RESOLUCION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS ASENTAMIENTOS ISRAELIES. 

1 • de 111i1rzo de 1980 

La resolución No. 465 fue adoptada unánimemente por 15 de los mierrbros del conseJo. Los EU r~laron su 
voto en favor de la resolución el 3 de marzo de 1980 (ver abajo). 

El ConseJo de Seguridad, tOf!l.:lndo nota di! tos reportes de la Comisión del Consejo de Seguridad 
estableció, bajo la Resolución 446 (1979), examinar to situación relaelonada a lo& asentamientos en los 
territorios árabes ocupados desde 1967, incluyendo Jerusalén, contenidos en los doc:unentos S/13450 y 
S/13679, 
-Tanando nota tantilén de las cartai;. del representante perm.:inente de Jordania (S/13801) y del representante 
de Marruecos, presidente del Grupo Islámico (5/13802), 

·Deplorando profundM1Cnte el rchusamicnto de Israel a cooper.:ir con la Cl)lllislón y lamentando su formal 

rechazo a las resoluciones 446 (1979) y 452 (1979), 

•Afirmando una vez. más que lo Cuarta Convención de Cc!nova relacionada con la protección de las person.Ja 
civiles en tleq>0 de guerra del 12 de agosto de 1949, es apl lcable a los territorios árabes ocupados por 
Israel desde 1967, fncl1J1•encfo Jeruulc!n, 

•Deplorando la decisión del gobierno de Israel de mantener oficialmente los asentilllllentos larulfes en 

Palestina y en otros terrhcrlos drebcs ocupadas desde 1967, 

·ProfL.ndarnente preocupados sobre las prácticas de las autoridades israelfes en i"l!lementar esa polftlca 
iestob\eclda en tos territorio~ ilrabes ocl4J.11dos, Incluyendo Jeruso3lén, y sus consecuencias paro la población 

local árabe y palestina, 

·TO!Mndo en cuento la necesidad de considerar medidas pDra la protección lll'p<lrclal de la tierra pUblic.a y 

privado y de lo propiedad y los recursos aculferos. 

·Teniendo presente el estatus especifico de Jerusatin y, en particular, la necesldod paro to protección y 
preservación de la dimensión Unlca espiritual y religioso de los Lugares santos en la ciudad, 

•ll4111ando lo atención sobre los graves consecuencias que ta polftica esublecida estd confinada a tener, en 

cualquier intento por alcanzar ~paz. c~renslva, justa y duradera en el Hedio Oriente, 

•Reafirmando tos resoluciones pertinente& del Ccnsojo de Seguridad, especfficamente las resoluciones 237 

(1967), del 1' do junio de 1967, 252 (1968) del 21 de mayo de 1968, 267 (1969) del 3 de julio de 1969, 271 

(1969) del 15 de septll!l!t>re de 1969 y 298 (1971) del 25 de septl~re de 1971, asf como el consenso 

establecido hecho por el presidente del Consejo de Seguridad el 11 de novlenbre de 1976, 

·Heblendo Invitado al señor Fadh Oawasmah, y al Hayor de Al·Khatil (del Hebrón), en tos territorios 

ocupados, paro supt lrlo con la información, de conformidad con la regla 39 de las reglas provisionales del 

procedimiento, 

1. Recomienda el trabaJo hecho por la Comisión al preparar el reporte contenido en el docunento 

S/13679, 

2. Acepta las coo.:lusicnes y recOl!lend.:tciones contenidas en el reporte de la Comia16n inenclonado 

arriba, 

3. Llama a todas tas partes, particularmente al gobierno de Israel, a cooper.iir con la Cotnlslón, 

4. Deplora profc.ndamente 111 decisión de tsrael de prohibir et libre recorrido del Mayor Fo<ll 
Oo3wasmah, en orden a cor.parecer ante el Consejo de Seguridad, y solicita a Israel permitir su libre 

tránsito a las sedes de las Naciones Unidas para tal propósito, 
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S. Determina que todas las medidas tomadas por lsrocl para ct1rrblar el carácter ffslco, la cOl!pOslclón 
demogr.t!iffca, la estructura lnstitucfonal o el estatus de Palestina y otros territorios árabes ocupados 
desde 1967, Incluyendo Jerusalén o cualquier parte de la mis111.1, no tienen validez legal y que ta potftica 
de Israel y tas pr4ctlcas de asentar partes de su población y nuevos emigrantes en aquellos tcrrltorh1s, 
constituyen una flagrante vlotoción de la Cuarta Convención de Cénova, relacionada con la protección de las 
personas civiles en tlerrpo de guerra y tlll!Dién constituye uno seria obstrucción para lograr ll"!D paz 
coq>rensfve, justa y duradera en el H~io Oriente, 

6. Deplora profundamente ta continuación y persistencia de Israel en perseguir aquCLlas polftlcas y 
prllctfcas y hace un llamado al gobierno y al pueblo de Jsrael de rescindir esas lllCdldas, de desmantelar los 
asentamientos e1dstentes y en particular, de cei::ar, sobre una base urgente, el establecimiento, p\aneación 
y construcción de as1mtam!t"ntos en los territorios érabes ocupados desde 1967, incluyendo Jerusalén, 

7. Lla1M a todos \os euados a no proveer a Israel con cualquier asistencia para ser utit i.tada 
especfftcamente en conexión con los asentamientos en tos tl!rritorlos ocupados. 

8. Solicita a la Comisión continuar p.:ara exilffllnar la situación relacionada a los asentamientos en los 
territorios 6rabes ocupados desde 1967, incluyendo Jerusalén, investigar el serio agotOllllento reportado de 

los recursos naturales, con mira a ¡aranthar la protección de aquéllos recursos naturales frrportantes de 

los territorios bajo ta ocupación, y de continuar bajo un cercano escrutinio la itr¡llemcnteclón de ta 
prennte resolución. 

9. Sotlcfta a la Comisión reportarse al Consejo de Seguridad antes del t• de septiembre de 1980, y 
decide reu"lfrse con ta m11yor anticipación posible a la fecha subsecuente en orden a considerar el reporte 
y la ptf!nlj hrplementaclón de la presente resolución. 

DECLARACION DEL PRESIDENTE CARTER REPUDIANDO EL VOTO OE ESTADOS UNIDOS EN APOYO A LA RESOLUCION 465 DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. 

3 de m.'lr20 de 1980 

Cufero aclarar que el voto de los Esudos Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
no representa ..., cMtilo en nuestra posición concerniente a los asentamientos lsr-aelfes en las 6reas 
ocupadas sin considerar- el estatus de Jerusalén. 

Mfentr-as nuestro oposición at establecimiento de los asenu1mlentos h.r-aelfes es antlgüa y blén 
coooclda, h11cemos Intensos esfuerzos para eliminar el lenguaje con respecto al desmantelamiento de los 
asient11111lentos en la resolución. Este llamado p.:1ra des11111ntclor no fue ni práctico ni propio. Cr-eemos que la 
futura disposición de loa asentoinientos e:1dstentcs debe ser determinada durante las corrientes 
negociaciones autónomas. 

Ccmo Jerusalén, creemos profundamente que Jerusalén deber-fa ser Integra, coo l lbre acceso a los 
Lugares Santos para todas las creencias, y que su estatus deberla ser determinado en las negociaciones para 

el establecimiento de 1.na P<IZ corrprensiva. 
El voto de tos Estados Unidos en las Naciones Unidas fue aprobado con el entendimiento do que tocias 

las referencias a Jerusalén serian borradas. El fracaso P<1ra c00U1icar- ésto, claramrmte r-esultó en..., voto 
en favor de la resolución, mlls que la abstención. 

DECLARACION DE LA CEE SOBRE El MEDIO ORIENTE 

Emitida en Venecia el 13 de ji.-tio de 1980 

1. Los jefes de estado y gobierno y los ministros de Asuntos Exteriores sostuvieron un e.11haustivo 
fntercantiio de opiniones en todos (gs asp!!ctos sgbre la presente situación en el Medio Oriente, Incluyendo 

el estado de tas negociaciones resultantes de los acuerdos firmados entre Egipto e Israel en m.;:ar20 de 1979. 

Acordaron que tas creciente tensiones que afectan esta regióri constituyen un serio peligro y r-inden una 
solución cOl!llrensiva, más necesaria y urgente que nunca al conflicto árabe•lsroell. 

2. Los nuevos mieirbros de estado de la Ccm.nidad Europea considertin que los 102gs tradicionales r los 
intereses COll'l.lnes q\le enhuan a Europa con el Hedio Oriente, los obligan a desl'fl'Peñar un papel especial y 
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ahora les so\iclu trabajar en una forma m.is concreta hacia la paz. 

3. En esta consideración, los nueve paises de ta COl!U'lidad, se basan en las Resoluclo~s 242 y 338 

del Consejo de Segurid<1d v las posic::ionu que han l'•pre'iado en JlaJChos oculones, notablemente en aus 
declaraciones del 29 de junio de 1977, el 19 de septt('!lt;ire dr 1978, el 26 de marzo y el 18 de j~lo da 

1979, asf como los dlstursos hechos en su noni:Jre del 25 de septientire de 1979, por el ministro Irlandés de 
Asuntos Ellterlores en la Treinta y cuatroava AsDrrblea Gt'neral de las Naciones Unidas. 

4. Sobre tas bases aquf establecidas, ha llegado el ttefTpO de promover el reconocimiento y la 

lrrplementación de dos prlnelpios universalmente aceptados por la conunldad internacional: et derecho a ta 

existencia y seguridad de todos los e-stndos en la región, incluyendo lsroel, y la justicia paro todos tos 
P'Jt'blos, lo que frrptic11 el reconocimiento de loi: dt'rechos legftill!Os dt'l pueblo palestino. 

5. Todos lo'!. paises en el área tienen derecho a vivir en paz, dentro de fronteras reconocidas y 
garantizadas. llls garantfas necesarias para el establecimiento de unn pnz deben ser provistas por la1 

Naciones Unidas por una decisión del Consejo de Segurldi!d y, si es necesnrlo, sobre la bnse de otros 
procedimientos rll..ltuarncnte acordados, Los Mueve dedarpn que estarán preparados para participar dentro del 

marco de un acuerdo cOl!prensivo en un sistema de 911rantf11s internacionales, concreto y ratificado, 
lnduyCf1do (las garantlas) sobre el terreno. 

6. Finalllll!nte, debe encontrarse una solución al problema palestino, el cual no es shrpleme-nte el de 

los refugiados. El pueblo palestino, que esU consciente de e1dstlr cerno tal, debe ser colocado en una 
posic:ión, mediante un proceso adecu11do definido dentro del marco del acuerdo de paz COl!prensivo, para 

ejercer ptenomente su derl!cho a ta autodeterminación. 

7. El logro de estos objetivos requiere el apoyo e invotucración de tocfos tu partes lrrpllcadas en el 

est11btecimlento de la f'oll lo cual los Mueve están intentando promover otn continuación con los principios 

fornutados en la declaración rt'ferlda arriba. Estos principios, se opt tcan a todas las partes concernientt's 

y aquf al pueblo palestino y a la OLP, ta cual tendrá que estar asocfadtl con las negociaciones. 
8. los Mueve rec0t1ocen la ltrp0rtarici11 especial del papel desetrpeñado por todas las partes i1Tpl !cadas 

por la cuestión de Jerusalén. los Mueve ncentUan que no aceptarán cut1tquier iniciativa unilateral designada 

a carrblar el estatus de Jerusalllln y que cu11lquier acuerdo sobre el euMus de la ciudad debe ;t1rantlzar la 

l lbertad de acceso para cada uno de tos lu!Jare:. Santos. 
9. los Mueve puntual han (11 nl!cesidad p.lra Israel de ponllr un fin a \a ocuo.1clón territorial que lle 

ha mantenido dl!sd11 el conflicto de 1967, cono ha sido hecho pur parte de Sinal. Estan profundami:nte 

convencidos de qui! tos asentamientos israetles constituyen un serio obstáculo al proceso de paz en el Hedio 

Oriente. los Nueve consider.in que estos asentamientos, asl COlllO las rnodificaciones en la propiedad y 

población en tos territorios lira.bes ocupados son ill!gales bajo la Ley internacional. 

10. PreocUpados como el los lo l!stán, de poner ui fin a la violencia, los N.1eve consideran que sólo la 

renunciación 11 la fuerza o o las amenarai> de fuer.i:a utilizadas por todas las pnrtes pueden crear ui cl111111 

de confianza en el área, y constituyen Ul1 elemento Msit:o para una solución tOll'{lrensiva del conflicto en el 

Hedio Oriente. 
11. los Mueve han decidido hacer tos contactos necesario!> con toda'! las parte!!. fnvolucrad.:is. El 

objetivo de estos contactos 6erla c~robar la posición de tas diversas partes con respecto a los 
principios establecidos en esta declarnclón y a la luz del rl!sultado de este procl!so de consultación para 

determinar la forina en la que tiil iniciativa podrfa participar por i.u p;irte. 

Las slbsecuentes Resoluciones de tu Maciones Unidas (In Resoluciones de la ,t.sarrblea General ES•7/2, del 
29 de julio de 1980; la Resoluclfon 479 del Consejo de Seguridad del 20 de agosto de 1980; las Resotucio11t1s 

35·169 y 35·207 de la Asanti\ea General del 15 y 16 de dicil!f!Ore de 1980, etc.) han re.:iflrmado las 

resoluciones anteriores y r.ondenado el ºEstipendio de Jl!rusall!n• israetl de julio de 1980, que 
e111ptlcitamente declaró que Jerusalen serla por sierrpre ta lndividlda capital israelf y el asiento del 
gobierno, el parltlll'lento y ta magistratura. Una Resolución de la ,t.santllea General de las Naciones Unidas del 

6 de febrero de 1982, condenó la ane111ación de Israel a las Cl.nbres del Colan. Las Resoluciones de las 
Naciones Unido de junio de 1982 condenaron la inveslón Israel i del Ubano e hizo tn 1 lamamlento por la 
retirada de las fuerzas Israel fes. 
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El PLAN FAHD 

En agosto de 1981, el Prfnc:ipe Real Fahd de Arabia Saudita lll!litfó un pion de paz de ocho puntos para el 
Medio Oriente. Durante el resto de 1981 alguios Estados Arabes mostraron su apoyo, pero el fracaso al 
acordar el 'Plan Fadh' ocasionó el rOftlltmiento de la Curbre Arabc de Fei. en novll:Mlre, sólo unas pocas 
horas después de que se habla 11bierto. El plan es COfl'ICI sigue: 

1. Retirar a Jsrael de todo el territorio árabe ocupado en 1967, Incluyendo Jerusall!n Arabe. 

2. Que sean deS1Mntelados los asentamientos israelies construidos en tierr-a árabe después de 1967. 

3, Que exista una garuntfa. de libertad de adoración para todas tas religiones en los Lugares Santos. 

4. Que ei1tsta una afirmación del derecho del pueblo palestino árabe- para regresar a sus hogores, y 

tria COITflensaclón para aquéllos que no deseen regresar. 

5. Que haya 1.r1 periodo de transición bajo los auspicios de las Naciones Unidas en el Banco Occidental 
y la Franja de Gata, por un periodo no e.11.cedente a varios meses. 

6. Deb<!rá ser establecido un Estado palestino lrdepenc:hente con Jerusalén com::i su capital. 

7. Todos los estados en la región dl!bcrán ser capaces de vivir en paz. 

8. Las Naclone, Unidas o tos estados mierrtircs de las Nacionei; Unidas garantizarán et u1rplimfcnto de 
estos principios. 

EL PLAN REAG~N 

Luego de ta Invasión Israel f al lfbano en ji.ni o de 1982, y ta consiguil!nte evacUllclón de la OLP de Belrut, 
el g:>bferno de los EU hizo intensos esfuerzos para continuar el proceso de paz en el Clllffl David y encontrar 
111a solución permanente que asegurarfn la paz en el Medio oriente. El 11 de sr:ptl~re dee 1982, el 
presidente íleogan sel\aló In siguientes propuesta~ en una l!llllsión a la ruiclón desde Burbank, California: 

• ••• Primero, ccmo fue señalado en los acuerdos del e~ David, debe haber 1.11 periodo de tlP:ftllO 
durante el CUlll los habitantes palestinos del Banco Occidental y de Gota tendrán plerui autonomfo sobre sus 
propias funciones. Debe darse la debida consideración al principio do autogobierne por los habi tantcs ~ 
los tl!rrltorios y legitimar la seguridad concerniente a los partes lrrpllcad11s. 

El propósito del periodo deo transición de 5 años. que ccmenzarfa despuCs de las elecciones libres por 
una autoridad del autogobierno palestino, es para probar a los palestinos que ellos pueden activar sus 
propios as1.r1tos, y quo tal autonomía palestina no representa ninguna Nlll!naza para la seguridlld de hrael. 

Durante el periodo de transición, les Estados Unidos no npoyaró.n el uso de cualquier terreno 
adicional para el propósito de los asentamientos. Además, la adopción lrmediata de 1.11 asentDlfliento por 
Israel, más que cualquier otra 11cción podrfo crear la confianza necesaria para una partlclpacfón rnás &rTplia 
en estas pláticas. El establec!¡qiento de un11 mayor actividad, de ningUn modo es necesario para la seguridad 
de l,rael y sólo disminuye to confianza de los árabes de que una solución final pueda ser justa y 
l lbremente negociada. 

Quiero dejar bien entendida la posición americana: El propósito de este periodo de transfcl6n es ta 
transferencia pacffica y ordenada de ta autoridad de Israel a los habitantes palestinos del Billl(O 
Occidental y de t<aza, me parece claro que no puede ser legrada la paz por la formación de un Estado 
palestino independiente en aquellos territorios; no es alcanzable sobre la base di! la soberanfa israelf o 

el control permanente sobre el Banco Occidental y Gaza. 
Asf que los Estados Unidos no apoyarán el establecimiento de un Estado palestino indl'pcndicnte en el 

Banco Occidental y en (;azo y no apoyaremos la ane.11.aclón o l!l control perrMncnte por tsrael. 
Sin ent>argo, existe otro camino para la paz. Por supul!sto, el estatus final de estas tierras debe 

lograrse medlnnte el toma y da de las negociaciones; pero es \u firme opinión de los Estados Unidos que el 
autogobferno de los P"lestinos del Banco Occidental y de Gna en asociación con Jordania, ofrece la mejor 
oportunidad para una paz justa, duradt-ra y continua. 
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Basamos nuestra propueua tlrrncmentt! sobre el principio de que el conflicto árebc-lsraelf debe ser 
resuelto a través de las negociaciones, itllllicando !SI canblo del territorio para la paz. Este cantilo est6 
contenido en la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en turno, está 

Incorporada en todas sus partes en los acuerdos del Cal!{l David. La Resolución 242 de las Naciones Unidos 

perman<!CI! c~letam•mte vál Ida como el flr.d11rr.ento sólido del nfucrzo de plll de América para el Medio 
Oriente. 

Es la posición de los Estados Unidos qye ·en el retorno a la paz· la retirada dispuesta por le 
Resolución 242 sea aplicada 11 todos los frentes, incluycrdo al Banco Occidental y a c;1ua. 

Cuando le frontera sea negociada entre Jordania e Israel, nuestra opinión sobre el l fmlte en el que 
lsrar.I será requerido para obandon11r el territorio, es[ará profundamente motivada por el logro de una 

verdadi:ra normalización y paz y los convenios ofrccidoo; a car!'bio. 

Finalmente, quedamos convencidos de que Jerusalén debe pcrlllilnecer indlvidtda, pero su estatus final 

deber& ser decidido mediante las negociaciones. 

En el curso de las negociaciones a celebrarse, los Estados Unidos opoyarán las posiciones que nos 

parezcan c01Tpromlsos justos y razonables y que promuevan si mi larrncnte un acuerdo accrtodo. Planteorcmos 
tantlién nuestras propuestas detalladas, cuando creamos que puedan ser de ayuda y, sin i;ometer ningún error, 

los Estados Unidos se opondrán 11 cualquier propuesta ·de cuolquier parte y en cualquier pl6'1to, en el 

proceso de nego<:iai;lón· qllt!' amenai;e lo seguridad de li;rael. El <=Ol!llrcrniso de Amérii;a por la seguridad de 

Israel está de por medio, y, puedo añadir que tanfi\én es "'lo.' 

PROPUESTA DE PAZ EN LA CUHBRE FEZ 

Otra Cl..rlbre Ara~ de fez fue adscrita en septieabre de 1982, y produjo una serie de propuestas de p~u .• Los 

siguientes e111tractos son del tuto oficial en lenguaje lnglo'!s de 111 declaración f\m1l del 9 de septleri>re 

de 1982, y son reproducidos en la Ci..sit>re Arabe·Amcrlcona No. 2: 

1: El conflicto Arabe·luaelf: 

la c"'*1re odoptó los siguientes prlncipio'i: 

t. la retirada. de Israel de todos tos territorios árabes oi;upados en 1967, Incluyendo la Araba 

Al Qods <al Este de Jerusalén). 

2. El desmantelamiento de los asentamientos establecidos por l:irael sobre los territorios 

árabes después de 1967. 

3. La garontla de libutad de adoración y prflctic;i de ritos religiosos para toc!as las 

rel lgiones en el santo sepulcro. 

4. la reaflr1Mclón de tos derechos del pueblo palestino a la autodeterminación y al ejercicio 

de sus ln;illenables e lrrpresniptlbles derechos nacionales bajo el liderat110 de la Organización para 
la Liberación de Palestina <CPU, 1iU Ur\lco y legítimo representante y la lndcimlzaclón de todos 

aquellos que no deseen regresor. 

5. Colocar al Banco Occidental y ta franja de Gaza b.:ijo et control de las Naciones Unidas por 

un periodo transitorio no c~cedléndose de unos cuantos lllt'Res. 

6. El establecimiento de..., Estado palestino Independiente con Al Qods i;omo su capital. 

7. El Consejo de Seguridad garantiza la pat entre todos los estados de ta región, Incluyendo 

al Estado palestino independiente. 

8. El Consejo de Seguridad g11rantl1.a el respeto a estos principios. 
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JI, la agresióri israelí contra et Llbano: 

La cuibre fue Informada sobre la dechlón del gobierno libanés de poner un fin a la misión de 
las fuerzas árabes disu.mslvas en el Llbano. Para este efecto, tos gobiernos de Siria y Libia 

comenzarán las negociaciones sobre las medid.u a ser tomadas, a ta luz de la retirada israelf del 
Lfbano, 

PROPUESTAS CONJUNTAS DE PAZ EH LA CUMBRE J0$1DANIA•OLP 

Luego de 1..na &erle de negochclones que comcnuron en enero de 19B4, estableciendo 1..na plataforma para 1.-Wla 

acción conjunto, el Rey Husseln de Jordania y Ynsser Arafat, presidente de la OLP, anunciaron sus 

propuestas por el establecimiento de la paz en Medio Oriente en AllT!l<ln, el 23 de febriiro de 1985. El fracaso 
de estas propuestas para favorecer el proceso de p.n fue recooocldo por el Rey Husseln el 19 de febrero de 

1965, cuando abandonó la colaboración polltica de Jordania con la OLP. La OLP no abrogó formalmente el 

acuerdo de Armlan hasta la dieciochoava sesión del CNP en Algeria en abril de 1987. Lo siguiente es el tu;to 

corrpleto del acuerdo conjunto en una versión en lenguaje Inglés distribuido por el gobierno de Jordania. 

UN PLAN DE ACCJON MIXTA 

Procediendo del espir !tu de la hz en la Curbre, las resoluciones aprobadas por los Estados Arabes y las 

resoluciones de los Nacione!I. Unidas sobre lo cuestión palestina en conformidad con la legitimación 
Internacional, y procediendo de un entendimiento cOl!Ün sobre la edificación de uno reloclÓll especial entre 

los pueblos jordanes y palestinos, el gobierno del reinado de Hashemite de Jordania y la Organhaclón para 

la Liberación Palestino, han acordado trabajar juntos con mira a ta estabilización Justa y pacifica de ta 

r:rlsfs del Medio Oriente y para la terminación de ta ocupación por Israel de tos territorios árabes 

oc~s. Incluyendo Jerusalén, sobre la b.lse de los siguientes principios: 

1. El regreso de todos los territorio!> oc~dos en 1967 a cooblo de 1.na paz. COITflrcnslva, como se 

estfpula en las resoluciones de las N1Jciones Unidas y su consejo de Seguridad. 

2. El derecho del pueblo palestino a la autodetcrmlnaciÓfl: en este aspecto, tos palestinos 

ejercit•rán su derecho inalienable a la autodeterminación dentro del contexto de l• forlll8clón de tos 
Estados Confederados de Jordania y Palestina. 

3. L11 solución del problC'!llll de los rl!fuglodos patest !nos en conformidad con tos resoluciones de las 

Naciones Unidas. 

4. La solución de todos los aspectos de la cuestión paLestlM. 

5. Sobre esta base, las negociaciones deberán ser etq:irendldas bajo tos auspicios de una conferencia 

Internacional a ser •tendida por los cinco mien'bros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas y todas tas partes del conflicto, incluyendo la Organización para la Llbcraci6n Palestina que es el 

único representante legitimo del pueblo palestino, en la forma de tnl d1?legaclón mixta (una delegación 

conjunta jordano·palestina). 

EL PLAN SHULTZ 

A principios de febrero de 1988, el gobierno de los EU anunció un nuevo plan para lo resolucl6n del 

problCtllO palestino que vino a ser conocido como el "Plan Shuttz.' debido al secretarlo de Estado 

Norteamericano George Shultz. La presentación del plan fue continuada por más de un año de actividad 

diplomática durante el cual habla ganado un 11poyo creciente la Idea de una conferencia di!' pat lnternactonal 

bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que habla sido acordada en principio por Shlmon Peres, et 

Ministro israell de Asuntos EKterlores y el Rey Hussein de Jordania. Las principales disposiciones del 
plan, como fueron esclarecidas subsccuentementeo, er11n para un periodo de negociaciones de sets meses entre 

Israel y una delegación mikta jordano·palestina, para determinar los detalles de un convenio de autonomfa 
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trnnslclonal par11 el Banco Ocddental y la Franja de Gaza, el cual durarfa por tres añt:is; durante el 
periodo de transición serla negociado un asentamiento pcrm.uu:nte po,. las dl:!lcgacloncs jordano·palestlnas e 
lsraelfes; anbas serles de ncgoc:laciones correrlan concurrentctn!.'nte con, y si fuera necesario, con res~cto 
a, una conferencia de paz Internacional, involucr<1ndo a tos cinco mienbros perm.:incntes del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y a todas las partes interesadas ( lncluy1mdo a los palestinos en 16111 
delegación ml11.ta jordano·pa\estina), que, CO!llO las negociaciones separadas jordano/palestinns·israelfes, 
serian conducidas sobre ta base de la aceptación de todos lo!> participantes de las resoluciones 242 y 338 
del Consejo de Seguridad, pero no tendrfan poder para l""°ner un acuerdo. 

El 6 de marzo de 1988, el periódico Israel f Vcdioth Ahoronoth, publicó una fotocopio de una carta do 
Cieorge Shultz al Primer Ministro israelf, ltzhnk. Shamir, conteniendo los detalles de sus propuestos de paz. 
Los contenidos de la C11rta, versiones idénticas de lo que se habfD crefdo habfa sido enviado a los 
gobiernos de Egipto, Jordania y S\rill, fueron cano sigue: 

Estimado Sr, Primer Ministro, 
hpongo abajo la declaración o.Je los motivos que estoy convencido son necesarios para lograr la pronta 

apertura de los negociaciones en u"a paz corrpleta. Esta dectoroción de lllOtivos surge de tas discusiones 
sostenidas con usted y otros l lderes regionales. Espero con onsla la carta de respuesta del gobierno de 
llrael, en ta conflrm.¡¡ción de esta declaración. 

El objetivo acordado es una paz corrpleta proveida para la seguridad de todos los Estados en In reglón 
y por los derechos legitimes del pueblo palestino. 

Las negociaciones comenzarán en cierta fecha próxima entre Israel y coda l.BlO de svs vecinos, el cual 
est6 dispuesto a hacerlo de este modo. [sos negocioct.:ines podrlan comenzar por el 11 de mayo de 1988; coda 
un.a de estas negocl.tciones estor6 basad.:. en llls Resoluciones 242 y 33B del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, en todas sus partes. Las partes de cada negociación bllqterat determlnarJn el 
procedimiento y la agend¡¡ de su negociación. Todos los participantes en las negociaciones deben establecer 
su voluntad paro negociar una con l.:; otrn. 

Como concierne a Las r:letegociones jordano·palestinns e israel ies, las negociaciones comenzarán a 
partir de los convenios paro un periodo de transición, con el objetivo de finalizarlos dentro de seis 
meses. Siete meses después de que comienzen las negt>ciaciones transiclonates, comenzarán las negoclacione'> 

sobre el estatus, con el objeto de c~letarlas en un año. Est11s negocillciones estarán bar.odas en todas los 
disposiciones y principios de la Resolución 242 del consejo de seguridad de las Nociones UnidPS. Las 
pUtlcas sobre el estatus final comenzarán antes de que comlenze el periodo trnnslcionat. El periodo de: 
transición comenzará tres meses después de lo conclusión del acuerdo transiclonol y duraré tres años. Los 
Estados Unidos participarán en nrrbos negociaciones y promovi:rán su rápida conclusión. En particular, 
Esta.dos Unidos propondrá un proyecto de acuerdo p.'lrD la consideración de las pllrtes como el principio de 
las negociaciones sobre los convenios tronslcionales. 

Dos semanas antes de la apertura de las negoclnciones, será sostenida "'™' conferencio Internacional. 
El secretarlo general de las Nociones Unidas será requerido para c:mitlr Invitaciones a \as partes 
involucradas en el conflicto ór11be·lsraelf y a los cinco mlerrbros permanentes ckl Consejo de s~11urldad de 
lH Naciones Unidos. Todos los pnrtir.ipantes en la conferencio deben aceptar lo Resolución 242 y 338 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidos y renunciar a ta vlo\el"ICia y al terrorismo. Las partes en cada 
negociación bilateral pueden referir los reportes ¡¡obre el estado de sus negociaciones entre las 

delega::lones jordano·palestlnas e Israel!. Los negociaciones entre ta delegación israclf y la delegación 
Jordano-palestfna, procederán independientemente de cualquier otra negociación. 

Esta dectarocfón de entendimientos es un conjunto Integral. Los Estados Unidos entienden que su 
aceptación depende de la il!'fl\ementación de coda elemento en buena fe. 

Sinceramente suyo, 
George P. Shulu. 
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OECLARACION OE IHDEPENOENCIA PALESTINA 

En novlcmJrc de 1988, ta 19ava. Sesion del Consejo Nacional Palestino (CHPl culminaba en lo dcclarac:lCn ·en 

el nonCre de Dios y del pueblo árabe palestino• del Estado palestino inch:pcndiente, con la Ciudad Santa de 
Jerusalen como su capital. Ln oportunidad para la OLP de afirll'l<lr "u 'iobcrilnfo sobre un área especifica 

emergió a traves de \o decisión dd Rey Hussein de Jordania, en Julio de 1988, de servir o los ºlazos 
achlnistrativos y lt<galcs' con el Banco Occidentol. La DeclarDción de ¡ndepcndencia citada en la Resolución 

181 de 1947 de \a Asar:blea General de la11. Naciones Unidas, que dividió a Pillestin:i en dos estados, lr!O 

Arabc y otro Judío, paro proveer lo base lt'gal por el dert>cho del pueblo ilrobc:" p<itestino a una 

independencia y una sobcranfa nacicnal. Al final de la sesión, el CNP Cf!litió una dec:loración política. les 
detalles de lo Declaración de Independencia, y de la declaración polftica expuestos abajo, <>on tOlllllOO!I de 

una traducción no oficial en lcn9uaje 1n9lés sobre los procedir.lieritos distribuidos por la OLP. 

ºEl Con?>eJo Nacional dem.lnd.1, en el noni:irl' de Dio<> y del pueblo arabc pa\c,.tino, el establcci111tento 
del Estado de Palestina en nuestra tierra Pa\cstin.l, con la Ci!Jdad SiHlta de Jerusat~n como su capit.111. 

El Estado de Palestina es el estado de los palestinos, donclequ1era que puedan estar. En éste, 
de'iilrrollarán su identidad cultur1l y naciom1t y disfruturán de plena iguald.:id en derechos. Sus creencios 

politlca!> y rell9icsas y su dignidad lu.m.ma deberá ser salvaguardada bajo un sistema de goblerm 

dC'lllQcrótic:o parlamcntar10 construida sobre l11 libertad de opinión, sobre la libertad para formar partidos; 
sobre la protección de los derechos de 111 111inorla por la l!'lllyorfa y el respeto de las decisiones de la 

mayorfa por ln minarla; y sobre lo justicia social y la igualdad de derechos, libertad de etnia, religión, 

discrimtn11ción sexual e racial; r sobre una con.,.titución que 911rant1zc el ycbicrno de lo ley y la 
Independencia di;- lo jl.dici11t; y r.11bte la b.1!-e de una nli<mzo total ol csptritu antiguo do los siglos y a la 

hcrenclo de LB civllhaclón palestiru de la tolcrnncia religiosa y la coexistcnci11. 
El est11do de Palestina es oo Estado orabe, Ul'lil p;irte inte9rn\ de ll'I n.icion áriibe y de ln hcn:ncia de 

esa nación, 1>u civilización y su 1upiración para lograr s~s met11s de libernción, desarrollo, ckmocracia Y 

1.N1idad. Afirmando su COO'promiso con ta Corta de 111 Liga de Estodos Arabcs y su 1n'l.lstencio sobre el 

reforzamiento de una 11cción órabc conjui1ta, el Estado Palestino h;ice un Llam.;do al pueblo de su nación paro 
11slsttr en ta r<"alizacién de su nacimiento medi11ntc el mo11itiza'lliento de sus recursos y el al6!1Cnto de sus 

esfuerzos para terminar la ocupación lsrnel f. 
El Estado p.:ilestino declara 5U coopromiso con lo'i principios y ~bjetivos de La!> Haclones Unidas, y 

con la Declaración Universill de tos Derechos Hl-Jll,lnos, y con los principios y La PQLftlca de no allenciclón, 

El Estado palestino, dec:larindo!le un Estado amante de la paz, co-rprometldo con los principios de 

coexil>tt'rich poclfic11, se csforlará con todos los estados y pueblos por logr11r unil paz perlllilncnte 
con<>trulda sobre la justicio, el respeto dr. lo•. derecho~ en los GUt.' los talentos connructivos de la 
hiiMnidad pued.:in prosperar y la c~tencla crentiva pueda florecer, y el temor del maf\.:lna pueda ser 
abolido, ya que el mañana no trae Mda sino sequridad p.1ra to ju~to, p.1ra aquel los qui!' rt'Cobran su sentido 

de justicia. 
Ya que lucho por establecer la poZ en tierra del MIOr y la paz, el Estado de Palestina exhorto 11 las 

Naciones Unidas a tC!l\olr sobre si una responsabilidad especial por el pueblo 6rabc·p.1testino y su nación; y 

exhorta o les Dll\3ntes de to p.-u:, a \os puebles cuidadosos de su libertad y a los estados del l!Uldo 8 

ayudarlo a obtener sus objetivos y a poner un fin a la tragedia que su pueblo estli sufriendo, proveyéndoles 

de segurld11d y procurando finalizar la ocupación israelf de los territorios palestinos. 
El Estado palestino declara su creencl;:i en 11:1 soluclOn de las disputas regionales e internacionales 

de las Naciones Unidas y su rech1110 11 los illll<'n11111s de fuerza o 11iolencia, o terrorii;.mo, y el uso de éstas 

contra su Integridad reglon;:il y su independencia polfticn o la integridad territorial de cualquier otro 

estado, sin perjuicio a su derecho natural parn defender su territorio y su independencia. 

El Consejci NacioM\ Pailestlno resul'llvc: 

Primero: Sobre la intensitkación y continuidad de lil lntffllda 

A. Proveer todos los medios y capacidades necesarios par.1 intensificar la lntffado de nuestro pueblo 

en varias formas y en varios niveles para garnntlznr su continuación e intensificación. 

e. Apoyar tas instituciones y organizaciones populares en los territorios palestinos ocup.-idos. 
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c. Apoyar y desarrollar los Comités Populares y otros cuerpos y sindicatos populares es~chllzadoa, 
incluyendo el grupo de ataque y el ejército popular, con mira a expander su papel y aU!lentar 1u 
efectividad. 

D. Consolidar la unidad nacional -rglda y desarrollac:!a durante la lntlfoda. 

E. Intensificar los esfuerzos en el nivel lntl!rnacional p11ra lo liberación de los detenidos, la 
repatriación de los deportados y lo terminación de tos actos oficiales y organizados do represión y 
terrorhrro contra nuestros niños, rrujcres, horrbres y nuestras Instituciones. 

F. Hacer un ll81!1adO a las Nac:IOt'ICS Unidas para colocar to tierra palestina ocupado, bajo ta 

supervisión internacional para la protección de r.uestro pueblo y la terminación do ta ocupación ls,.aet f, 

(i, Hacer un ll1111111do al pueblo palestino en el uterlor de nues.tro nación para Intensificar e 
lncref!lentar su apoyo, y para e11pandir el progrQlllll de asl5tencia familiar. 

H. Hacer un llatn11do a la nación irabe, a su pueblo, fuerzas, Instituciones y gobiernos, para 
incrementar su apoyo poi ltico, lllllterlal e lnfor1118clonal sobre la lntltada. 

J. Hacer un l lnmado a todos los pueblos 1 ibres y honorables del nuodo a estor al lado de nuestro 
pueblo, nuestra revolución, nuestra intlfado contra lo ocupación lsraelf, la represión y el terrorismo 
oficial, fascil>ta y organizado el cunl las fuerzas de ocupación y los pobladores fanáticos armados esdn 
sujetando a nuestro pueblo, nuestras universidades, nuestras instituciones, nuestro economfa nacional, 
nuestros lugares santos, isl.imlcos y cristiano,¡, 

Segundo: En el c~ poi ltico. 

Procediendo de to anterior, el Consejo Nacional Palestino, siendo responsable ante el ~blo palestino, sus 
derechos nacionoles y su deseo por le paz como u e11presado en la Oeclnraclón de Independencia ~ltlda el 
15 de novlenbre de 1988; y en respuesta o la bUsqueda hunanitaria por la ollania lnterMclon:.l, el desanne 
nuclear y et soluclonam\en•o de tos conflictos. regionales por medios pacfficos, aflr1M ta determinaclbn de 

la Organización paro ta liberación Palestina de llegar a un acuerdo polftlco sobre et conflicto Arabe· 
Israel f y su eje, el problema palestino, en et marco de la carta de las Naciones Unidos, tos principios y 
reglas de legitimación internacional, los edictos de ley Internacional, las resoluciones de tas Naciones 
Unidas, IH Ultimas de tas cuales son las Resoluciones 605, 607 y 606 del Consejo de Seguridad, y tas 
resoluciones de tas clJICres árabes, en IX! modo q-Je asegure tos derechos de repatriación, outodeterminacl6n 
del pueblo Qrabe·palestino y ta declaración de su Estac;ki independiente sobre su suelo nac.fonal, que 

instituye convenios por la paz y seguridad de todos tos estados en la región. 
Hach el logro de elto, el Consejo Nacion.al Palestino afirma: 

1. La necesid.ld de acordar l61a conferencia fnterrnaeional sobre lo cuestión del Hedlo Oriente y su 
eje, el problema palestino, bajo los auspicios de las Nociones Unidas y con la participación de toa 
miembros pertnanentes del Consejo de Segurid.ld y de todas las partes del confl lcto en ta reglón, Incluyendo, 
en igual equilibrio, la Organización para lo Liberación Palestina, el IMiico representante legitimo del 
pueblo palestino, en el entendl111iento de que la conferencio internacional será 5ostenlda sobre le basa de 

las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad y la salvaguarda de los legitimas derechos nacionalH 
del pueblo palestino, entre los que primero ntá el derecho a la autodeterminación, en conformidad con tos 
principios y disposiciones de to Corto de tas Naciones Unidas, ya que están relacionadas con el dere<:ho de 
tos pueblos a la autodeterminación, y la in11Ólllslbilldad de la adquisición del territorio da otros por la 
fuerza o ta conquista militar, y l:'n conformidad con las ri:osoluciones de las Nacfones unidas, relacionada• 
al problCft\.:I palestino. 

2. Lo retirada de Israel de todos los ti:orrltorios árabes y palestinos que ocupó en 1967, Incluyendo 

JerusaUn Arabe. 

3. La anulación de todas las medidas de expropiación y anexaclón y el removimiento de tos 
asl:'ntamientos establecidos por Israel '" los territorios árabes y palestinos desde 1967. 
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4. Procurando situar los terrttorfos palestinos ocupados, Incluyendo Jcr-usolén árabe, bajo ta 
s~rvlaión de las Haciones Unidas por un periodo limitado, para proteger a nuestro pueblo, crear 1.na 
atmósfera encaminada al é11tto de los procedimientos de la conferencia internacional hacia la obtención de 
un convenio polftlco conprenslvo y el logro de la paz. y la seguridad J><lfD todos sobre la base del 11-..nuo 
consentimiento y para capacitar al Estado palestino para ejercer su autoridad efectiva en estos 
territorios. 

S. La soluc16n del problema de los refugiados p.ilestinos en conformidad con las resoluciones 
pertinent~ de las Naciones Unidas. 

6. Gannthandio ta libertad de adoración y el derecho de entablarse en ritos religiosos para todas 
tas Cl"'Cenclas en et Lugar Santo en Palestina. 

7. El Consejo de Seguridad preparará y garantlzar.i los convenios para 111 seguridad de todos los 
estados Involucrados y por la paz entre et tos, incluyendo al Estado Palestino. 

Et Consejo Neciooal Palestino confirma sus pasadas resoluct011es, ya que le relación fraternal entre 
tos pueblos jordanos y palestinos es privilegiada y que la relación futura entre tos estados de Jordania y 

Palestina será edificada sobre las bases confederadas, sobre le base de la elección libre y voluntaria de 
dos pueblos hermanos, en la cOllsol ldaclón de los lazos históricos que los atan y los intereses vitales que 
sostienen en COOÚ"I. 

El con11ejo Nacional tarrblén renueva su cotrpromiso con tas resoluciones de las Naciones Unidas ~ 
affn1111n el derecho de los pueblos a resistir la ocupación e1;tranjera, el tnperlalismo y la discriminación 
racial, y su derecho a luchar por su lndcpenc:fon.c:ia y anuncia 1.r1a vez más su rechazo al terrorismo en todas 
sus formas, incluyendo el estado de terrorismo, enfatizando su ccqirorniso r:on las resoluciones adoptadas 
en el pasado en esta materia, y con Las ri;o!.oluclones de la Cutbre Arabe en Algcrla l"n 1988, y COll las 
Resoluciones 42/159 de 1967 y 61140 de 1985 y con lo que ruc l"Steblecfdo en este aspecto en la Declaración 
del Cairo el 7/11/85. 

Tercero: En tos carrpos órabe e internacionales. 

El Consejo Nacional Palestino enfatiza la illPOrtancla de le tnld.oid del Ub.ino en su territorio, su pueblo y 

sus Instituciones, y permanece firmemente en COlltra de los intentos de dividir la tlerr.J y desintegrar al 
pueblo hermano del Lfbano. Se enfatlto más lll il!pOrtancla de los c-sfuerzos árabes conjlrltos para participar 
en lrla solución de 111 crisis t ibanesa que ayude a cristal hor e lfll>lemcnter les soluciones que preserven la 
IXlidad lfbanesa, El Consejo tooblén acentüa la irrportancfe de consograr el derecho de tos palestinos en el 
Lfbano para c01Tprometersc en lo actividad polltico e inforf!l."lcional, de disfrutar de la seguridad y 
protección y de trabaj1tr contra tocias los forrMS de coru:plrac:lón y agresión de que 11on objeto, de su 
derecho de trabajar y vivir; y de la necesidad de asegurar las condiciones que lei:. <1seguren to habilidad 
para defenderse y proveerlos de protecctón y seguridad. 

Et Consejo Nacional Palestino afirma su sol ldarfdod con tos fuerzas t ibanesos e islámfcns en su luche 
contra le ocupación lsraelf y sus agentes en et Sur del Lfblino, e.Kpresa su orgullo en lo lucha aliad.1 de 
los pueblos 1 ibanés y palestino contra ta agresión y hncla ta terminación de la ocupación Israel f de las 
partes del Sur, y subraye la IJll)Ortancia de reforzar esto afinidad entre nuestro pueblo y el corrbativo y 

fraterno pueblo del Lfbano. 
Y en esta ocasión, el Consejo dirige r..na salutación reverente al largamente sufrido pueblo de 

nuestros can:pos en el lfbano y al sur, que es.tán res.lstlendo lo agresión, les masacres, los asesinatos, la 
escasez, los ataques aéreos, tos botrbardeos y sitios perpetrados C011tra tos c~s palestinos y (QS villas 
libanesas por ta fuerza lsraelf, ta fuerza aórea y naval, awdliados y constituidos por fuerzas mercenarias 
en [13 reglón; y rechaza la conspiración del re·establecimiento, ya que le noción de tos palestinos es de 
Pale!l.tine. 

El consejo enfatiza la lrrportancfa de la re,olución del cese al fuego lrak•lrón hacia la declaración 
del establecimiento de una paz permanente entre los dos p.-ifses en ta región del Golfo; y hace lXI llllllllldo 
por la intensificación de los esfuerzos siendo ejercidos para asegurar el é1dto de las negociaciones hacia 
el establecimiento de ta paz sobre bases firmes y estables, afirmando en esta ocasión, el precio del pueblo 
6rebe palestino y de ta nación árabe COlflQ un todo en ta estabilidad y trílrlfos de la herm.:me lrok al 

defender la entrada oriental de la nación árabe. 
El consejo Nacional tant>iCn expresa su profundo orgullo en le posición tomada por los pueblos de 

nuestra noción órabe en apoyo a nuestro pueblo drabe palestino y a la Organización para la Liberación 
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Palestina y a 111 lntlfada de nuestro ~blo en la nación ocupado, y enfatizo la tirportancla del 
fortalecimiento de los vinculas di!' ctllfblite entre In fuer:zns, p11rtidos y organilllcfones del movimiento 
árabe de 1 lberoclón nacional, en defensa de la democracia y de la unidad. El Consejo hace un llamado para 

la adopción de todas las medidas necesarhs para reforzar la unidad de!' la lucha entre todos los miembros 
del movimiento árabe de liberación nacional. 

El consejo Nacional Palestino, al saludar a los Estados árabes y agradecerlesi por su apoyo a la Lucha 
de nuestro pueblo, los e1Chorta a honrar los tallJrornisos que aprobaron en la conferencia curbr-a en Algerfa 
en apoyo al pueblo palestino y su bcrldlta intlfoda. El Consejo, al emitir esta apelación, e1Cpresa su gran 
confianza en que los líderes de ta nación énbe pormaneurlin, cOl!IO los hemos conocido, como t..n baluarte de 
apoyo para Palestina y su p.iebto. 

El consC!jO Nacional Palestlno reitera et deseo de to Orgimhación para la LlbC!rocfón Palestina por la 
solidaridad árabe, ya que el marco dentro del cual la nación árabe y sus est11dos pueden or;anil:ar1e para 

.1" enfrentar la agresión de Israel y el apoyo americano de ese agresión, y en l:!I que el prestigio 'rabe puede 
ser engrandecido y el papel irabe fortalecido hastll el punto de lnflu1mciar l11s polftlcas fnterruiclonales 
para el beneficio de las causas y los derechos órobes. 

El Consejo Nacional Palestino eicpresa su profunda gratitud a todos tos estados, fuerzas y 
organlznciones interni'lcionates ~ apoyan tos derechos nacionales de los palestinos; afirma su deseo dct 
fortalecer los vinculas de M1lstad y cooperación con la Unión Soviética, los pueblos da la RepUbtlca de 
China, los otros pafses socialistas, los estados no a\ineodos, los estados islámicos, los estados 

africanos, los estados latinoamericanos y tos otros estadcs illlligos; y observa con satisfacción los sfgnos 
de la eYoluclón positiva e-n las posiciones de algunos estados europe-os del Este y de Japdn en dirección ~l 
apoyo por los derechos del p.ieblo pale-stlnc, oploude este desnrroLto, y opremia ta intenslfic1cl6n de- los 
esfuerzos para lncrrmentarlo. 

El Consejo Nacional nflrma la solidaridad fraternal del pueblo palestino y de la Orgonlzacldn pare la 
Llbl!racidn Palestino, con lo lucha de tos pueblos~ J.sla, Africa y Latinoamérica por su liberación y el 
reforz1111lento de su independencia, y condena todos los intentos amcrlconos de amenazar 111 ind'e-pe:ndencfll de 
tos estados de .-merica Ce-ntr11L e interferir en sus asuntos. 

El Consejo Nacional Palestino eicpresa el apoyo de 111 Organhnci6n para 111 Liberocldn Palestina 111 loa 
mc:.vimlento!l de t lberación nacloniil en Sudáfrica y Namibia .•• 

El Consejo observa con considerable prcocup<'lclón el .. ~raclmlento de las fuerzas israelfes, del 
fascls1110 y del eictremismo y la intensificación de sus abiertos lll'lllllldOs por ta lft1'll!llll!nUcf6n dit la 
polftica da aniquilnclón y de uputslón colectiva a Individual de cuatro pueblos de su tierra natal y los 
llamados esfuerzos intensificados en todas las 6reas para confrontar este riesgo fascista. Al mismo tlerrpo, 
el Consejo eicpresa su apreciación del papel y coraje de las fuerzas de paz lsraelfes al resistir y 
descubrir tas fuerus dl!I hscismo, racls1110 y agresión, y al apoyar la lucho de nuestro pueblo y su 
valerosa intifada y devolver 1 nuestro pueblo su derecho a la 1utodeterminacl6n y al est1bleclmfento de 1.n 

Estado \rdepel"ldiente. El consejo confirma sus resoluciones pasadas. considerando el reforz111nlento y 
desarrollo de las relaciones con estas fuerzas dem:icróticas. 

El Consejo Nacional Palestino torrblén se dirige asimiSlllQ al pueblo americano, llarniindolos a 
esforzarse para poner un fin a la poi ftfca lll!ll!rlc11na que deniega los derechos nacionales del pueblo 
palestino, incluyendo su sagrado derecho 11 la autodetarmínaclón y 11premlándolos a trabajar hacia la. 
adopción da las polfticas que conforman la DeclaraciÓfl de los Oerechos Hunanos y las convenciones y 
resoluclone-s internacionall's y sirven a la búsqueda por la p.u en el Medio Oriente y la seguridad para 

todos sus pueblos, Incluyendo al pueblo palestino. 
El Consejo encarga al Comité Ejecutivo la tarea de realizar la formación del comlU por la 

Perpetuación de la memoria del stnibolo mártlr .-,bu Jlhad, que deberá iniciar su trabajo ff'lllC'diatnmcnta a 
0

la 
final tzacfón del Consejo. 

El consejo en ... 11 sus felicitaciones al Comité sobre el Ejercicio de los Derecho• fnalhnabtes del 
Pueblo Palestino de tas Naciones Unidas, y a las fr11ternas y amistosas instituciones y or;anlzacfOl'\H 
Internacionales no gubl!rnollll!ntales y a tos periodistas y medios que hon permanecido y a"1 pennanece-n por la 

lucha de nuestro pueblo y la lntlfada. 
El Consejo Nacional eicpresa su proflrdo dolor por la continua detención de cientos de cOl!Catlentea de 

entre nuestro pueblo en un núnero de pafses irobtos, condena enérgicamente su contfnua detención, y hacit ui 

llamado a esos paises para poner un fin 11 estas condiciones anormales y libl!rar a equellos corrbatfe-ntes 
para deseripeñar !l.U papel en la lucha. 
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En c.oncluslón, el Consejo Nacional Palestino afirma su COl!pleta confianza de que la justicia de la 
causa palei'ltlna y 105 demandas por las cuales el pueblo palestino están luchando, contlnuaróin para ganar el 
apoyo creciente del pueblo ltbre y honorable alrededor del 111.JOdc:i; y también afirma su corrpleta conffanu en 
la Yictorlo en el camino 11 Jen.isalfn, lil capital de nuestro Est11do palestino independiente.• 

LA INICIATIVA OE PAZ ISRAELI 

En mayo de 1989 et gobierno de Israel aprobó una inclativa de paz de cuatro puntos para 11111 fQSoluclón del 
confl teto del Medio Oriente, los detalles dci lo que ha sido anunciado pril!l'!ro dur11nte una rci.mfóo entre el 
presidente de los EU, Cicorgc Buo;h y el Primer Ministro Israel!, ltzhak Shamir, en \Jilshlngton el 6 de abril. 
Mayormente basado tn tas propuestas de paz hechas por el Hinlstro de Oefonso israelí, ltzhok Rebln, en 
enero de 1989, el nuevo plan siguió a1111entando lo presión diplorn.itlca internoclonal sobre Israel para 
responder o lo sublevación en los territorior. ocupado<; con una acción constructiva p.ara finalizar el 
conlflcto. LOS principales propuestos de la Iniciativo esraelf fueron que lo'l elecciones deberfan ser 
sostenidas en el Banco Occidental y la Franjo de c;aza en orden a factlitor la formación de uno delegación 
apropiada de interlocutores {p.e., los no representantes de In OLP) para tomar parte en las negociaciones 
sobre un acuerdo trnnsicionol, cu.-indo un outogobierno autoritorto pueda ser establecido, El periodo 
transtclonal servirlo como una prueba de cooperaciOn y coexistencia y estarla seguido por los negociaciones 
sobre ISI acuerdo fi11.1t en el cual 1-;rael estarla prepar;:ado para discutir cuolquter opción presentada¡ ~ 
lo.;raot, Egipto y tos EU deb<!rán reconfirmar su corrpromiso con los Acuerdos dl!l Ca1Tp David de 1979; que \os 
EU y Egipto deb<!rfon buscar persuadir a los paises !'\robe-; de desistir de su hostilidad hacia Israel; y que 
los esfuerzos internacionales deberfan estar hechos pnro solucionar t'I "problema hlinOnitorfo" de tos 
habitantes de los CWll)OS de refugio en Jucle11, Samari11 y la Franja de GoZil, En julio de 1989 cu:nro 
ervniendas de In lnlcl3tiv11 de Paz Israel! fueron aprob.ldas por el comité central de Llkud; éstes 
estipulaban que a los residentes del Este de JerLI'!:a!Cn no les serla permitido tomar pnrte en tos elecclont'S 
propuestas en el Banco occidental y en Gaza; que los <1toques violentos por los palestinos deben cesa ante• 
de que las elecciones pudieron ser mantenidas en tos territorios ocuplldos: qt1e el asentamiento Judfo 
deberla continuar en tos territorios y que la scberanfa extranjera no deberla ser concedida en ninguna 
p.11rte de Israel~ y oue el establecimiento de un E~uodo Palestino ol oesti:- del Rfo Jordfin estaba fuera de la 
cuestión, COOIO lo estuvieron las negcciactof'les con la OlP. A fln.:iles de julio, sin Cflb,argo, el .'.iabinete 
lsraelf respaldó uno vez rr.ás to Iniciativa de Paz en su forma original. 

En septferi:ire de 1989 el presidente Hub.lrok de Egipto, solicitó diez garantfas ol gobierno lsrnelf en 

relación con su iniciativa de paz: (1) el conpromlso de aceptar los result11dos de tos elecciones propuestH 
por la Iniciativa de p.:iz; (ji) lo vigilancia de observadores !ntetMciom:ile-:-. en loo:> ('lecciones; Cllf) lo 
gorantfa de imunldad p.¡¡ra todos los represt'ntantes electos: Clv) la retirada de lo fuerzo de Oefensa do 
Israel del órea de ta votación; {v) el conpromiso por el gobierno Israel! de comenz11r las pláticas sobre el 
estatus final de tos territorios ocupados en urn1 fecha especifica de tres a cinco aiíos; Cvl) el fin de tas 
actividades judlas establecidas C'n los territorios ocupados, (viO un interdicto sobre la propaganda de 
elección: Cvili) ID prohibición sobre ta entrBda de loit lsraelft's dentro de tos territorios ocupados en el 
dfa de tas elecciones propuesto; (ix.) el permiso poro los residentes al Este de Jerusalén parll participar 
en los elecciones; O;) el corrpromfso del gobierno Israel f al principio del intercarrblo de tierra por paz. 
Mubarak ofreció tant>h!n presentar las pllitlcos entre l;:as delegaciones palestinos e lsraelfes antes de la 
celebración de las elecciones, pero en octubre de 1989 fue rechazad.'! una propuesta del Sindicato corrpues.to 
del gobierno Israelí, de aceptar su invitación por el Gabinete "Interino• de Israel. En el mismo llll!B el 
Secretarlo de Estado de las H11ciorH!, Unhfas, James Baker, propu:;o una serle de prcpuutas no oficiales que 
apu'ltaban darle un nuevo f~tu a la Iniciativo de la Paz Israel f y a la subsecuente aclaración propuesta 
por el presidente Hubarak. Sobre to base del enter"K:llmiento de que tomaría lugar un diálogo entre tu 
dclegaclof'lcs israelf y palestinas, E.U., solicitó a través del "Plan Baker•, tas gorantfos de que Egipto no 
podrla y no se sustituida por tos pt\estinos en ninguna futura negociación, y que tanto Israel y tos 
potestfnos no tomarfan p.:irrc en nlngün diálogo futuro sobre l.:a b.1se del 'Plan Shamlr'. 
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