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INTRODUCCION. 

En Jos Clltimos 

tran&f ormaciones en 

anos se 

la escena 

han suscitado grandes 

internacional producto del 

denominado fin de la guerra fria y de la serie de reformas 

pol lticas y econbmicas implementadas en la antigua UniOn 

Sovi&tica. Estas modificaciones mundiales se traducen en 

fen6menos como la reunif icaciOn de Alemania, la calda de los 

reg lmenes comunistas en Europa Orienta 1 y 1 a independencia 

de Namibia, hechos que hasta hace alg6n tiempo pareclan 

irrealizables. Pero tambi6n esas transformaciones han 

derivado en serios y complejos problemas que han conmovido 

al mundo, tales como la desapariciOn de la UniOn Sovifttica o 

la crisis yu¡oslava. 

La celeridad con 1 a que estos 

acontecimiento• han ocurrido lleva a pensar en la 

posibilidad de cambios en el corto plazo en distintas ti.reas 

del mundo en las que se escenifican todav!a conflictos 

anejos. Una de el las sin duda es el Medio Oriente, en donde 

se desarro 11 a 1 a conf rontaciOn Arabe-i srae 1 ! vi gente desde 

hace mls de cuatro d6cadas. Como colofOn de la reciente 

guerra del Golfo P6rsico, las gestiones diplomA.ticas para 

101rar una soluciOn a este problema se intensificaron, 

resultando en la celebracibn de las conferencias de Madrid, 

Wa•hi~¡ton y Mosc~, foros en los que se reunieron los bandos 
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antagOnlcos. Pero atm subsisten obst:.Oculos que impiden el 

arribo a una paz permanente entre los cuales se encuentran 

la negativa del Estado de 1 srael a abandonar las zonas 

ocupadas a sus vecinos Arabas en 1967 y la oposiclOn de este 

mismo pals a la formacibn de una entidad palestina 

independiente en el las. Razones de seguridad, de continua 

desconf lanza en 1 as pretensiones de sus vecinos y e 1 

asentimiento de una buena parte de su poblaoiOn, afianzan 

esta postura que, a la vez,, se orienta hacia la futura 

anexiOn de los territorios en litigio. Tal situacibn impide 

un arreglo definitivo al conflicto &.rabe-israell y genera, 

por lo tanto, cierto escepticismo en cuanto al arribo de la 

paz a nivel re11lonal en el corto plazo. 

La persistencia del conflicto constituye 

una amenaza para la estabilidad internacional, toda vez que 

el reordenamiento pol ltioo que sufre nuestro planeta trae 

aparejados nuevos retos a la concordia entre las naciones. 

De ahl el interbs de diversos Estados por promover una 

soluciOn que ayude a un mejor manejo de las relaciones 

internacionales en una 6poca de constantes cambios. En este 

sentido, e 1 "nuevo orden internacional", pregonado por los 

Estados Unidos al final de la guerra del Golfo Pérsico, 

diflcilmente podrta concebirse sin una paz ~rabe-israel\. Un 

nuevo estallido de tas hostilidades en el Medio Oriente 

derivarla adem~s en un desabasto ener¡~tico a distintos 

paises como previamente ha sucedido, situacibn que preocupa 



INTRODUCCION. 

En los "ll l timos af\os se han suscitado grandes 

transformaciones en la escena internacional producto del 

denominado fin de la guerra frla y de la serie de reformas 

pollticas y econOmicas implementadas en ta antigua UniOn 

Soviética. Estas modificaciones mundiales se traducen en 

tenbmenos como la reuniflcaciOn de Alemania, la calda de los 

reglmenes comunistas en Europa Oriental y la independencia 

de Namibia, hechos que hasta hace alg(m tiempo pareclan 

irrealizables. Pero tambi~n esas transformaciones han 

derivado en serios y complejos problemas que han conmovido 

al mundo, tales como la desaparicibn de la UnlOn Sovi6tica o 

la crisis yugoslava. 

La celeridad con 

acontecimientos han ocurrido lleva a 

la que 

pensar 

estos 

en la 

posibilidad de cambios en el corto plazo en distintas A.reas 

del mundo en las que se escenifican todavla conflictos 

aftejos. Una de ellas sin duda es et Medio Oriente, en donde 

se desarrolla la confrontaciOn lrabe-israell vigente desde 

hace mAs de cuatro dflcadas. Como colofOn de ta reciente 

guerra del Golfo PC.rsico, las gestiones diplom~tica& para 

loarar una soluoiOn a este problema se intensificaron, 

resultando en la celebraciOn de las conferencias de Madrid, 

Washi~aton y Moscb, foros en los que se reunieron los bandos 
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antagOnicos. Pero aon subsisten obstAculos que impiden el 

arribo a una paz permanente entre los cuales se encuentran 

la negativa del Estado de Israel a abandonar las zonas 

ocupadas a sus vecinos •rabas en 1967 y la oposioibn de este 

mismo pa!s a la formacibn de una entidad palestina 

independiente en el las. Razones de seguridad, de continua 

desconf lanza en 1 as pretensiones de sus vecinos y e 1 

asentimiento de una buena parte de su pob 1 acibn, afianzan 

esta postura que, a la vez, se orienta hacia la futura 

anexiOn de los territorios en litigio. Tal situaciOn impide 

un arreglo definitivo al conflicto é.rabe-israell y genera, 

por lo tanto, cierto escepticismo en cuanto al arribo de la 

paz a nivel re1lonal en el corto plazo. 

La persistencia del conf 1 icto constituye 

una amenaza para la e&tabilidad internacional, toda vez que 

el reordenamiento polltico que sufre nuestro planeta trae 

aparejados nuevos retos a 1 a concordia entre las naciones. 

De ahl el interlls de diversos Estados por promover una 

soluciOn que ayude a un mejor manejo de las relaciones 

internacionales en una &poca de constantes cambios. En este 

sentido, el "nuevo orden internacional", pregonado por los 

Estados Unidos al final de la guerra del Golfo Pérsico, 

difioilmente podrla concebirse sin una paz Arabe-israeJl. Un 

nuevo estallido de las hostilidades en el Medio Oriente 

derivarla ademAs en un desabasto ener116tico a distintos 

palses como previamente ha sucedido, situaciOn que preocupa 
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en lo particular a los poltticos y diplomAtlcos del mundo. 

Es necesario salvar los obstAculos 

mencionados para arribar a una soluciOn del conflicto, tarea 

que algunos anal is tas consideran mAs fA.ci t en el momento 

actual, en virtud de que con la desapariclOn da la UnlOn 

Sovl6tlca, Israel tiende a dejar de ser un aliado esencial 

para los Estados Unidos en el Medio Oriente. Ademé.a, 1 a 

conflagracibn en el Golfo Pérsico propicib un acercamiento 

norteamericano con algunos de los adversarios del Estado 

judlo, hacho que creo mayores presiones para el retiro de 

éste de los territorios que mantiene ocupados, Sin embargo, 

la misma desapariclOn de la potencia soviética trae 

aparejada Ja migraciOn de judlos rusos hacia Israel, 

problema que preocupa de manera singular a las naciones 

Arabas vecinas y en particular a los palestinos, por sus 

implicaciones territoriales, ya que el gobierno de ese pals 

argumenta la necesidad de retener las zonas ocupadas para 

asentar a los reci&n llegados. 

El objetivo de este trabajo es anal izar la 

polltica que Israel ha desplegado con respecto al problema 

palestino en el marco del proceso de paz para Medio Oriente 

desde 1967, ano en el que ampliO sus dimensiones 

territoriales considerablemente después de la Guerra de los 

Seis Olas sostenida con los paises Ara.bes vecinos. Esta 

poi! ti ca se encuentra condicionada por proyectos 

expanslonistas qua buscan segurar la soberanta israell en 
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algunas o en la totalidad de las zonas ocupadas. Da estos 

proyectos se real iza una descripcibn detallada tomando en 

cuenta tambiCrn su& motivp.clones fundamentales. la& cuales 

son producto de las experiencias histbricas del pueblo 

judlo. Es debido a esto, que se enfatiza en el an~lisls del 

movimiento sionista y de sus principales vertientes. 

Asimismo, el presente trabajo identifica 

las divergencias que, tanto sobre el asunto de la expansibn 

territorial como del proceso de paz, caracterizan a las 

principales fuerzas pollticas israelles y a los distintos 

gobiernos que se han sucedido en e 1 poder desde 1967. No 

obstante el antagonismo de opiniones y proyectos de esas 

fuerzas pol lticas y administraciones, coinciden en partir de 

un argumento aceptado por la mayorla de los actores de la 

vida polltica de Israel, el cual se trata como un aspecto 

fundamental en este documento; la seguridad del Estado 

judlo. 

1srae1 ocupa e 1 papel protagbni ca de 1 

presente estudio, sin embargo, no puede soslayarse la 

actuacibn de la OrganizaciOn para la LiberaciOn de Palestina 

<OLP>, asl como de los Estados Arabas. Esto, porque 

constituyen la contrap.o:.rte con la que el gobierno de Tal 

Aviv tiene que negociar, y, sus posiciones, en diversas 

ocasiones, han determinado la actuacibn del pais 

protagonista en el marco del proceso de paz, estimulando, 

ademAs, los proyectos hebreos de expansiOn territorial. 
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Los Estados Unidos constituyen otro actor 

importante dada su tradicional alianza con Israel Y su 

influencia polltica en ese pats. Esta condiciOn les ha 

11 evado a promover innumerab 1 es 

1 as cua 1 es son analiza das en 

iniciativas diplom~ticas, 

el presente trabajo. En 

contraste, la desaparecida UniOn Soviética y la Comunidad 

Europea, pese a su crucial papel en la celebraoiOn de las 

recientes conversaciones de paz, son consideradas desde una 

perspectiva marginal debido a su relativamente escasa 

vinculaciOn polltica y econOmica con el Estado hebreo. 

El presente trabajo inicia con un capitulo 

en el cual se abordan el estudio del movimiento sioniata 

desde sus orlgenes y las diferencias que ~ste guarda con los 

1 ineamientos de la religi6n judaica. Posteriormento, dentro 

del mismo capitulo, se ca rae ter izan las prlncipales 

vertientes que existieron dontro del movimiento sionista con 

el f 1 n de dar a conocer 1 os antecedentes ideo 16g icos de las 

principales fuerzas polttica.s del actual Estado de Israel y 

sus tendencias expansionistas. 

En el capitulo segundo se entra de lleno 

al estudio de la polltica israell frente a la cuestlbn 

palestina desde el final de Ja Guerra de los Seis Olas, 

poniendo especial énfasis en su vinculación con los 

intereses de expansibn territorial judlos y en su influencia 

sobre el desarrollo del proceso de paz para Medio Oriente. 

Esta secciOn se divide en tres etapas fundamentales: la 
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pol ltica llevada a cabo durante los gobiernos laboristas, 

las iniciativas y proyectos planteados por Jos gobiernos 

derechistas Israel les, y la parAJ isis que en materia del 

proceso de paz caracterizo a la primera coaliciOn formada 

por el Bloque Likud y el Alineamiento Laborista. El oapltulo 

comprende un periodo do veinte a~os en el 

hechos como el fortalecimiento 

que 

del 

se de ser i ben 

movimiento 

independentista palestino, el surgimiento de la ResoluciOn 

242 del Consejo de Seguridad de la ONU, Jos sucesos del 

"septiembre negro", las consecuencias de la guerra del Yom 

Kippur, los Acuerdos de Campo David, la intervenciOn judla 

en Llbano, las diversas iniciativas de paz, y el proyecto de 

confederaciOn jordano palestino. 

El capitulo tercero se refiere a la 

rebeliOn palestina en Jos territorios ocupados y a sus 

consecuencias en el proceso de paz para Medio Oriente, 

destacando en este Oltimo aspecto las transformaciones en la 

posiciOn poi ltica de la OLP. En cuanto al Estado judlo se 

proceda a una descripciOn de sus principales medidas contra 

la revuelta y al impacto que Astas causaron a nivel 

i nternaci ona 1. 

Finalmente, el cuarto capitulo contin~a 

con el estudio da Ja actividad diplomAtica israel 1 e 

internacional en torno a la problemAtica palestina, una vez 

que la rebeJ iOn en los territorios ocupados planteo la 

necesidad de modificar el statu quo. El anAI is is inicia con 
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la creaclbn del segundo gobierno de unidad naciona 1 en 

Israel, abarcando temas tales como la iniciativa Shamir, los 

planes egipcio y nortemericano de 1989, la migraci6n 

sovi6tica hacia el Estado judlo, la polltica del gobierno de 

derecha israel l surgido en 199", las impl ioaciones de la 

guerra del Golfo P6rsico en el proceso de paz lsraelo

palestlno, y finaliza con una descripci6n pormenorizada de 

tas recientes negociaciones de paz t.rabe-israe l les. Dicho 

capitulo es verdaderamente extenso y sus referencias son 

bastante minuciosas, dada la plena vigencia de los 

acontecimientos que se tratan. En este sentido, las 

conversaciones de paz lsraelo-palestinas prosiguen y las 

consecuencias de las crisis del Golfo P~rsico se enouentran 

todavta vigentes, ya sea en la labor mediadora de los 

Estados Unidos o en el inter~s de los Arabas de llegar a un 

acuerdo con Israel. 

Es ast como la presente i nvesti ga.cl On se 

encuentra estructurada bajo un criterio estrictamente 

cronolbgico de 1 os hechos, mismo que emplea, como 

herramienta metodolbgica fundamental, el punto de vista del 

raalls•o polltico (Realpolltik). Dicha corriente de estudio 

de las relaciones internaolonales se refiere a una polltica 

que, independientemente de idea.les o ideologlas, persigue 

afilo la consecucibn de tos intereses de la naoibn que la 

ejecuta, o bien se 

exclusivamente el 

identifica con una polttica. que utiliza 

poder para alcanzar los objetivos 
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particulares de un pats determinado. La sOla menci6n de esta 

teor1a implica una explicacibn de los intereses que impulsan 

el comportamiento israelt frente aJ problema palestino, sin 

que ello pretenda llevar a una justificaci~n premeditada de 

la actitud judla ni a un anllisis parcial de los 

acontecimientos. Esos intereses son considerados, adembs, 

en la medida en que condicionan el desarrollo de las 

negociaciones y, hasta el momento, la ausellCia de un arreglo 

efectivo para las demandas palestinas. 

La misma corriente del realismo polttico 

lleva a la formulacibn de premisas que constituyen el punto 

de partida para la eJaboraciOn del presente anAlisis y, 

dicho sea da paso, para el arribo a las conclusiones 

correspondientes. Oantro de el las, destaca la hipOtesis 

pr i nci pa 1 en 1 a que se sustenta est.e trabajo y 1 a cua. l se 

menciona a continuacibn; 

La negativa del Estado judto a retirarse 
de la totalidad de los territorios ocupados en 1967 ha 
obstaculizado el acceso de unEst.ado palestino 
independtent.e, factor, este bltimo, de cuyocumplimiento 
depende el fin del conflicto ~rabe-is;raelt y el arribo a una 
paz definitiva en eJ Medio Oriente. 

La formulaciOn anterior se ve respaldada 

por una serie de proposiciones que, a manera de herramientas 

auxiliares, coadyuvan a) mejor entendimiento de la presente 

invest1gaciOn. La primera de ellas se encuentra intima.mente 

vinculada a la renuencia israell a abandonar las zonas bajo 

ocupacibn. En este sentido, se considera que la causa de 

esta actitud se deriva precisamente de la suposiclbn de los 
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polttioo& en Tal Aviv de que lo& ~rabas -tanto sirios, 

egipcios, jordanes o palestinos- desean destruir el Estado 

judto. Tal creencia se encuentra fundamentada en lo& hechos. 

Por anos, los ~rabas abogaron por el desmantelamiento de 

Israel debido a que en 1946 se instal6 en un territorio. 

Palestina, que histOricamante les habla pertenecido. Por lo 

tanto, como segunda premisa auxi 1 iar, se plantea que esa 

postura que caracterizo al mundo A.raba 1 levb a dirigentes 

judtos a entender que la supervivencia de su Estado requerla 

de una mayor extensiOn territorial dada su raqultica 

oonfiguraciOn geogrAfica. De tal manera, decidieron 

aprovechar las ventajas ofrecidas por el resultado da la 

Guerra de los Seis Olas, con la cual Israel se apropi~ 

vastas zonas de sus vecinos. 

Como tercera proposiclOn, se considera que 

el interfls de preservar el control de esos territorios ha 

incentivado la formulaclOn de una serie de condiciones por 

parte de Israel para garantizar au presencia en el proceso 

de paz, Una de ellas, es la pretensiOn de imponer su propio 

enteque sobre el procedimiento de las negociaciones. Otra, 

constituye la oposlciOn de los polltico• de Tel Aviv a 

mantener contactos con la Organiza.ciOn para LiberaciOn de 

Palestina COLP>; en un principio, por haber sido una de los 

la eliminaciOn del Estado principales entes impulsores de 

judlo como cuerpo polltico en 

posteriormente, por promover el 

el Medio Oriente, y 

abandono israel1 de los 
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territorios ocupados de Gaza y Cisjordania para establecer 

ahl una entidad palestina soberana. Esta po•iciOn israel l 

deriva en una cuarta premisa: las objecione• lsraelles sobre 

la participaciOn de la OLP en el proceso de paz y la 

negativa al Estado palestino no han variado oficialmente 

desde 1967. De la sOla menciOn de este hecho se infiere que 

una aceptaciOn del gobierno de Tal Aviv, requiere de cambios 

radicales en sus proyectos e intereses. 

Pese a las consideraciones anteriores, 

existen divergencias entre los sectores poi lticos de Israel 

sobre la magnitud de territorio que se pretende anexar. De 

ahl que como &eKta proposiciOn, se juzga que el las influyen 

en las desavaniencias en cuanto a las opiniones sobre la 

::oluclOn del problema palestino, no obstilnte que parten del 

postulado comtm de garantizar la supervivencia del Estado 

mediante la expansiOn territorial. La izquierda y el centro, 

encabezados por los laboristas, proponen la cesiOn de 

algunas zonas densamente pobladas por palestinos a la vecina 

Jordania, busacando resolver asl esta cuestiOn. La derecha, 

en la que destaca el Bloque Llkud, favorece el 

establecimiento de un r6glmen de autonomla para los 

palestinos de los territorios ocupados en el marco de un 

Israel ampliado. 

En suma, con el siguiente documento se 

pretende demostrar que los intereses de eKpansiOn 

territorial de Israel condicionan su polttica hacia la 
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cuestlon palestina y dificultan el arribo de una paz 

efectiva en el Medio Oriente, en tanto que se encuentran 

fundamentados en la suposiclOn comunmente compartida por los 

po 11 tlcos i srae 11 es de que su& vecinos Ar abes proyectan 1 a 

destrucolOn de su Estado. Por el lo, en el anAI is is que a 

continuaoiOn 

fundamental 

se 

quo 

realiza se considera como aspecto 

al abandono de dichas concepciones 

expansionistas y el retiro israel1 de las zonas ocupadas en 

1967, constituyen una condiciOn sine qua non para el logro 

de las aspiraciones nacionales palestinas y de la paz entre 

judlos y A.rabea. 



CAPITULO PRIHERO: 

ANTECEDENTES DE LA PROBLEHATICA ISRAELO-PALESTINA. 



1. ANTECEDENTES DE LA PROBLEnATICA ISRAELO-PALESTINA. 

1.1. El Sionis•o Polttico: Un An&lisis de la ldeologla 
Fundadora dal Estado da Israel. 

El conflicto Arabo-israell no se inicib en 1967. La 

problem~tica. propiamente dicha e&tal 16 en mayo de 1946 con 

la fundaclOn de Israel que, a partir de entonces, ha jugado 

un papel protagbnico en el la debido a su car~cter de Estado 

dotado de instituciones, poblacibn, rellgibn y rasgos 

culturales distintos a los predominantes en el Medio Oriente 

y, sobre todo, por haber despose Ido con su consol idacibn en 

20,000 kilOmetros cuadrados de Palestina al pueblo Arabe que 

histbricamente habla habitado dicho territorio. 

Sin embargo, si se quiere encontrar los 

verdaderos orlgenes de la confrontaclbn ~rabe-israell. 

habrla que remontarse a finales del siglo XIX cuando tiene 

lugar el nacimionto del sionismo. El estudio del movimiento 

sionista, su& caracterl&ticas 1 fundamentos y vertientes 

principales, representa un aspecto esencial para la 

comprensibn de los acontecimientos que se han suscitado 

sobre lodo a partir de 1967, en los Ambitos de la expansiOn 

territorial de Israel y de la polltica instrumentada por 

este pal& frente a la solucibn del problema palestino. Al 

emprender el correspondiente anAlisis sobre el sionismo es 
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pertinente aclarar las diferencias que le separan del 

judatsmo. Esto se debe principalmente a que los medios de 

comunicacibn y la opiniOn p~blica en ¡eneral tienden a usar 

como sinbnimos ambos conceptos, no obstante, que cada uno 

contiene caraoterlstlcas propias tanto en el campo hlstOrico 

como en el contenido ldeolOgioo. 

El historiador y escritor Pablo Montero en 

su trabajo Israel-Palestina: Roapecabszas para Ar•ar, 

refiere qua el t&rmino judalsmo corresponde "a la comunidad 

cuyos miembros, loe judlos, preservan un modo de vida de 

acuerdo a las leyes de la Tor~, reveladas por Jehovl (Dios) 

a Mois~s". 1 Los judlos reconocen ademls un pasado histbrioo 

comf.m, el cual se conjuga con una identidad religiosa y 

cultural que posee casi cuatro mil anos de existencia. En un 

perlado relativamente corto, tal identidad logrb cristalizar 

en un Estado teoorAtico que ocupo el territorio de 

Palestina. Despu&s de caer bajo el dominio romano, la 

poblacibn de dicho Estado fue dispersada hacia el ano 70 DC 

por et resto del mundo, en lo que se denomino diAspora. 

Por el contrario, al sionismo es una 

ideologla surgida a finales del siglo XIX, de car&.oter 

politice que, sin descartar el aspecto religioso, propone la 

restauraciOn del Estado blblico y el retorno de la dl~spara 

a SiOn, ta tierra que corresponderla al pueblo judlo. Pablo 

Montero opina que "se trata de una ideologta de carActer 

nacionalista, surgida en pleno centro de Europa con todos 

los rasgos del moderno nacionalismo europeo de finales del 
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siglo pasado". 2 La af i rmaciOn anterior se encuentra 

fundamentada en un trabajo real izci.do por Nathan Weinstock 

sobre la historia de ese movimiento, quien senalai 

"La cristalizacibn m•s acabada del 
nacionali11mo judlo es el sionismo polltico, doctrina qua 
partiendo del postulado de la incompatibilidad entre los 
judlos y las naciones preconiza la emigraclOn masiva 
hacia un pal& subdesarrollado para al 11 fundar un Estado 
judlo". 3 

La diferencia entre ambos conceptos 

(judalsmo y sioni•mo> resalta en tanto que existen judlos 

que no simpatizan con el movimiento sionista, al igual que 

hay quienes son fervientes partidarios de ~ate. En la 

actualidad, la mayorla de los judlos asume una identidad 

sionista, pero en los orlgenes del movimiento lo• sioniatas 

eran una minorla dentro de au propia comunidad. Incluso, los 

primeros opositores al sionismo fueron judlos,' sobre todo 

elementos religiosos quienes aguardaban el arribo del Mestas 

al mundo para que ~&te los guiase hacia Palestina.• 

El sionismo nacib oficialmente en 1697, al 

real izarse el Primer Congreso Sionista, a instancias del 

periodista judlo-htmgaro Theodor Herzl en Basi lea, Suiza. 

Herzl decla haber sido motivado por los sucesos antijudlos 

desatados en Francia tras el sonado "caso Dreyfus".• A 

partir de entonces, dedicb el resto de su vida a la defensa 

de los judlos. En 1895 escribiO, como una proposiciOn para 

resolver la problem~tica que atravesaban las comunidades 

israelitas 7 en Europa, la obra sobre la que baso su 

posterior actividad polltica: Dar Judsnstaat <El Estado 

JudJo). El trabajo plantee. que la (mica salida posible a la 



4 

"ouestiOn judl•" era la de instaurar un Estado lndependi•nte 

con su propio territorio. Para el lo, ar¡uaentO que los 

judlos oonstttulan una naclbn como cualquier otra y que 

todos lo& pueblos entre los que vlvlan eran, sin exoepclbn, 

"antl1e11tta• ver1onzantes o de•ver1onzado•"·• Tal 

antisamitlamo,' sin embargo, era visto por Herzl como un 

factor que impulsarla a los judloa a concretar au E•tado 

propio. La otra fuerza que ayudarla a lograr este objetivo 

constituirla la rell1lOn judaica. 

La propuaata H•rzl encontraba 

antecedentes pr•ctlcos en la• ml1raclone11 hacia Palestina 

llevada• a cabo desde 1688 por la asoolaolOn de los Amantes 

de SiOn, con propOsltos de colonlzacibn •lrloola y sin que 

existiera un objetivo naoion•l tan ideolOgioamente acabado 

00110 el expue•to por el periodista hOncaro. E&tos priaero• 

intento• •• con.iucaron con 1o• de la Alianza Israelita 

Univer••l que lapulsaba el d••arrollo de la cultura judla 

por medio de la instauractbn de ••cuelas en Palestina. 

Otro• intant.oa previos por atraer 

inmigrantes judtos a Palestina fueron el del Duque de Naxos 

•n el &i&lo XVI Y •1 da Napolebn Bonaparte en 1799. El 

primero obtuvo del Sult•n t.uroo derechos de colonizaciOn 

sobre Tibertades. En tanto, el 1enaral corso al ocupar Gaza 

hizo un llamamiento para que los judlos de Asia y Africa se 

establecieran en ese lu&ar. Aparte de esto& intentos, se 

encuentran las peregrinaciones que durante siglos realizaron 
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los jud\os a Palestina, en particular hacia JerusaUm, 

motivadas por causas estrictamente religiosas. 

Los antecedentes ideolOgicos de la obra de 

Herzl se encuentran en la obra de Moisibs Hess, Ro•a y 

Jerusal•n, publicada en 1860, que se inspiraba, a su vez, en 

un escrito de Ernest Laharanne, secretario particular de 

NapoleOn 111, titulado La Nueva CusstiOn d11 Oriente. 

l•psrlos de Egipto y de Arabia. Reconstitución de Ja 

Naclonalldad Judla. Anos m~s tarde, en 1882, Labn Plnsker, 

un mibdico de Odessa impresionado por los progro•s1 • en la 

Rusia zarista, redacto su libro Autoe•ancipacion. 11 

El Consreso da Basi lea de 1697, presidido 

por Herzl, discutlO tres cuestiones fundamentales. En 

primer tusar, dio inicio al sionismo moderno al plantearse 

qua la "cuestiOn judla" constitula un problema eminentemente 

polltico. En segundo t~rmino, se estableciO que el problema 

deberla ser resuelto on base a la intervenciOn de la& 

potencias dominantes de la ~poca. Finalmente y el a.specto 

mfl.s importante fue que el Congreso definib como objetivo 

principal del movimiento sionista, la creacibn en Palestina 

de un "ho1ar nacional" para el pueblo judlo.• 1 Este hecho 

represento un avance considerable en relaciOn con la 

propuesta original de Herzl, quien en Dflr Judenstaat ee 

manifestaba indistintamente por l~ creaciOn del Estado Judlo 

en.Palestina o Argentina: 

dispuestos 
territorio 
tienen que 

"Entonces, si los gobiernos se muestran 
a conceder alpueblo judlo la soberanla de algbn 
que ha de ser tomado en posesiOn, dos palses 
ser tomados en cuenta: Palestina y la Argentina. 
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En ambos paises se han hecho notables tentativas de 
coloniz.aciOn, basadas en el principio equivocado e.le )i) 
infiltraciOn paulatina de los judlos( ••• > la inmigracU.ir1 
sblo tiene sentido cuando su base es nuestra sobPr~nL~ 
garantizada. La Sociedad de Judlos entablar~ negoci11<:·1°:11H•.-
con 1 as autoridades supremas de 1 pal s. Y bajo '·' 1 
protectorado de las potencias europeas ( ... > Palestina 1 •• 

Argentina? A cuAl de las dos hay que;> dar preferencia? L'-' 
Sociedad tomarA la que se le d~ y hacia la cual se incl in.=• 
la opiniOn genarail del pueblo judlo. La Argentina es por 
naturaleza uno de los paises mtls ricos de la Tierra, di:> 
inmensa superficie, poblaciOn escasa y el ima templado. La 
Repüblica de la Argentina tendrla el mayor interés en 
cedernos unEto porcibn de tierra. Palestina es nuestr;J 
inolvidable patria histórica. El sblo olrla nombrar r~r.: 
par~ n1.1estro pueblo \.In llamado poderoso. Si Su Majestad 
el Sult~n nos diera Palestina nos comprometerlamos a s8nBar 
las finanzas de Turqula. Para Europa formar tamos al 11 una 
parte integrante del baluarte contra el Asia: 
constituirlamos la vanguardia en la lucha contra la 
barbarie 11 • 1 :s 

Et Congreso de Basilea eligib Palestina 

debido. segtln Montero. a poderosos motivos de geopol ltica 

internacional. aparte de la natural atraccibn religiosa y 

afectiva que dicho territorio ejercla hacia los judlos. 14 

Fue evidente desde aquel momento que el movimiento sionista 

se proponla actuar como aliado de las potencias para lograr 

sus objetivos, y asl lo especificb Herzl en una alocusibn 

ante el IV Congreso Sionista celebrado en 1900: 

"C. •• >nuestro retorno es tambi~n un asunto 
del m~s actual inter~s pol ltico de las potencias que 
buscan algo en Asia (,.,)tambi~n es de importancia 
destacada para toda Europa por su posicibn geogrAf icé'. 
Al l l habré., en un tiempo que no puede ser muy lejcrno. un;::1. 
avenida de la cultura y del comercio hacia Asia.••i: 

Para lograr el objetivo de un Estario judlo 

fue necesaria la creacibn de una estructura organizativa qua 

se dedicara a la colonizacibn de Palestina t;:;into corno ;;il 

despliegue de una actividad diplom~tica dirigida ;:;i obtener 

el respaldo internacion¡;¡J la causa sionista. A tales 
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afectos fue oreada la OrganizaciOn Sionista Mundial en el 

Primer Congreso de Basi tea, la cual quedo bajo la 

&upervisiOn de Herzl. 

Con la estructura organizativa necesaria 

el sionismo se presento en el escenario pol ltico mundial. 

Pronto Herzl se encentro negociando con Turqula, Rusia, Gran 

Bretana, Alemania, al Vaticano e Italia. Dado que algunos de 

tos Estados mencionados se encontraban en bandos 

antagbnicos, Montero considera que "tales negociaciones 

constituyeron un juego poi ltico, pendular y contradictorio, 

que pretendla extraer el mAximo provecho de las rivalidades 

entre las potenoias".' 6 Es indiscutible que la conducta 

diplomltioa del sionismo en sus primeros anos le redltuo 

ciertos beneficios que se tradujeron en la continua 

oolonizaciOn judla en Palestina. Durante la Primera Guerra 

Mundial, los sionistas •e encontraron apoyando tanto a Gran 

Bretana como a Turqu!a, potencias que se enfrentaban por el 

dominio del Medio Oriente. Aunque esta actitud caus6 

divisiones entre los sionistas, se consigui6 que ambas 

partes continuaran respaldando a su movimiento. El Sul tA.n 

turco permitiO la colonizaoi6n jud!a mientras conservo el 

control sobre. Palestina. Por su parte, los britAnicos se 

comprometieron en 1917 a instaurar un "hogar nacional" si se 

posesionaban del mismo 

DeclaraciOn Balfour,'' 

territorio, travl!is de la 

El ano de 1660 es senalado por los 

historiadores como la época en la que comenzO la 
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colonizaciOn judla moderna en territorio palestino. En ese 

entonces, de acuerdo con Montero, la minarla judla no 

superaba el 1'J por ciento de la totalidad del pal& y no 

habla tenido oasl problemas de convivencia con la mayorla 

lrabe. Entre 1660 y 1904 se produjo la corriente migratoria 

denominada Prlmsra AllY•. que no sblo se traaladaba a 

Palestina por motivaciones religiosas, sino también por 

objetivos de ocupaci6n territorial y polltica. Este flujo se 

encontraba constituido principalmente por judlos originarios 

de Europa oriental que hulan de los progro•B rusos, aunque 

fue un tanto reducido en n~mero en comparaci6n a migraciones 

ulteriores. La mayorla de los reoi•n llegados compartlan las 

ideas expresadas por LeOn Pinsker en su publ icaciOn 

Autoeaanolpacl~n y eran miembros de la sociedad colonizadora 

de los Amantes de SiOn. 1 • 

Con la Prlaera Aliya iniciaron los 

problemas entre los colonos judlos y los residentes ~rabas. 

Montero sei\ala que la causa mlls importante fue el 

desconocimiento por parte de los nuevos inmigrantes de laa 

coatumbres de producciOn agrlcola palestina. Adem~s, las 

conoepcionea de la tenencia de la tierra eran diferentes. 

Los jud!os compraban el terreno a trav~s de las 

instituciones colonizadoras y bancarias establecidas por la 

OrganizaciOn Sionista Mundial, en base a los principios 

occidentales. Al aduanarse de la tierra, los reciOn 

llegados la consideraban como propiedad privada o de la 

companla colonizadora, y para uso exclusivo de los judlos y 
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no de lo& lrabes. En cambio, estos bltlmos, que en su 

mayorla no eran propietarios, trabajaban la tierra de un 

modo diferente a la concepciOn de propiedad que tralan 

consigo los judlos europeos, explot~ndola en base a formas 

de tenencia comunitaria. De ahl que a los palestinos les 

r•sultara inaceptable la actitud de los colonos de 

impedirles el pastoreo en tierra. en donde ya se habla 

1 evantado. la cosecha, si tuac iOn que pronto dar ivO en la 

ooncepolOn de eatos campesinos de que la compra de 

propiedade• por loa inmiarantes oareola de le&al ldad. 

Postar iormente, se acumularon los resentimientos aue, 

sazonados con consideraciones pol ltioas y rel lgio•a•, 

constit1Jyeron la base de la confrontacibn •rabe-iaraelt..•• 

Hacia 19"4 se mat.erlaliz.O otra corriente 

migratoria conocida como Se1unda AJlya, qua concluyo en los 

inicios de la Primara Guerra Mundial. Al igual que el 

anterior, e&te flujo provenla de Europa Oriental y era 

producto de los pro.ro•• rusos. Una buena parte de los 

inmigrantes eran revolucionarios que hablan part.icipado en 

la inaurrecciOn antizarista de 19"5 y traian consigo m~todos 

d• lucha tomadoe del movimiento subversivo ruso. A partir de 

entonces, empe~aron a surgir los primeros grupos de defensa 

importantes entre los colonos judlo& de Palestina, a la par 

que se incrementaron las disputas con la poblaciOn Araba 

local. 

Las diferencias que privan entre la 

primera Y segunda corriente migratoria son de carlcter tanto 
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organizativo como idealbgico. Bajo este planteamiento, Pablo 

Montero escribe; 

"La Prl•era Al Jya fue encarada < ••• J como 
una empresa capitalista particular, y si compraba la 
tierra a los Ar~bas, a la vez tendla a incorporar a los 
fellahs (campesinos Arabesl como trabajadores, dado el 
costo de ese tipo de fuerza de trabajo. A su vez, los 
colonos judlos tendieron a convertirse en propietarios 
capitalistas y setransformaron en plantadores que 
contrataban la mano de obra barata de los A.rabas. Por el 
contrario, la Segunda AJiya estaba imbuida de manera mA.s 
acentuada de los principios sionistas y competla en el 
mercado de trabajo de manera desventajosa con los 
palestinos. AdemAs, entrb en contradiccibn con los primeros 
colonos e implantb la obligatoriedad del "trabajo judlo", 
con la prohibicibn expresa de contratar mano de obra ~raba. 
Esta pol ltica obviamente generb problemas mucho mois serios 
que los existentes hasta el momento con la poblacibn ~raba 
campesina, dado que lisa y llanamente se les expulsaba de 
la tierra y se les convertla en mano de obra 
desocupada". 2 • 

Los colonos judlos, en especial durante la 

Segunda Aliya, establecieron en Palestina colectividades 

agrlcolas denominadas kibbutzi• y •oshavi•, las cuales 

fueron proyectadas por Aaron David Gordon, un ideOlogo de 

corte socialista inspirado en la filosofla del escritor ruso 

Lebn Tolstoi. La existencia de tales comunidades ha llevado, 

de acuerdo con Maxime Rodinson, a que algunos escritores 

israelles enfaticen el carA.cter socialista del movimiento 

sionista. Semeiantes consideraciones se han encontrado 

dirigidas principalmente a encarar las acusaciones ~rabas en 

~l sentido de que Israel constituye un producto del 

colonialismo europeo. 

Aunque el objetivo del presente trabajo no 

es abundar en et an~lisis da Israel como una entidad 

colonial, resulta indiscutible qua los juicios realizados 
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por los escritora• israelles dan sustento a la conformaoiOn 

misma del movimiento sionista. En su seno, se encontraban 

las mAs diversa• tendencias polttloas que inclulan, aparte 

del &oclalista Gordon, al marxista Ser Borochov, quien 

interpretaba la hietorla judla en los t6rmlnos de una lucha 

da clases, y glorificaba al proletariado israelita cuya 

victoria, dacia, se convortirta en una realidad en 

Palestlna.21 

1.2. Las Corrientes Principales del Slonla•o Polltlco. 

El sionismo como movimiento intecrado por 

fuerzas polttioas y sociales heterog•neas no estaba oxanto 

de contradicciones, rivalidadea, enfrentamientos internos y 

divergencias. Hechos como estos empezaron a volverse 

evidentes durante la &poca en la qu• la Gran Bretafta ocupo 

Palestina, particularmente cuando e•ta potencia procediO a 

limitar la colonizaciOn judla en la d•oada de los cuarenta. 

Dominaban entonces dos tendencias que abn ejercen una 

profunda influencia en la vida polltica del actual Estado de 

Israel: la revta1onlsta y la soc1aldembcrata. 

Por •us rasgos ideolOgicos, loa 

revisionistas repre•entaban el sector nacionalista m~s 

ortodoxo. Convencidos de la necesidad de utilizar "m6todos 

rudos" para la oonstrucciOn del Estado hebreo, se les 

consi~eraba cercanos al fascismo europeo. Tal concepciOn 
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podla encontrar sus fundamentos tambl6n en la presente 

declaraoiOn formulada por su llder Vladimir Jabotinsky: "En 

el principio, Dios creo a la naciOn. El loma lo formul6 en 

contraposlclOn con aqulfl tos que sostienen que primeramente 

fue creada la humanidad. Yo tengo la firme convlcciOn de que 

enfrentados ambos conceptos, primero estA la nacibn". 22 

Esta corriente debe su nombre a la demanda 

presentada por Jabotinsky de que el sionismo revisara su 

programa polltioo en lo que a la extensiOn territorial del 

futuro Estado judlo conoernla. En 1922, la Organiz:aciOn 

Sionista Mundial acepto al memorAndum por medio del cual el 

Ministro de Colonias britAnico Winston Churchlll estableola 

la separaclOn de Transjordanla -hoy Jordania- de la 

jurl&dicciOn de Pal•stina, lo que signlfioO la limitaciOn de 

la colonizaciOn judta a ~•ta tlltima. Tal acciOn suscitO el 

rechazo de ciertos sectores del sionismo que, como 

Jabotinsky 1 posibilidades irrestrlctas de 

oolonizaciOn en las zonas dominadas por los brit~nicos. En 

1924, Jabotinsky oonvoc6 a diferentes grupos inconformes en 

el seno del movimiento sionista a reunirse en Parls, hecho 

que derivo en la fundaclOn del Partido Revi&ionista. 2 ~ 

Jabotinsky y sus seguidores se 

manifestaban por la creaciOn de un Eret~ Yi6rael <Gran 

Israel> que, dentro del espacio del Nilo al Eufrates, 

abarcara no &Oto Pale•tina, sino tambUm Me&opotamia, 

Jordania, Siria, Llbano y el Sina1.:1• Para lograr este 

objetivo, los revisionistas buscaron el apoyo brltlnico, el 
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cual no consiguieron. Incluso 

decidiera restringir en n~mero 

de&puO& de que Londres 

la migracibn judlii. hacia 

Palestina, se convirtieron en los opositores mAs activos a 

los brit•nicos dentro de la• filas del sionismo. 

Los revisionistas contaron despué• con una 

organlzaclOn mi 11 tar conocida como lr•un Tzval Leu•i 

<Organizaoibn Hllitar Nacional), lidereada por Menaohem 

Beguin, 

Israel. 

quien en 1977 se convirtiO en Primer Ministro de 

Esta 

considerable, 

agrupaclOn posela una fuerza militar 

caraoterlstica que posibilltO el deaarrotlo de 

lnnumerablen operaciones guerri ! leras y terroristas en 

contra de los brit~nioos y la poblaoiOn palestina. Sin 

embargo, la lr1un no constitula la Canica formaciOn castrense 

de los revisionistas. Tambibn existla la Leahi o Banda 

Stern, que estaba dirigida por Abraham Starn e Yitzhak 

Shamir, y, al igual que la /rgun, ejerciO actividades 

guerri 1 leras, aunque no era tan poderosa como la 

organizaciOn de Beguin. 2 º 

La corriente predominante dentro del 

sionismo se agrupaba, sin embargo, en torno a la Agencia 

Judla que tenla el control de la polltica interna y exterior 

del movimiento. Sus dirig•ntes -David Ben Gurion y Golda 

Meir, entre otros- procuraron mantener buena& relaciones con 

los britAnioos, a~n cuando Londres hubiese limitado la 

entrada de judlos a Palestina. AdemAs, previamente, en 1922, 

aprobaron la separaciOn de territorio transjordano de 

Palestina. Al igual que los revisionistas contaban con una 
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fuerza ml 1 itar propia, la H•6•n•h, a la que se reconoola 

como la m•s importante y numerosa de las milicias judlas en 

Palestina. Sin embar10, Asta en lugar de combatir a los 

brltAnicos como las formaciones revisionistas, centraba sus 

actividades en la promoolOn de la inmlgraclbn ile1al, en la 

construcclOn de colonias y en organizar el aparato 

gubernamental del futuro Estado de Israel. 

La vinculaclOn de este sector con la 

socialdemocracia internacional determino que obtuviera un 

re•paldo considerable a sus 1astlones diplomAtlcas, a la vez 

que contribuyo a crear la imagen del sionismo como un 

movimiento progresista. De ahl se desprende tambi6n la 

concepciOn bastante difundida del Israel •ociallsta que se 

tuvo en los primeros anos de su ax i stencia y que le fue 

particularmente ~til en las dos primera& confrontaciones con 

loe Estados 6rabes. 2 • 

Ambas corrientes del movimiento sionista, 

han evolucionado y se han insertado en la estructura 

polltica actual del Estado iaraell. Los revisionistas 

crearon en 1946 el Partido Herut <Libertad> que, traa 

absorber a algunas agrupaciones y coaligarse con otras, se 

tranaf ormb en 1973 en el Bloque Likud, 27 Los 

socialdemboratas, por su parte, fundaron el Partido 

Laborista <ttAPAI> y el Partido de los Trabajadores 

Socialistas <MAPAtt> que coaligados dominaron la escena 

polltica de Israel hasta 1977. Su unibn en 1969 dio lugar a 
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la cr•aciOn del Alineamiento Laborista <Ma'arach>, del cual 

HAPAM se separo quince anos despuoa. 2 • 
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2. LA POLITICA DE ISRAEL HACIA LA CUESTIDN PALESTINA1 
PROCESO DE PAZ Y EXPANSION TERRITORIAL C1967-1987>. 

2.1. La Poi ltlca da loa Gobiernos Laborl•t•• frente a 
la Cuesti6n Palestina y Conexiona& con su Polltica 
de Expansi6n Territorial. 

2.1.1. La Gu•rra de los Seis Dlas y la A•pliacl6n 
Territorial de Israel. 

Desde su fundaciOn, en mayo de 1946, Israel &e ha visto 

i nvo Ju orado en oi neo oonf 1 aeraciones de gran envergadura, 

acampanadas de innumerables combates fronterizos. En ninguna 

de ellas, sus vecino• -tanto palestino•, jordanes, sirios o 

egipcios- han logrado derrotarlo. Baste con mencionar que la 

Guerra de los Seis Olas, desarrollada entre el 5 y 18 de 

junto de 1967, fue particularmente significativa por la 

ptrdida de extensiones considerables de territorio Araba a 

manos de los israelles. 

Previamente al estallido de las 

hostilidade•, Egipto bloqueo el Golfo de Aqaba para impedir 

al trlfico mar.ltimo hacia el puerto israell de Eilat, y en 

coordinaoiOn con Siria y Jordania, concentr6 efectivos 

•!litare• a lo largo de sus fronteras con el Estado hebreo. 

Al miamo tiempo, los guerrilleros palestinos buscaron 

cooperar con esos pal se• Arabas incrementando sus 

incursiones a territorio judlo. Estas circunstancias 
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1 l•varon a que Israel iniciara el asalto de las naciones 

vecinas, pretendiendo con el lo eliminar las tentativas de 

aislarlo a travlts del bloqueo marltimo, y anticiparse a 

cualquier ofensiva de parte de los ej6roitos que •e hablan 

agrupado al otro lado de sus limites. 

La flota a•rea egipcia fue aniquilada en 

sus mismos aeropuertos por la avlaoiOn israell, facilitando 

la posterior captura de Gaza y la ocupaciOn de la Pentnsula 

de 1 Slnat en un lapso de •eis dlas. 1 Con respecto a 

Jordania, el Estado judlo se adueftO de la Margen Occidental 

de 1 rlo Jord&.n, también conocida por Cisjordania, y del 

sector oriental de la ciudad de Jerusalén. Siria, en tanto, 

perdiO las Alturas del Got•n, de gran valor estrat6gico, 

pue& desde el las se domina plenamente la regiOn de Galilea, 

s l tuada en a 1 norte de 1•rae1. 

En seis dtas el Estado hebreo tomo 

poseaiOn de todos esos territorio& qua, en conjunto, 

superaban su t.raa, Con esta acoiOn 1 ensachaba sus l lmites 

orilinalea imprimiendo unidad geogrAf ica a una eKtensiOn de 

1B0,000 kilOmetros cuadrados. 2 Tal situaoiOn, indujo a 

algunos sectores de la comunidad internacional a •oponer qua 

las naciones lrabes e•tarlan dispuestas a abandonar al 

estado de beligerancia que mantenlan contra Israel desde 

1946, Y que, por consiguiente, acaptartan y reconocerlan su 

derecho a existir.~ Pero contrariamente a esas expectativas, 

el problema de los territorios ocupados se convirtiO en un 

elemento de disputa regional que le imprimiO una mayor 
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posibilidades de encontrar una soluclOn paolfioa en el corto 

plazo. 

El resultado de la guerra repercutiO 

profundamente en el eso•nario interno de lsrael a tal grado 

de que sus lideres creyeron tener el poder polltico y 

mi 11 tar suf iclente como para que la fuera reconocida su 

aoberanta en algunas de las zona& ocupadas. No obstante, la 

proclamaoiOn por parte de la Knbsset o parlamento i&ra.ell de 

la reunificaciOn de la ciudad de JerusaUm a fina.le& de 

junio de 1967, fue uno de los primeros sucesos que 

contribuyo a alejar toda esperanza de un arra110 ne1ociado 

en el corto plazo. El hecho equival ta a la anexibn del 

sector •rabe de la ciudad que, antaa de la Guerra de lo• 

Seis Olas, habla pertenecido a Jordania. La declsiOn de la 

Kn•sset no tardo en generar reacciones dentro de los Estados 

•rabas que, enardecidos, oonvocaron a una reunibn cumbre en 

Jartum, Sudln, para el 28 de agosto.• La asamblea decidiO 

finalmente fijar una linea polltica eombn con respecto a 

lsrael que, conocida en diversos medios como la polltica de 

los tres no, se reducla a los siguientes principio&: no 

ne¡oclacibn, no reconocimiento, no paz con 1sraet.• 



Zl 

2.1.2. La Resolucl6n 242 da la Or&anlzacl6n da la• 
Naciones Unidas. 

Ante este panorama, el 22 de diciembre de 

1967, el Consejo de Seguridad de la OrganizaclOn de las 

Naciones Unida& aprobO la ResoluolOn 242, que intento 

solucionar el problema de los territorios ocupados y 

propiciar el establecimiento de contactos entre las partes 

contendientes con el propOsito de alcanzar una paz duradera 

en el Medio Oriente. 

"El Consejo de Seguridad, 
Expresando su constante preocupacibn por 

le. grave situaciOn en el Medio Oriente, 
Enfatizando ademA.s que todos los Estados 

miembros, habiendo aceptado la Carta de las Naciones 
Unidas, han contraldo el compromiso de actuar de acuerdo 
con el Articulo 2 de la Carta, 

Enfatizando lo inadmisible de la ocupaci6n 
de tarr i torio por medio de 1 a guerra y la nece& id ad de 
trabajar por una paz justa y duradera en la cual cada 
Estado pueda vivir con seguridad, 

1. Afirma que el cumplimiento de los 
principios de la Carta requiere del establecimiento de 
una paz justa y duradera en el Medio Oriente, la cual 
incluirla la aplicaoi6n de los principio& siguientesi 

a> Retirada de Israel de los territorios 
en recienta conflicto. bl Final izaci6n de todos los 
reclamos o estados de beligerencia,respeto y reconocimiento 
de la soberanla, de la integridadterritorial e 
independencia pol ltica de cads. Estado del A.rea y de su 
derecho a vivir en paz con fronteras seguras 
elnternaoionalmante reconocidas, libres de amenazas o actos 
de fuerza; 

2. Afirma adem•s la necesidad: 
a> De garantizar la libertad de navegaciOn 

en las rutas marltimas internacionales del ~rea, 
b) De alcanzar una solución justa al 

problema de los refugiados, 
el De garantizar la inviolabilidad 

territorial e independenciapolltica de cada Estado en el 
ta.rea a trav~s de distintas medidas, incluyendo zonas 
desmilitarizadas; 

3. Encomienda al 
designar una representaciOn especial 
Medio Oriente, e&tablecer y mantener 
los Estados en cuestiOn con respecto 

Secretario General 
para trasladarse a 

los contactos con 
a promover una 
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eoluoibn paolfioa y aceptada de acuerdo oon las previsiones 
y principios de esta ResoluclOn".• 

La importancia de este documento radica en 

que demanda el intercambio de los territorios bajo la 

ooupaolOn de Israel, por la garantla de paz de los pal ses 

A.rabas a 1 Estado judto. Dicha fOrmula denominada "paz por 

territorios" se convirtlO en la piedra angular de diversas 

iniciativas de paz posteriores. Ast pues, algunos proyectos 

y resoluciones relacionadas con un arreglo paolfioo del 

conflicto Arabe-israell, pasando por el Plan Rogers, los 

Acuerdos de Campo David, los planes Reagan y Fez, el 

proyecto de conferencia internacional de paz, el Plan 

Moubarak de 1969, y al¡unae da las propuesta• surgidas 

a ralz del reciente conf l lcto del Golfo P6r•lco,., 

descansan en este principio. 

De acuerdo al punto tres de la 'Resoluci6n 

242, Ja ONU designb a un representante especial, Gunnar 

Jarring, para ayudar en los esfuerzos dirigidos a obtemtr 

una soluciOn pacifica del conflicto. En diciembre de 1967, 

el enviado de la ONU lnicib una serie de conversaciones con 

Jos gobiernos da Israel, Egipto y Jordania, pero no oon 

Siria, pals que no acepto la Resolucibn 242 en apego a la 

polltica de los tres no definida en la cumbre de Jartum. 

Las pl•tlcas de paz continuaron sin lograrse avances, habida 

cuenta de las diferencias de oplnl6n entre la& partes 

respecto a cuestiones b&sicas como el aspecto territorial.• 

Dicho problema revestla una importancia 

crucial en la ausencia de un acuerdo, toda vez que los 
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•rabea exlglan la restltuoiOn de la totalidad de lo perdido 

en la Guerra de los Seis Olas, mientras que Israel se negaba 

a reple&arse hacia •us fronteras originales. Los dirigentes 

judlos, por el momento, enfatizaban que la ocupaciOn de 

Jerusallfn Este era definitiva y que no diacutlrlan sobre 

este punto,• a la vez que manifestaban aua intenciones de 

anexar otras da las zonas recientemente conquistadas, 

argumentando que listas eran esenciales para la defensa de 

Israel. Esa concepcibn partla del supuesto comunmente 

compartido por los polltioos lsraelles de casi todas las 

ideologlas de que las naciones vecinas proyectaban la 

destruocl6n de su Estado y que ta resoluciOn de Jartum 

conatltuta una prueba fehaciente de su& aprensiones.•• 

2.1.3. El Concapt.o de 
Defendible&. 

Fronteras S•1uras y 

Los poltticos y militares en Tal Avlv 

enfatizaban que Israel habla conseguido en la Guerra de los 

Seis Dlas la "profundidad e&tratflgica" (stratsfic dspthl 

neoa•aria para salvaguardar &U centro econl>mico y 

demogrA.fico, ubicado en la costa medlterrAnea, de cualquier 

posible ofensiva •raba. Los israelles entienden que la 

existencia de e11a "profundida estrat6gica" dependa de la 

ocupaci6n de los territorios arrebatados a lo& paises 

vecinos en la contienda de junio de 1967 y que es esta 

caracterlstica la que aisla a las regiones vitales del pal& 
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de territorio •rabe. 11 Sus dirigentes no dejaban de sei'\alar 

que ta 1 resultado era auspicioso para e 1 Estado jud lo Y 

fueron mAs allA al insistir en la anexibn de algunas de las 

comarcas ocupadas 1 sino es que de todas, para mantener esa 

"profundidad estrat•gica". De tales consider~ciones, de 

acuerdo con el trabajo de Dan Horowitz /1ira11/'6 Conoept. 

af Defensible Bordsrs, surgiO el concepto de fronteras 

seguras Y defendibles, 1 2 que el entonces Viceprimer 

Ministro, general Yigal Allon, definiO de la siguiente 

manera: 

"Las f renteras seguras son f renteras 
pollticas que se sostienen anta profundidad <estratégica 
ol territorial. Es decir, sobre posiciones y obstAculos 
como cauces de rlos, montanas, desiertos y pasos 
estrechos, que impidan el avance de los ej~rcitos de tierra 
y mecanizados. Estas fronteras < ••• ) aseguran adem~s la 
posibi 1 idad de crear un sistema preventivo contra la 
aviaciOn enemiga y la construcciOn de bases de ataque". 13 

Por su parte, el Canciller Abba Eban 

contribuyo con otra definiciOn del concepto al sei"\alar que 

esta clase de fronteras constituyen "l lmites que pueden ser 

defendidos sin una iniciativa anticipatoria". 1 • La 

afirmaciOn de Eban recuerda a la estrategia mi 1 itar 

utilizada por Israel hasta la Guerra de los Seis Olas. 

consistente en otorgar el "primer golpe" sin dar opcibn a un 

ataque previo del bando contrario. Dicha estrategia, segtm 

explica Horowitz, parte del principio de David Ben Gurion de 

"\lavar la batalla hacia dentro de territorio enemigo", 

fo·rmulado durante la primera contienda con los ~rabas en 

1946. 111 
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La ausencia de fronteras que los 

dirigentes israelles pudieran considerar seguras habla 

motivado a instrumentar esa doctrina militar de 

caracterlsttcas ofensivas. Y es bajo esta Optica que Israel 

decidiO lanzar sus efectivos militares contra Siria, EBipto 

y Jordania en junio de 1967. 1 • Contrariamente, la situaoiOn 

1enerada por la Guerra de los Seis Olas habla convertido a 

juicio de los Israel les en innecesaria la doctrina ofensiv•. 

De ah'l que Dan Horow.tz afirme que "la idea de fronteras 

seguras imp 1 loaba e 1 abandono de 1 a estrategia de "primer 

golpe"' y la adopcibn de otra basada en la absorciOn del 

ataque continuada de un contraataque". 17 En otras palabras, 

se descartaba 1 a pos iclOn ofensiva una 

estr icta11ente defensiva, partiendo de 

para 

la 

asumir 

garantla que 

representaba la ocupaoi6n de los territorios recientemente 

capturados. 

Asimismo, las fuerzas poi lticas israel les 

&e pronunciaban por exigir la obtenoi6n de fronteras seguras 

como preoondici6n para cualquier acuerdo de paz con los 

Estados vecinos. Pero este aparente consenso se dilula 

frente a las distintas posiciones existentes sobre la 

magnitud de territorio que Israel se debla adjudicar. 

Intervinieron en la& divergencias consideraciones 

ideolOgicas fundamentales. Loa: sectores mi\s nacionalistas 

como, el Partido Herut, se inclinaban por un mapa 

maximal ista de fronteras seguras; mientras que los 

moderados, representado& por el gobierno laborista, estaban 
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dispue•toa a conceder al gúno& terr i tor los a cambio de paz. 

Estas diferencia• hablan de ser mucho mAs problemAticas en 

lo• anos siguientes, en parte, por la ausencia de un acuerdo 

con los Estados Arabas, pero esencialmente por los 

planteamientos ideo lOgloos de ambos sectores: 1 os primeros 

se encontraban empecinados en con•truir un Ereta Ylsr11sl 

<Gran Israel>, mlenti·aa que los laborista& pretendlan 

conservar el carA.cter judlo del joven Estado mediante su 

opoaioiOn a absorber territorios habitados por un n6mero 

oonaiderable de Arabas. A pesar da esas divergencias de 

opiniOn tan profundas, era un~nime el rechazo a que Israel 

retrocediera hacia los limites anteriores a la Guerra de los 

Seis Dlas, 1 • posioibn que como ya •e ha senalado, constituyo 

•1 motivo de la ausencia de un acuerdo con los pat•es 

vecinos al finalizar la contienda de 1967. 

2.1.4. El Proyaoto de ExpanslOn Territorial de lo& 
Gobiernos Laboristas. 

En aquel entonces, el concepto 

predominante de fronteras seguras era sostenido por el 

laborismo gobe~nante. La mayorta de sus miembros abogaba por 

devolver el Slnat y una parte de la Margen Occidental, a 

cambio de mant•ner la presencia i&rael l en Jerusatttn Este, 

Gaza, las Alturas del Gol~n y al Valle del JordA.n. Para 

lograr la anexlbn de esas A.reas en un futuro, el gobierno 

oomenzb a promover la colonizacibn judla en ellas, sin 
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importarle aparentemente los efectos de ésta accibn en la 

posicibn :a.raba. Especialmente ilustrativas fueron las 

exhortaciones del Canciller Abba Eban a establecer 

asentamientos en los territorios ocupados "a fin de lograr 

mejores resultados a la hora de demarcar las nuevas 

fronteras 11
1 '• y las declaraciones de Golda Meir -Primer 

Ministro en el perlado que va de 1969 a 1974-, en el sentido 

de que la frontera se encontraba hasta donde los jud\os 

habitaban y no donde existiese una linea en el mapa. 2 • 

En la f'largen Occidental, la pal \ti ca de 

colonizacibn observe> los 1 ineamientos de un proyecto 

disei'\ado por el Viceprimer Ministro Yigal Al ton. El Plan 

Al Ion, como se le conoce, fue presentado al gabinete en 

julio de 1967, pero no se aprob6 hasta el año siguiente. 

Desde entonces, se convirtib en el modelo de expansiOn 

territorial laborista por excelencia, cuyas caracterlsticas 

son exp 1 i cadas por e 1 especialista en asuntos socio-

econOmicos Meren Benvenistii 

"Al lon argumentaba que las fronteras 
permanentes de Israel deberlan ser defendibles desde el 
punto de vista estrat~gico y depender de obst6.culos 
topogr~f icos permanentes que ayudaran a resistir un ataque 
de infanterla moderna y a emprender un canta.ataque a gran 
escala. AdemAs, indicaba, que dichas fronteras de 
seguridad deberlan ser pol lticas y esto se lograrla 
mediante la existencia de asentamientos judlos en su 
longitud. De acuerdo con lo anterior, sugerla la anexiOn de 
una franja de entre 1121 y 15\<ilOmetros (de ancho) a lo 
largo del Valle del Jord~n hacia el Mar Muerto. m~s el 
Desierto de Judea y las partes deshabitadas de las Hontai'\as 
de HebrOn. Tombi~n proponla la ane><iOn a Israel del sector 
de EtziOn y la saliente de Lalrtm 11 .21 
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L.a amptitUd de la franja fue aumentada mAs 

tarde a 20 ki lOmetros del rlo JordAn para incluir las 

pendientes occidentales del claro del valle, hecho qua 

permltiO finalmente proyectar la construcciOn de un mayor 

n~mero de asentamientos. No obstante, ya desde antes de la 

aceptaciOn del Plan Allon •e hablan edificado dos colonias 

militares en ese sector. Posteriormente, en 1971, el n6mero 

de asentamientos en el claro del val le se elevo a die;:. 

Para 1975, axistlan dos cadenas de colonias, una a lo largo 

del cauce del rlo y otra en las pendientes occidentales del 

val le. Ademls, de acuerdo con ta ideologla del sionismo 

l abar i sta, todos los asentamientos establecido• ahl 

oonstitulan colectividades agrlcolas: 15 aoshavl• 

Coooperativa• de pequenoa propietarios>, 6 klbbutzl• 

(cooperativas de propiedad comunal>, y dos pue&tos militare• 

nah•'·ªª 
Aparte de que el P 1 an A 1 1 on constituye un 

proyecto do expansiOn territorial sus posibilidades como una 

fbrmula da compromiso con Jordania fueron ampliamente 

con&ider•da& por los lideres israelles. El territorio que se 

pretendta absober no era muy extenso, ademils de que las 

regiones en donde se concentraba 

quadartan fuera del control del 

la poblaciOn 

Estado judlo. 

palestina. 

En este 

•entido, Israel se encontraba dispuesto a otorgar la 

sobaranla de la• regiones de ta Margen Occidental que no 

fueran anaxadas al Rey Hussein de Jordania. z 3 De ahl qua 

autore• como Dan Horowitz opinen que el Plan Al Ion es el 
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primer intento dirigido a fijar las fronteras de 

Cisjordanta. 2 • 

Sin embargo, este proyecto guarda un 

obietivo esenciC1 lmi:>nl:I? estr8te>gico, ya que pretende 

salvaguardar el centro econbmico y demogro\fico de Israel 

frente a un ataque é.rabe. Distintos autores convienen en 

sei'\alar que la presencia polltica y militar judla en el 

Valle del Jordo\n se encuentra encaminada a lograr el 

aislamiento de la Margen Occidental de territorio jordano. 

Con el lo, se busca impedir la entrada dentro de la zona 

palestina de armas o tropas que pudieran ser uti 1 izadas en 

una ofensiva contra el Estado hebreo. En caso de conflicto, 

1 a permanencia en el Jord~n facilitarla cortar las 

comunicsctones entre la Margen Occidental y Ammo\n. 25 De esta 

manera, el Plan Al Ion intenta crear una barrera mi 1 itar y 

demogr~fica, basada Ein la colonizacibn agrlcola judta entre 

las regiones pobladas por jordanes y palestinos, dejando a 

los Oltimos virtualmente rodeados por Israel en los cuatro 

puntos cardinales. Su ~nica vla de comunicaciOn con Jordania 

y el resto del mundo ~raba serla un corredor entre JericO y 

Ramallah, que proyecto el propio Allon. 26 

De cualquier manera, en aquellos momentos, 

la ampliaciOn del espacio flsico y posiblemente el aumento 

de los recursos materiales a expensas de los palestinos, 

significaba para Israel la certeza de una total seguridad, 

independientemente de los distintos en toques que se 

manifestaran en la escena polltica interna sobre la magnitud 
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de territorio qua debla ser adjudicada. Pero esta seguridad 

se habla concebido en el plano de las relaciones con los 

Estados ~rabas y descartaba una atencibn primordial al 

problema palestino que, paulatinamente, iba cobrando 

preponderancia dentro del conflicto lrabe-israelt. 2
" La 

prueba de tales afirmaciones son las propias estipulaciones 

del Plan Al ton que conceden una importancia central a un 

compromiso territorial oon Jordania. Sin embargo, esta 

actitud encontraba en parte su causa en el proyecto nacional 

que sustentaban los palestinos caracterizado por su rechazo 

a la existencia de Israel como Estado. 

2.1.6. l•rael frente al Surgi•iento d• la 
R••lstancla Palestina. 

La Guerra de los Seis Olas habla 1enerado 

la. ooupaolbn de los tll timos reducto• que quedaron a los 

pale•tino& de&pu&s de la con&olidacibn de l&rael 1 Gaza y 

Cisjordania. Ambas zona& estaban bajo la juri&dicciOn, 

respectivamente de Egipto y de Jordania, y &u p~rdida en 

1967 de mano• lrabes provoco qua los palestinos empezaran a 

confiar m~s en sus propios medios y orquestaran una 

actividad polltloa y militar independiente. 

Oe11de antes de la Guerra de los Seis Olas 

los palestino& contaban ya oon una serle de agrupaciones 

polltlc::o-milltares propias. En 1964 fue creada por la Liga 

Ara.be la OrganlzaciOn para la LiberaclOn de Palestina <OLP), 
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como una instancia dirigida a coordinar a los diverso& 

grupos palestinos que real izaban actividades guerrilleras 

contra Israel. Algunas fuentes sostienen que con la creaciOn 

de ta OLP el movimiento palestino quedo subordinado a los 

i ntere•es de los Estado& lrabes, en especia 1 a 1 o& de 

Egipto, naoiOn que en aquel la 6poca encabezaba el frente 

contra Israel. Es por ello que al final de la confrontaoiOn 

de junio de 1967, los grupos guerrl l leros, entra los que se 

encontraban e 1 Frente Popular para 1 a LiberaoiOn de 

Paleatina (FPLP>, el Frente Revolucionario <FRLP> y el 

Movimiento de Liberacibn Nacional Palestina -mejor conocido 

por AJ Fat11h-, impulsaron cambio• al interior de la OLP, 

toda vez que consideraron que los Estados Arabas eran 

responsables de la p•rdida de los territorios da Gaza y 

Ciajordania. 2 • Pronto, los grupos armados obtuvieron la 

mitad de los escanos del Con•ejo Nacional <CNP> o parlamento 

paleatlno, y en 1969 101raron el control total de la OLP al 

ser designado Ya•s•r Arafat, 1 lder da Al Fatah, como 

pre•ldente del comitt ejecutivo de la agrupacibn. 2 • 

La aceptaciOn de Egipto y Jordania a la 

Reso 1 uc10n 242 resintiO 

Y esos dos Estados. 

las relaciones entre 

La situaciOn se 

los palestinos 

tornarla mAs 

prob l em•tica en e 1 transcurso de 1 os anos siguiente•, como 

quede> demostrado particularmente con Jordania durante los 

eventos de Ammt..n, acaecidos en septiembre de 1971. 3 • Los 

palestinos rechazaban la ResoluciOn 242 esgrimiendo al 

argumento de que flista no contemplaba sus aspiraciones 
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nacionales al considerar su problema como una cuestlOn de 

refugiados. Sin embargo, la causa principal de su actitud 

era au negativa a reconocer a Israel como Estado, porque 

hab!a surgido en un territorio que 

consideraban propio. 

los palestinos 

Las estipulaciones de la Carta Nacional de 

1966 ilustran perfectamente este sentimiento, 

particularmente cuando se define a Palestina dentro de las 

fronteras del antiguo mandato brit~nico como la "patria del 

pueblo Araba palestlno",s' y cuando en un articulo posterior 

afirma que "la divisibn de Palestina en 1947 y el 

eatableolmiento del Estado de Israel son enteramente 

ilegales m~s al lA. del tranacur&o del tiempo, porque fueron 

hechos en contra de la voluntad del pueblo palestino y de su 

derecho nacional a au propia patria". Para reafirmar estos 

postulado& niega todo reivindicaciOn histOrica o religiosa 

de los judlos sobre Palestina al senalar que eso• reclamos 

"aon incompatibles con los hechos de la hi&toria y la 

verdadera conoepciOn acerca de qué con&ti tuya un Estado". 

Ademls, rechaza soluciones que fueran "sustitutos de la 

total liberaoiOn de Palestina". De esta manera la soluciOn 

del problema Palestino, segtm la Carta Nacional, no serla 

producto de la nagooiaciOn. sino de la eliminaoiOn de l&raet 

del mapa del Medio Oriente. 32 

El continuo desptaz.amiento al que habla 

eatado sujeto el pueblo palestino desde tos primeros tiempos 

de la colonizaciOn judla en la regiOn explica la postura de 
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su movlmlanto nacional. Temlan qua Gaza y Cisjordania 

corrieran una suerte similar a la del Neguev, Galilea y 

otros terr i tor los que quedaron dentro de los l lml tes de 

Israel entra los anos de 1946 y 1949. 

La falta de lntertts palestino en negociar 

con Israel produjo el efecto de reafirmar a la larga la 

negativa de loa gobernante• judlos a retirarse de Gaza y 

Cisjordania, a la vez que ~otivO su rechazo a todo 

entendimiento con la OLP, impul•~ndoles a mantener una 

visiOn unilateral izada hacia un acuerdo con los Estados 

&rabes. 3 " El general Yitzhak Rabin afirmaba que el Rey 

Husseln constltula "el instrumento m6s eficaz para asegurar 

un progreso hacia la soluoiOn", y que, por el contrario, 

"Yaaaer Arafat representaba mejor que nadie el empefto para 

eliminar a l•rael como Estado judlo". En contraste, solo 

a 1 gunos e 1 ementos dentro de 1 1 abor i&mo gobernante &e 

pronunciaban abiertamente por un acuerdo directo con la OLP, 

pero no ejerclan la suficiente influencia como para conducir 

a l&rael a una reotificacibn de su polltica en aquel 

&entido. E i ne 1 uso, las posibilidades de que esa sector 

obtuviera un mayor respaldo interno disminuyeron debido a 

que con el tiempo se fortalecieron tanto el rechazo a 

dialogar con el grupo de Arafat, como la idea de aneKar la 

mayor parte de los territorios ocupados.s• 
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2.1.6. La "adiacUm Eatadounidanse y los Sucesos da 
Septle•bre Negro. 

La nesatlva lsrael t a retirarse de la 

totalidad de los territorios ocupados constituyo la causa 

principal en la ausencia de un entendimiento con los lrabe& 

a partir da 1967. Dos anos daspu6s de la Guerra de los Seis 

Olas, las negociaciones se encontraban en el l•pa6Sfl, no 

obstante los esfuerzos diplom~tlcos emprendidos por el 

enviado de la ONU Gunnar Jarring. Las posibilidades de un 

acuerdo se vieron todavla reducidas por el estallido de una 

serle de combates fronterizos entre Israel y Egipto en la 

zona del Canal de Suez. 

La sltuaclOn imperante en Suez impulso a 

los Estado• Unidos a promover a fines de 1969 una lnlolatlva 

de paz tendiente resolver el conflicto Arabe-lsraell, 

lntentando respaldar por este medio las gestiones 

diplom&.tloas que la ONU realizaba desde 1967. Sin embarco, 

este plan, formulado por el Secretario de Estado William 

Ro1er•, tenla ciertas particularidades que le podlan aeparar 

de los objetivos que pretendla lo¡rar Gunnar Jarring. seacn 

David Guilmour y Paul Harper, colaboradores del anuario Th• 

lflddls East S.nd North Africa, 1 as propuestas de Rogers 

pretendlan constituir una posicibn intermedia entre la• 

exigencias •rabas de implementar sin restr icoiones la 

Resolucibn 242, y las israelles de negociar directamente el 

trazado de nuevos l lmites. El plan proponla rectificaciones 
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fronterizas mtnimas favorables a l11rael, sin respaldar la 

totalidad de sus exigencias territorlales. 39 

La Primer Ministro Golda Meir se opuso 

inicialmente a la iniciativa estadounidense, aunque, el 

Canciller Abba Eban insistiese que cualquier a•peoto era 

negociable. Las diver1enclas entre Huir y Eban, como senatan 

Gui lmour y Harper, evidenciaban qua el gabinete isr••I t &e 

encontraba profundamente dividido sobre 1 .. cuestiOn 

territorial. 1 • Era posible que con 1u actitud, la Premiar 

bu&cara retener dentro del gobierno al Partido Herut, socio 

minoritario de la coal iciOn, el cual, por otra pal'te, a 

travffs de su l lder, Menachem Beguin, presionaba 

constantemente para que se rechazaran soluciones basadas en 

el retorno de las zonas ocupadas a los Arabe•.~ 7 

Los egipcios tamb16n se opusieron a la 

iniciativa de Washington en virtud del enfrentamiento que 

mantenl+an con l&rael an el Canal de Suez, pero 

posteriormente modificaron su postura. El desasosiego de la 

comunidad internacional ante la posibilidad de que se 

reanudaran las hostilidades en el Medio Oriente abriO el 

camino para la real izaciOn de gestiones diplomA.+tica& 

estadounidenses que intentaron conseguir primero el cese del 

fuego en Suez, para despuAs preparar negociaciones dirigidas 

hacia un acuerdo definitivo entre Arabas a israelles. Para 

conseguir sus objetivos, Washington exigiO garantlas a 

lsrael sobre el retiro de sus tropas de la mayor parte de 

los territorios ocupados a fin de que los Arabas accedieran 
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a dialogar. Resulto, sin embargo, que el gobierno de Tal 

Aviv no se comprometiO a replegarse, aunque, seg6n Guilmour 

y Harper, su respuesta en privado a los diplomAticos 

norteamericano• alentO a que se continuara promoviendo la 

propue•ta Rogare. Teniendo en cuenta estas circunstancia• y 

despu&s de una serle de oonaul tas con otros pal ses Arabas, 

el Presidente egipcio Gamal Abdel Nasser anunciO la 

aceptaoiOn de Egipto a la propuesta estadounidense de cese 

del fuego, seguida de negociaciones, por intermedio de 

Gunnar Jarrlng, para la aplicaciOn de la ResoluciOn 242. 

Lo anterior, junto a las promesas 

estadounidenses de un futuro abastecimiento de armas, motivo 

a que 1&rae1 cesara e 1 fuego en Suez, pero Mei r hizo saber 

que no aceptarla voJver a las fronteras de 1949, aparte de 

que no retirarla las fuerzas judla& de cualquiera de las 

zonas ocupadas sin firmar antes la paz con las naclones 

veolnas.•• 

El cese del fuego fue aprovechado para que 

las partes prosiguieran negociaciones por intermedio del 

representante especial de la ONU y de los Estados Unidos. 

Sin •mbargo, Guilmour y Harper senalan que dos hechos 

afectaron e 1 a·vance de 1 proceso de paz. reg i ona 1. En primer 

lugar, el despJazamiento de misiles sovl•tico& detrAs de las 

lln•a11 egipcias y, en segundo Utrmino, la crisis suscitada 

en Jordania.s 9 Esta bltima revista una importancia esencial 

por sus repercusiones en el movimiento nacional is ta 

palestino. 
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En septiembre de 1970, el Frente Popular 

para la. LiberaciOn de Palestina <FPLP1 de GeoJ"a:e Haba.che 

secuestro cuatro aviones de pasajeros, tres de los cuales 

fueron desviados hacia un campo desierto en Jordania. Los 

guerr i 11 eros, seg(m Gui l mour y Harper, l lberaron a cierto 

nllmero de pasajeros, pero mantuY 1 aron otl"o& 388 como 

rehenes, demandando a cambio de el los la liberaciOn de 

prisioneros palestinos recluidos en c~rceles de Israel. Loa 

aconteclmi en tos tensaron t e.s re J aciones entre pa 1 eat lnos y 

jordanes a tal grado que se desataron los combates 

calteJeros en AmmAn. Sin embargo, el secuestro de Jas 

aeronave& no era la causa esencial de los enfrentamientos. 

Desde anca antes, Jordania estaba siendo afectada por la 

presencia de guerrilleros palestinos. Las tropas i&rael les 

incursionaban en &U territorio para atacar bases 

guerrilleras. da~ando algunas poblaciones jordanas. A pesar 

de el lo, el Rey Hussein se habla ab5tenido de to•ar una 

acci6n en concreto contra las milicias palestinas por temor 

•ocasionar una guerra civil de desastrosas consecuencias.•• 

Fue la aceptaciOn jordana al Plan Rogers 

la que precipita la ruptura con los guerrilleros. La OLP se 

oponla a un acuerdo entre Amm~n y Te1 Aviv al considerar que 

de eate modo se negaban lo& derechos de independencia del 

pueblo palestino, a la vez que &e perpetuaba la existencia 

del Estado judto. Cuando los guerrilleros secuestra.ron las 

aeronaves, las bases de la. confrontaoibn jordano-pa.lestina 

ya estaban dadas. 
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Pocos dla& despu6• de los hechos, el Rey 

Hussein nombro un gobierno militar que enseguida se encargo 

de tomar medidas contra ta guerrilla palestina. Sin embargo, 

los acontecimiento& transgredieron el ambito pol ltico 

jordano. Siria amenazo con intervenir en auxilio de los 

palestinos. Los israelles hicieron lo propio en caao de que 

Oamaaoo ae decidiera a participar en el problema jordano, lo 

que obl igO a los sirios a abstenerse de cumplir sus 

amenazas. Sin embargo, algunos sectores encabezados por los 

¡enerales Moshe Dayan y Arle\ Sharon se manifestaron por 

permitir que los guerrilleros tomaran el poder en AmmAn para 

propio lar que Jordania se convirtiera en un Estado 

palestino. Consideraban que al contar con una entidad 

polttloa propia la.& reclamaciones de los pale&t\nos sobre 

lo• territorio& ocupados e lsrael no podrlan justificar&e, 

••a1urando asl al control judlo sobre Gaza y Cisjordania.•' 

Daspu~s de doca dtaa de cruentos combates 

•n Amm•n, &e f ir•O una tregua promovida por \os Estados 

•rabas, por medio de la oual los palestinos se 

comprometieron a abandonar sus basas en territorio jordano. 

No obstante el fin de la lucha, los sucesos trastocaron el 

proceso de paz. Las gestiones de Jarring tardaron en 

reanudar•• y los E•tados Unidos abandonaron su iniciativa 

diplom•tica. Por &U parte, Israel logro renovar el cese del 

fuego con Egipto sin comprometerse a ceder la total ldad de 

lo• territorios ocupados, como demandaban las naciones 

En consecuencia, se entrb en una etapa de "no 
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guerra, no pazº, que finalizo con el astal lido de la Guerra 

del Yom Kippur en 1973. 42 

2.1.7. La Guarra del Yo• Kippur y •us Con•ecuancias 
en el Proceso de Paz. 

En octubre de 1973, se reanudCI la guerra 

en e1 Medio Oriente. Previamente, el Presidente egipcio 

Anwar El-Sadat habla estado prepar•ndose para atacar Israel. 

ConsiguiO et respaldo financiero del Rey Faisal de Arabia 

Saudita para la compra de a.rmas, mismas que fueron 

suministradas por la Unibn Sovibtica. Despu~s. acordO con el 

dirigente sirio Ha.fez El-Assad empre11der una guerra limitada 

contra Israel destinada recuperar solamente los 

territorios perdidos en 1967. En sus planes, Jordania no 

par\iciparla en ta guerra, pero Sadat confiaba en que 

dislraarla a una part~ da las fuerzas israelles estaclonadas 

en ul Val lo del Jordll.n, las cuales estarlan en constante 

alerta esperando un ataque por el flanco orlental. 

El dla 6 de octubre el ejflrcito egipcio 

cruzb el Canal de Suez y entro en el Sinal. Slmultaneamente, 

los sirios atravesaron las llneas israelles en las Alturas 

del Gol~n, territorio al que estuvieron a punto de recuperar 

en su totalidad. En un par de dlas, Israel contraataco y los 

&irios fueron empujados veinte millas al sur de Damasco, en 

donde finalmente se hicieron fuertes e impidieron que los 

judlos continuaran su avance. 43 La situacibn fue distinta en 



4f/I 

el Sinal, pues los israelles no lograron desalojar a los 

egipcios de los lerritorios que hablan recuperado. El dla 

14. los egipcios pasaron de nuevo a la ofensiva. Pero poco 

daspués, Israel situO una fuerza expedicion~ria en la marg~11 

africana del Canal de Suez, lo que pronto le permitiO 

controlar tanto territorio al occidente del mismo como 

Egipto al oriente.•• 

El alto al fuego fue instaurado en 

definitiva el 24 de octubre a.. trp.vés de la ResoluciOn 336 

del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual establece: 

"El Consejo 
1. Exhorta 

est~n combatiendo a cesar la 
inmediatamente, no después 
adopciOn de esta decisiOn, 
ahora; 

de Seguridad, 
a 1 as partes que al presente 
lucha y toda actividad militar 
de doce horas del acto da 

en 1as posiciones que ocupan 

2. Exhorta a las partes implicadas a 
comenzar inmediatamente despu~s del cese del fuego, la 
implementacibn de la Re&olucibn 242 (1967) del Consejo de 
Seguridad en todas sus partes; 

3. Exige que inmediata y consecuentement a 
con el cese del fuego. comiencen 1 as negociaciones i::intro 
la& partes implicadas, bajo los auspicios aprop1a.dos, 
dirigidos a establecer una paz justa y duradera en el 11Pdic' 
Oriente", 411 

Después de entrar en vigor la resolucibn, 

los Estados Unidos se comprometieron en una ofensiva 

diplomAtica que asegur~ra lea celebracibn de conver::;ai:-iones 

entre las partes contendientes, Las gestionas del Secretario 

de Estado norteamericano Henry Kissinger consiguieron que el 

31 de diciembre se realizara, bajos los auspicios de la ONU, 

la Conferencia de Ginebra para la Paz en el Medio Oriente, 

cuya presidencia ejercieron conjuntamente los Estados Unidos 
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Y la UniOn Sovi~tica. En la conferencia se acordb continuar 

con la& negociaciones a travbs de un grupo militar de 

trabajo, cuyos esfuerzos condujeron a la firma de un Acuerdo 

de Separacibn de Fuerzas entre Egipto e larael, el 17 de 

enero de 1974. Por medio de tal documento, lsrae l acepte. 

retirar sus tropas al oeste del Canal de Suez, y Egipto se 

comprometiO a reducir el nbmero de &us fuerzas en la margen 

oriental. Un acuerdo similar fue firmado entre Israel y 

Siria el 31 de mayo slsuiente, por medio del cual, el Estado 

judlo acepto retirarse de sus recientes conquistas en 

territorio sirio.•• 

La posioibn internacional de Israel se 

ancontrO debi l ltada al final de ta Guerra del Yom Kippur 

debido esencialmente al embargo petrolero que hablan 

emprandido los paises ~rabas contra Occidente. Con tal 

medida los ~rabes intentaban presionar a los Estados 

industrializados a que abandonaran su respaldo a lsrael y a 

que le forzaran a una retirada de los territorios que hab1a 

ocupado en 1967. La di•minuciOn de la producciOn de crudo en 

el Medio Oriente con el paralelo aumento del precio del 

barril, obligb a Europa y a los Estados Unidos a imponer 

restricciones al consumo de carburante durante 1974. Pero 

tambi•n como esperaban los Arabas, los sucesos repercutieron 

en la polttica occidental hacia Medio Oriente.' 7 

Algunos autores como Sherman, por ejemplo, 

han senalado la influencia del embargo petrolero ~raba en la 

decisiOn de Kissingar da emprender las gestiones 
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dlplomi.ticas que condujeron finalmente a los acuerdos da 

separacibn de fuerzas. Asimismo, 

relaciono con el repentino interfjs 

la crisis energlltica se 

de 1 Presidenta Richard 

Nixon de crear "una nueva era de cooperacibn entre los 

Estados Unidos y el mundo Araba", y en la gira que realizb 

por el Medio Oriente.•• En consecuenola, las presiones 

norteamericanas hacia Israel aumentaron, al tiempo que la 

Premiar Meir se enfrentaba una pllrdida de credibilidad a 

nivel interno. 

Et gobierno israell era acusado de no 

haber previsto la ofensiva ~raba de octubre. Esto motivb que 

la opinibn ptabl lea israel 1 favoreciera con sus votos en las 

alecciones de diciembre de 1973 a los partidos de derecha, e 

incluso, ante esta situaclbn, algunos dirigente• laboristas 

como Moahe Oayan, Ministro de Def ansa, se unieron a Menachem 

Beguin, l lder de la oposicibn, conformando de esta manera. el 

Bloque Likud.•• Los hechos provocaron que Golda Meir quedara 

lmposlbi litada para formar un segundo gobierno. Los 

resultados de los comicios otorgaron al laborismo una 

mayorla tan estrecha en el parlamento que le obligb a buscar 

el apoyo de otras organizaciones pollticas para ejercer el 

poder. Sin embargo, algunas de ellas se negaron a colaborar 

con Meir, por lo que la Primer Ministro decidib ceder su 

papel dirigente dentro del Alineamiento Laborista al general 

Yltzhak Rabin, que habla fungido como jefe del estado mayor 

militar durante la Guerra de los Seis Olas. Rabin logrb, 

tras una serle de complicadas negociaciones, constituir una 
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coaliciOn con algunos elementos de izquierda y religiosos 

que, sin embargo, estarla sujeta a una serie de divergencias 

ideolbgioas y rivalidades personales.•• 

En contraste, los reglmenes de Egipto y 

Siria reforzaron su respaldo nivel interno, y Arabia 

Saudita, gracias al control sobre ta mayor1a de las reservas 

de petrbleo del Medio Or lente, adqui r ib un papel 

predominante en la polltica regional. Por su parte, los 

palestinos se sintieron to suficientemente fuertes como para 

realizar una ofensiva diplomAtica que les redituara mayores 

simpatlas. A fines de 1974, los l lderes A.rabee reunidos en 

Rabat decidieron respaldar a la OLP como la "~nica y 

legitima representante del pueblo palestino". HA.e tarde, la 

ONU invito a Yasser Arafat a que expusiera su punto de vista 

sobre la solucibn al conflicto 6.rabe-israelL Y, al ai"lo 

siguiente, la Asamblea General de ese foro internacional 

acepto la creaciOn de un comit~ destinado a promover el 

derecho de los palestinos a la autodeterminaciOn, a la vez 

que adopto una raso l uciOn que denunciaba a 1 sionismo como 

una forma da racismo y dlscrimlnacibn.ª 1 

A pesar de ello, Rabin se negO a reconocer 

la representatividad de la OLP y se esforzb por mantenerla 

fuera del proceso de paz. Su polltica se encontraba dirigida 

primordialmente a alcanzar un acuerdo con los Estados 

A.rabas. Para ello, el Primer Ministro y el Canciller Yigal 

Al Ion ofrecieron realizar algunos sacrificios territoriales, 

situaciOn que facilito ta conclusi6n de un acuerdo con 
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Egipto, en el que Tel Aviv reconocla el control de ese pals 

sobre ciertas kreas del Sinal que le hablan sido arrebatadas 

en la guerra de 1973. Sin embargo, la actitud de Rabin 

•obre la OLP derivo en la ausencia de avances similares en 

relaoiOn a los dem•s palses flrabea. 02 

Los israelles consideraban a la 

organizaoiOn palestina como una entidad terrorista al 

servicio de la destrucciOn de su Estado y fundamentaban su 

concepciOn no solo en la Carta Nacional. sino tambUm en las 

declaraciones de Arafat ante la ONU en 1974. El dirigente de 

la OLP se habla manifestado ante el foro mundii\l por la 

construociOn de un Estado "democr~tico y secular" en la 

totalidad de Palestina, en el que judtos y flrabes pudieran 

gozar de paz e igualdad. Pero su proyecto &ignifioaba de 

cualquier modo la el iminacibn de l&rael como entidad 

independiente, a pesar de su aparente actitud conciliadora. 

Tal propuesta pronto tropezb con la 

intencibn de algunos gobierno& ~rabes de conformar un Estado 

palestino tndepandiente en base a un tratado con lsrael en 

el que reconocieran su derecho a existir dentro de los 

limites anteriores a 1967. La consecusibn de este objetivo 

dependla, sin embargo, de que la OLP l lmi tara sus 

pretensiones territoriales a Gaza y Cisjordania, renunciando 

al Estado unitario en la totalidad de Palestina. Esos 

8Dbiernos la presionaron para conseguir sus propbsitos. 

Al_gunos sectores dentro del movimiento palestino aceptaron 

la propuesta, pero la mayor la arremetib contra el la 
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argumentando que no aceptarlan soluciones parciales. De esta 

manera, \a OLP mantuvo, al menos oficialmente, el proyecto 

de un Estado unitario, a fin de evitar que se profunaizaran 

las divergencias en su seno~ 5 ~ 

El lo motivo la ausencia de una sotucit>n 

aceptable tanto para Israel como para la OLP, convirti,ndose 

la ouest.iOn palestina en el asunto mAs complejo dentro del 

conflicto llrabe-israelt. La colonizaciOn de la Margen 

Occidental y Gaza contribula a agravar tal complejidad y a 

reforz.a.r la renuencia. da Jos sectores m~s radicales de la 

OLP a todo desenlace que no implicara la recuperaci6n total 

de Palestina~ Durante el Gobierno de Rabin, la coloniz.aci6n 

transgrediO los limites establecidos poz· el Plan Al Ion. 

Agrupaciones religiosas y de eKtrema derecha como el Gush 

E•uni• promovieron la creaci~n de asentamiento& en la regiOn 

central de Cisjordania, &rea densamente poblada por 

palestinos~ Rabin mismo emiti6 ordenes di~ersas para remover 

esos asentamientos con el propbsito de sacar del i•passo las 

negociaciones con los Estados ~rabas. Sin embargo, al 

titular de Defensa, Shimon Peras, se abstuvo en varias 

ocasiones a cumplir las Ordenes del Primer Ministro. Esto no 

s6lo generb problemas de oohesibn dentro del gobierno, 114 

sino que la actitud de Pares condujo a la sublavQci6n 

palestina de 1976. 

Israel utiliz.O la fuerza militar para 

contener los disturbios en Ja Margen Occidental y Gaza, pero 

fue evidente desda al principio que se necesitar1a.n otro 
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tipo de medidas para acabarlos. Esto l lavb al gobierno a 

convocar a elecciones municipales en las zonas ocupadas, las 

cuales se celebraron en el mes de abril. La oposiciOn de los 

habitantes al mantenimiento de la ocupaciOn se manifestO en 

el rechazo a opciones pol1ticas partidarias de una estrecha 

oolaboraciOn con Israel y en el triunfo electoral del Frente 

Nacional de los Territorios Ocupados <FNPTO>, vinculado a la 

OLP. 

El hecho fue considerado por los 

observadores como una prueba fehaciente del fortalecimiento 

del nacionalismo palestino en Gaza y Cisjordania, al tiempo 

que constituyo un serio revbs para la polltica israelt. Se 

evidencio que los palestinos de los territorios no 

respaldarlan la cesiOn de parte de Cisjordania al Rey 

Hussein como propugnaban Rabin y &u Canciller Yigal Allon. 

Se hablan manifestado a favor de la opciOn independentista. 

lo que complico a la par la conseouciOn en al corto plazo de 

loe objetivos expansionistas del laborismo gobernanta. 511 

2.2. La Polltica frente a la Cuestion Palestina y las 
Proyecciones Expansionlstas bajo loa Gobiernos del 
Bloqile Ltkud. 

2.2.1. La SoluoiOn Negociada: Los Acuerdos de Ca•po 
David. 

En 1977 se reanudaron los esfuerzos de los 

Estados Unidos para oonsegui r un acuerdo de paz i\rabe

lsrae 11. En enero James Carter habla asumido la presidencia 
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de aquel pala, interesAndose desde un principio por una 

soluciOn pacifica del conf 1 icto. Poco despu(:is de ocupar el 

cargo, enviO al Secretario de Estado, Cyrus Vanee, al Medio 

Oriente con el propClsito expreso de evaluar las diferencias 

existontos on las posiciones de los Estados ~rabas e Israel. 

Su objetivo era lograr negociaciones en el marco de un<l 

conferencia en Ginebra, presidida, como la 1973, por los 

Estados Unidos y la Unibn Sovl~tica. 

En el mes de marzo, el Primer Ministro 

Rabin se reunib con Carter, quien le manifesto su acuerdo en 

la necesidad de otorgar a lsrae 1 unas "fronteras 

defendibles", por medio de alguna.& modificaciones a los 

limites de 1949. La posiciOn estadounidense, sin embargo, 

cambiO pronto de manera radical cuando el propio Carter 

declaro que la creaciOn 

pueblo palestino deberla 

de un "hogar nacional" para e 1 

ser e 1 e 1 amento cu 1 mi nante en un 

acuerdo de paz ~rabe-israell. Esta rectificaciOn resulto 

desagradable para Rabin, quien exigla que se aceptara la 

eKpansíOn de las fronteras israelles de acuerdo a los 

tbrminos del Plan Allon. 11 • Adem~s, las posibilidades de 

lograr una paz en el corto plazo parecieron complicarse tras 

el cambio de gobierno en Israel. 

A principios de 1977, la administraciOn de 

Rabin enfrentaba una crisis interna. El Partido Nacional 

Religioso <MAFDAL> se separo de la coaliciOn por diferencias 

de opiniOn con los laboristas en el ~mbito de la expansiOn 

territorial Y en el de la estricta observancia del Eiilbbath, 
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dta sagrado para 1 os jud l_os. En e 1 primer aspecto, MAFDAL 

comulgaba con el proyecto del Bloque Likud sobre la 

apropiaciOn judla de la totalidad de Cisjordania, y en m#As 

de una ocasibn sus l lderes alentaron a los colonos 

ultraderechi&taa del Gush E•uni• a crear ~sentamientos fuera 

de los llmitea del Plan Al Ion. A tales divergencias se aunb 

un esclndalo financiero que redujo el respaldo en la Knésset 

a los laboristas y obligb a R::i.bin a renunciar, al 

encontrarse 61 mismo involucrado. 07 En consecuencia, se 

celebraron elecciones generales, cuyos resultados 

desalentaron las esperanzas norteamericanas de paz, a pesar 

de que Jos Arabas hablan consentido previamente en asistir a 

la conferencia de Ginebra. 

El Bloque Llkud, partidario de una 

polltica mAs rlgida frente a las concesiones territoriales. 

obtuvo el mayor ntimero de asientos en la Knésset, 

desplazando asl a lo& laboristas de la posiciOn predominante 

que hablan gozado desde 1949 dentro del gobierno. 11 Su 

1 lder, Menachem Beguin, se destacaba por su oposioiOn a los 

arabas y por uus continuas BKhortaciones a la creaciOn de 

Eret .. Yl•rael <Gran Israel> en base a la anexibn de la 

totalidad de los territorios ocupados. En la d6cada de los 

cuarenta, habla dL·igido la organizacibn guerri llora lrgun 

Tav•1 Leu•i y, en ano• mis recientes, se habla identificado 

como uno de los principales impulsores de la creaciOn de 

asentamientos judlos en las regiones capturadas diez ai'\os 

antes. De conformidad con esta trayectoria polltioa, uno de 
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los actos de Beguin al asumir el cargo de Primer Ministro 

fue prometer el mantenimiento de la presencia israall en la 

totalidad de Cisjordania, areumentando que formaba parte de 

los territorios biblicos de Israel. Al mismo tiempo, 

proyecto la construcciOn de asentamientos en e 1 centro de 

esa reglbn,•• en donde se concentra ¡ran parte de la 

poblaciOn palestina, transgrediendo los 1 lmites establecidos 

por el Plan Al Ion para la colonizaciOn. 

La elecclOn de Beguin l levO a Carter a 

buscar respaldo internacional a su proyecto de paz, 

pretendiendo neutralizar de este modo cualquier objeciOn que 

el nuevo gobierno israell pudiera presentar. La propuesta de 

la formaciOn de un "hogar nacional" para los palestinos fue 

dada a conocer a los jefes de gobierno de Europa Occidental, 

quienes decidieron apoyar 1 a. La Unibn Sovi~tica, mientras 

tanto, se comprometlb a presidir junto con Washington la 

futura conferencia de paz. El punto delicado de la polltica 

de Carter estribaba en que confiaba en atraer a Israel a un 

proceso pacificador que implicara el retiro judlo de las 

zonas ocupadas y la solucibn al problema palestino mediante 

1 a crea.e i bn de un "hogar naciona 1", en momentos en que se 

habla instalado en Tel Aviv un gobierno reacio a las 

concesiones territoriales. Beguin se mostrb hostil desde un 

principio a los planes de Cartar, al anteponer toda una 

serie de obst:iculos que iban desde su desacuerdo en la 

celebracibn de la conferencia de Ginebra a su mA.s enfAtico 

rechazo a la idea del "hogar nacional" palestino. En vez de 
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aceptar las propuestas de Car ter, propuso negociaciones por 

separado con cada uno de los Estados ~rabas y exigiO la 

exclusiOn de la OLP dentro del proceso de paz. 

A pesar de las di f icu 1 tades planteadas por 

Israel, las gestiones de Car ter tambi~n tuvieron 

complicaciones dentro del campo araba. Para lograr el 

establecimiento de un "hogar nacional" palestino, los 

norteamericanos requer lan que la OLP modi f loara su postura 

tradicional en torno al Estado unitario en la totalidad de 

Palestina y reconociera a Israel. Arafat se abstuvo de 

proceder a 1 respecto, aunque ~ 1 y algunos dirigentes 

empezaron a hablar de la posibilidad de establecer una 

entidad i11dependiente "en cualquier parte de Palestina de la 

que los iarael les &\J retiraran".•• Entonces, los Estados 

Unidos, por intermedio de los paises ~rabes, ofrecieron 

promover reformas a la Resoluci~n 242, ahadiendo un apartado 

que aludiera a los derechos de autodeterminaciOn palestina. 

La OLP no dio una respuesta definitiva, pero el anuncio de 

Beguin sobre la exten&ibn de los servicios de salud y 

eduoaciOn israelles a Gaza y Cisjordania, contribuyo a 

complicar las posibilidades de una aceptaciOn palestina a 

las propoaiciories norteamericanas. 

A la par que buscaba afianzar su presencia 

en los territorios palestinos, l srae 1 mantuvo conversaciones 

co_n autoridades de Washington sobre las posibi 1 idades de 

concertar la paz con los ~rabas. Por fin, en septiembre, el 

Canciller Moshe Dayan hizo del conocimiento de Carter una 



51 

propuesta de compromiso territorial con Egipto que, sin 

embargo, se negaba a plantear el retiro israell de Gaza y 

Cisjordania. El Primer Ministro no deseaba emprender a t atan 

paso que pudiera conducir a la creacibn de un Estado 

palestino. En cambio, &e empezó a vislumbrar la posibilidad 

de que Israel continuara con la devoluciOn del Sinal, que 

habla iniciado con el primer acuerdo de separaci6n fuerzas 

firmado con Egipto en 1974. 

La actitud israel l en cuanto al problema 

palestino, sin embargo, hizo suponer a los Estados Unidos 

que se anular tan las posibi 1 idades de un acuerdo regional. 

En consecuencia, lanzaron una iniciativa diplomAtica que 

buscaba incluir a los palestinos dentro de la delegaciOn de 

alg~n pals Arabe que participara en la conferencia de 

Ginebra. Dayan acepto la propuesta, haciendo saber, no 

obstante, que su decisiOn no significaba que Israel se 

encontrara preparado a negociar con la OLP o a rectificar su 

postura en lo que concernla al "hogar nacional" palestino. A 

pesar de el lo, los Estados Unidos creyeron aparentemente que 

la aprobacibn de Dayan reducla las diferencias oon Beguin. 

En octubre, fue emitida una dec 1 araciOn conjunta con 1 a 

UniOn Soviética en la que se aseguraba el cumplimiento de 

los "legltimos derechos de los palestinos" en el caso de 

lograrse un acuerdo de paz para la regiOn. Las intenciones 

que se aseguraban en el comunicado y la adhesiOn de la OLP a 

bste poco despu(ts, l levO a Beguin a descartar la 
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partiolpacian israel l en ta conferencia propuesta por 

Car ter. 

Ante este panorama, el 9 de noviembre de 

1977, al Presidente egipcio An'flar El-Sadat manifestb su 

lntenclOn de 

israell, en 

ir a JerusaUm para negociar con e1 gobierno 

vista de que consideraba escasas las 

posibilidades de que prosperaran tas propuestas de Carter.• 1 

El anuncio era consecuente con ta pol ltica exterior 

despleKada por Sadat deapués de la Guerra del Yom Klppur. 

Sus objetivos se enfocaban a la recuperaciOn del Sinal Y a 

la creaciOn de un el ima de paz que permitiera el desarrollo 

de la actividad econOmica,• 2 derlv~ndose de ahl toda la gama 

de movimientos diplomAtioos egipcios desdo la firma del 

primer acuerdo de separaclbn de tuerzas con Israel en 1974. 

La declaraciOn de Sadat provoco el 

a•ceptlclsmo mundia.1. Eran graves 1as diferencias que 

separaban a •rabas e israelles, sobre todo despu~s de que el 

Bloque Likud asumiO el poder en Tal Aviv. Sin embargo, 

Beguin, a travts de los Estados Unidos, manifestO su 

disposlciOn de recibir al mandatario egipcio en Jerusalén. 

Sadat arribb a Israel el 19 de noviembre, y ~l dla siguiente 

oompareciO ant9 la Kn~sset. Ahl el Presidente insto a sus 

interlocutores a "derribar la barrera psicolOgica de Ja 

desconfianza" y expuso cinco puntos que consideraba 

fundamentales para cualquier acuerdo de paz en el Medio 

Oriente: terminar Ja ocupaciOn i&raell de los territorios de 

Gaza, Cisjordania, la Penlnsula del Sinal y las Alturas del 
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Got•n; propiciar el logro de los derechos fundamentales de 

los palestinos en base a la autodeterminacibn y a la 

formacibn de un Estado; asegurar el derecho de todos los 

Estados de ta regiOn a vivir en paz dentro de fronteras 

&eguras; establecer un compromiso de parte de todo& los 

Estados de la reglbn para conducir sus relacione& conforme a 

la Carta de Naciones Unidas, sobre todo en lo referente a la 

soluciOn paclfica de las controversias, y concluir con el 

estado d• beligerancia en la zona.•~ 

La visita de Sadat a Jerusalt!n fue 

considerada por los israel\es como el primer paso hacia el 

fin de su aislamiento regional. En los Estados Unidos fue 

recibida con entusiasmo. En tanto, los Arabas asumieron 

posicionas disimiles. De una parte, se encontraban aquéllos 

que hablan aprobado la acciOn de Sadat, y, por otra, los 

que la condenaban. Tal situaciOn, como senata Stave 

Sherman, origino que los paises Arabas carecieran de un 

enfoque com~n que les permitiera negociar en conjunto y de 

manera coordinada con Israel, orillando a Egipto a continuar 

por su cuenta con el proceso iniciado con la visita de Sadat 

a Jerusal&n, sin importarle las opiniones de sus aliados. 

Beguin asumiO entonces que Sadat habla 

perdido las esperanzas de una soluciOn global y que sus 

esfuerzos se centrar lan en a.del ante en cu 1 minar una paz 

bilateral. En consecuencia, ofreciO el repliegue de la 

Penlnsula del Sinal; no obstante, se opuso a la devoluciOn 

de las otras zonas que se hallaban bajo ocupaciOn y a 
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promover la formaciO.n de un E&tado palestino. Es decir, que 

se presentó la oportunidad de conversar sobre futuro del 

Sinal, pero persistla la negativa israel1 de conceder la 

independencia a los palestinos. En vez da el lo, Beguin 

propuso a Sadat 

limitada.• 4 Su 

1 a oreaci6n de un régimen 

iniciativa prometla el 

de autonomla 

fin de la 

administracibn mi 1 i ta.r is rae l l 1 1 a concesiOn de derecho& 

electorales para los palestinos y la formaciOn de un Consejo 

Administrativo, el cual tendrla competencia sobre eduoaci6n, 

culto, transporte. empleo, retorno de refugiados y otros 

aspectos. Seg~n Domingo Amuch~stagui, esa proyecto tambi6n 

hablaba de la creación de una comisi6n integrada por el 

Consejo, lsrael, Egipto y Jordania para autorizar el retorno 

da un "nfJmero raz:onable" de refugiados palestinos radica.dos 

en los Estados A..rabes. Asimismo, )os israelleli goza.rtan del 

derecho de adquirir tierras e instalarse como residentes en 

Gaza Y Cisjordania, pero el Estado jud!c se mostrarla 

dispuesto a sostener negociaciones sobre esas zonas en 

"JnterCls de la paz". Sin embargo, so propon1a que 

independientemente de 1 ras u l ta do de las neeociacione&, 

larael continuara controlando ta "seguridad y el orden 

p~blioo" en Jos territorios ocupados, a~n despubs de la 

desaparic10n de la administración militar (Ver Anexo lJ.•ª 

Los pa lses Ara bes rechazaron el proyecto 

de Beguin y Jo consideraron como una fOrmula que buscaba. 

prolongar la presencia israall en la Margen Occid0nta1 y 

Gaza. Esta aotitud complicb la posiciOn da Sadat en )as 
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negociaciones, motiv•ndola a negar su adheslOn a la 

totalidad de las sugerencias i srae l ies. Car ter, que 1 as 

respaldo en un principio, debiO rectificar su poslciOn a 

causa de la raacclOn de Sadat. Se manifestb por reconocer 

"los derechos legltlmos del pueblo palestino" en cualquier 

acuerdo de paz me sor lenta 1 y por permitir al mismo 

"participar en la determlnaoiOn de su propio destino". 

A pesar de el lo, para entonces las 

posibilidades de un acuerdo bilateral entre Israel y Egipto 

eran mayores a las de un arreglo global que incluyera una 

soluciOn satisfactoria del problema palestino.•• En una 

reuniOn sostenida por Beguin y Sadat se opto por dividir las 

negociaciones en dos 11.reast una que atendiera el asunto 

palestino y otra que se encargara de las cuestiones 

bilaterales. El propOslto de la decls!On era el de no 

entorpecer las posibi 1 idades de un acuerdo egipcio-israel 1 

con la discusiOn del problema palestino. No obstante, la 

insistencia de Beguin de que persistieran los asentamientos 

judlos en el Sinal fue un aspecto que dificult6 las 

conversaciones entre ambas partes. Incluso, a principios de 

1978, Sadat ordeno por este motivo la retirada de la 

delegaci6n egipcia que negociaba con Beguin el futuro de la 

Penlnsula. Alarmados por tal actitud, los Estados Unidos 

presionaron a l srae l para que no insistiera en la 

permanencia de los colonos. Pero fue la intervenciOn israell 

en el sur de Llbano en marzo de 1976 1 la que, ademA.s de 

distanciar a Beguin de Washington, hizo pal igrar el proceso 
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de paz entre El Cairo y Tel Aviv. La acoiOn derivo en un 

periodo de estancamiento, que Cart.er trato de solucionar 

persuadiendo a Beguin y a Sadat de enviar a sus respectivos 

cancilleres a reunirse con el Secretario de Estado Cyrus 

Vanee. Pero no resultaron de tal reuniOn acuerdos que 

permitieran continuar con las conversaciones. E, incluso, el 

Presidente egipcio se abstuvo de negociar en tanto Beguin no 

se comprometiera a desplazar las colonias jud1as del Sinal y 

modificara su actitud sobre el problema palestino.• 7 

Esto motivo a Carter a emprender una 

ofensiva diplomAtica final que consiguiera, al menos, las 

bases de un pacto entre Israel y Egipto. Convoco a Baguio y 

Sadat a reunirse con ~l en su residencia de Campo David, sin 

ignorar lo que un fracaso en las conversaciones podrla 

significar para el prestigio internacional de los Estados 

Unidos. El 17 de septiembre de 1978 surgieron dos proyectos; 

uno relativo a la paz entre Egipto e Israel <Acuerdo Marco 

para la Conc 1 us i bn de un Tratado de Paz. entre Egipto e 

Israel), y un segundo sobre la paz en el Medio Oriente 

<Acuerdo Marco para la Paz en al Medio Oriente>. En el 

primero Beguin y Sadat se comprometieron a firmar despu6s de 

tres meses un. trata.do de paz en e 1 que se garantizara la 

devoluoibn del Sinal a Egipto y el establecimiento de las 

relaciones diplom•tlcas bilaterales. 

El segundo acuerdo resulta particular11ente 

interesante porque intentaba resolver el futuro de la 

poblaclbn palestina de Gaza y Cisjordania mediante la 
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apl icacibn de un plan de autonomla en una serie de fases. En 

primer lugar, se real izarlan negociaciones entre Israel, 

Jordania, Egipto y representantes palestinos no ligados a la 

OLP, para acordar las atribuciones de un rtgimen autOnomo. 

Después, se celebrarlan aleccione& para escoger a los 

miembros del autogobierne, el cual estarla destinado a 

remplazar a las autoridades militares israelles. Las 

autoridades electas dirigirlan el gobierno autOnomo por un 

perlado transitorio de cinco a~os y sus responsabilidades se 

1 imitarlan a rubros como la educaciOn, salud, culto, 

transporte y otros aspectos menores. Y tan pronto como fuese 

posible, pero no mAa al IA del tercer af\o del perlado de 

transiciOn, sus representantes negociarlan con lsrael. 

Jordania y Egipto el estatuto definitivo de Gaza y 

Cisjordania.•' 

La firma de los Acuerdos de Campo David 

suscito una serie de reacciones diversas tanto en los palses 

signatarios como en otros actores involucrados dentro del 

conflicto t.rabe-israell. Carter consol idb su posioiOn 

interna gracias a que diversos sectores de la opiniOn 

ptlbl ica norteamericana consideraron que su labor personal 

habla producido la firma de los convenios. Los israelles 

supusieron, por su parte, que Beguin iba a concluir la paz 

con Egipto sin comprometerse a la devolucibn de la totalidad 

de los territorios ocupados, salvo el Sinal. Sadat, en 

cambio, se entrentb a las criticas del mundo :..rabe que le 

si.cusaban de haber abandonado la causa palestina y a sus 
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aliados. Incluso Arabia Saudita, aliado tradicional de 

Washington en el Medio Oriente, se uniO a tos que reprobaron 

la acciOn, calificando a los acuerdos como "una fbrmula 

inaceptable para ta paz". AdamAs, afloraron las protestas en 

el seno de la sociedad egipcia. Esta oposicibn interna 

obligo a renunciar al Canciller Boutros Ghali e lnstlgO, 

tres anos despu~s. al asesinato de Sadat. 

L.os Acuerdos de Campo David han 

constituido uno de los hechos m~s discutidos de la 

diplomacia regional, especialmente en lo que se refiere a 

la• posibilidades de autodeterminaciOn para los palestinos. 

De acuerdo con Sherman, mientras que algunos analistas 

senalaban sus aparentes virtudes, otros los concibieron como 

un grave error de la pot \tica egipcia, Sus defensores 

argumentaban que si los palestinos cooperaban en las 

conversaciones para el periodo transitorio do autonomla, 

iniciarla un proceso irrever5ibla, cuyo resultado podrla 

llevar a la creacibn de un Estado independiente, Pero si 

listo& rehusaban cooperar, Israel tomarla el hecho como una 

eMCU&a para perpetuar su autoridad en Gaza y Cisjordania. 

Sus detractores, en cambio, estimaban que Egipto habla 

negociado en nombre de los palestinos sin que hubieran sido 

consultados. A esto, agregaban que las estipulaciones sobre 

1& autonomla eran demasiado imprecisas, lo que daba pie al 

temor de que Israel impidiera su implementaciOn en un 

momento determinado. Adem~s, cre\an que Tel Aviv no tenla la 

intenciOn de abandonar Gaza y Cisjordania, por lo que daban 
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por descartado cualquier paso hacia la consecuciOn de un 

Estado palestino independiente en esos territorios. Estos 

argumentos resultaron fortalecido& tras un discurso 

pronunciado por Beguin en la Knlfsset poco después de la 

firma de los acuerdos, en el que rechazo la independencia 

palestina. y dio a conocer un programa para la construcciOn 

de nuevos asentamientos en e 1 centro de 1 a Margen 

Occidentat.•• 

En consecuencia, los Estados ~rabas 

convocaron a una reuniOn en Bagdad que finalmente acordO 

aislar a Egipto y suspender la ayuda econOmica destinada a 

ese pals tan pronto como suscribiera la paz con 1 srael. 

Sherman estima que con ello se otorgaba a Sadat una ~ltima 

oportunidad para reconsiderar su postura y preservar ast sus 

vinculo& con las demAs naciones Arabas. Todo parecta indicar 

que el Presidente egipcio precederla actuar conforme a lo 

esperado por los Arabas despu6s de pedir una revisi6n de los 

acuerdos tras la negativa de Beguin de cesar la colonizacibn 

judla en Gaza y Cisjordania. Pero, aunque las negociaciones 

entraron en un nuevo i•passs, Carter pudo persuadir a Sadat 

de modificar su posicibn. Esto permitib que el 25 de marzo 

de 1979 los gobiernos de Tal Aviv y El Cairo suscribieran 

finalmente el tratado de paz en Washington. 

Entonces, los Estados •rabas celebraron 

una segunda reunibn en Bagdad en la que acordaron imponer un 

boicot econOmico y polltico a Egipto, ademAs del retiro de 

1 a sede de 1 a Liga Ar abe de ese pal s para reubicarla en 
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Ttanez. Poco despu~s. suspendieron SUB relaciones 

diplomAticas con El Cairo, bajo el argumento de que el 

tratado de paz egipcio-israell no disponla de alguna 

clAusula que hiciese alusiOn a 1 a autodetermi naciOn 

palestina. Para los lrabes, Sadat habla realizado demasiadas 

concesiones a Baguln, hecho que consideraban impulsarla a 

los israelle& a mantener la colonizaciOn de Gaza Y 

Cisjordania. Por el contrario, Sadat concebl~ el tratado de 

paz egipcio-israell como el primer paso hacia la paz 

regional. 

Pero las conversaciones entre Egipto 

Israel sobre la autonomla palestina se prolongaron a lo 

largo de 1979 y parte de 198k'I, sin resulta.dos a 1 entado ras. 

El principal obst•culo para su consecuciOn era la negativa 

de Beguin a detener la colonizaciOn judla en Gaza y 

Cisjordania. En e&te sentido, el Primer Ministro habla 

comunicado en mayo de 1979 que después del Sinal ning~n otro 

territorio serla devuelto, siendo éste un mensaje claro para 

Sadat y tantos otros que se encontraban esperanzados en que 

la fbrmula de autonomla permitiera el acceso al Estado 

palestino. Con el lo, Beguin manifestaba su intenciOn de 

perpetuar BU autoridad en Gaza y Cisjordania, 

independientemente de la aplicaciOn de los Acuerdos de Campo 

David. 

Pero, mtk.s que por convicciOn propia, asta 

actitud obedacla a fuertes presiones generadas en los 

sectores ultranacionalistas. El Partido MAFDAL y algunas 
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facciones del propio Bloque Likud se hablan opuesto desde un 

principio a una paz con Egipto sustentada en la devoluciOn 

del Sinal. Temlan, ademAs, que la aplicaciOn del plan de 

autonomla para Gaza y Cisjordania condujera a la creaciOn de 

una entidad palestina independiente. Por el to, empezaron a 

cuestionar el liderazgo de Beguina tal grado que finalmente 

se separo un sector importante del Bloque Likud, 

constituyendo el Partido Tehiya. 1 • 

Boguin desde entonces se vio obligado a 

instaurar una serie de medidas que tenlan como fin 

restablecer 1 a confianza de esos grupos los que 

tradicionalmente se habla apoyado. En 1980 emitiO un decreto 

que declaraba a Jerusal~n como la capital "eterna e 

indivisible" del Estado de Israel, y, un af\o mAs tarde, 

decidib la anexiOn de las Alturas del GolAn, al tiempo que 

imprlmiO mayor celeridad a la construccibn de asentamientos 

en Cisjordania.7' 

2.2.2. El Proyecto de ExpansiOn Territorial del 
Bloque Llkud. 

La mayor preocupacibn el Bloque Likud en 

el aspecto territorial era la de asegurar el dominio judlo 

sobre el Gol:t.n sirio, Gaza y la totalidad de Cisjordania. 

Desde sus af'\os como tuerza de oposicibn, se habla 

caracteriza do por sus demandas de anexar todos los 

le1·rilorios que hablan caldo en manos de Israel en 1967. 
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Cons 1 derando ta 1 es antecedentes, causb extrai"leza en 1 a 

opiniOn ptiblica internacionéll el compromiso de Beguin de 

devolver el Sinal a Egipto; sin embargo, tal heoho ha sido 

considerado por el escritor cubano Domingo Amuc:h~stegui como 

producto de la serie de ccimbios operado~ dende 197.:;, a ralz 

de la conferencia de Ginebra. Efectivamente, Beguin tan s61o 

dio continuidad a los acuerdos que los laboristas hablan 

signa.do previamente con El Cairo sobre la Penlnsula del 

Sinal. 77 Pero al mismo tiempo, Ya fuera por convicc.iOn 

propia o por las presiones de sus colaboradores, el Primer 

Ministro busco consolidar el control sobre los dem~s 

territorios, promoviendo una intensa campana de colonizaci6n 

que en Cisjordania obedeciO a los parAmetros del Plan 

Orob 1 es. 

Desde que asumiO el poder, Baguin autorizo 

la axpansiOn de asentamientos en el centro de esa región, 

respaldando asl la labor colonizadora iniciada por el Gush 

E•unia a principios de la d~cada de los setenta. La 

OrganlzaclOn Sionista Mundial <OSMl recogiO las ideas 

principales de la polltica de colonizacibn del Gush Emuni01 y 

las dotb de un objetivo estrattigico al formular el Plan 

Orobias en 1978, mismo que Beguin y su Ministro de 

Agricultura, Arlel Sharon, implementaron conclenzudamente. 7
3 

"Una densa cadena de asentamientos en el 
macizo central serla una barrera confiable que resistirla 
al unido frente oriental CArabe) que amenaza a Israel. .• 
Esta barrera de asentamientos darla una sensación de 
seguridad a los colonos del Val le <del Jord:i.n> -nuestro 
primer muro defensivo en el este- y les prevendrla de una 
situacibn en la cual se encontraran presionados al oriente 
Y occidente por poblaciones hostiles •• , La tierra no 
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cultivada deber:. ser incautada a fin de colonizar las 
~reas entre las concentraciones de la minorta de la 
poblacibn (los palestinos)y alrededor de el las, con el 
objeto de reducir al mlnimo la posibi 1 idad de 
desarrollar un Estado tlrabe en esas regiones. <Asl> serla 
di flci 1 para la minarla conformar una continuidad 
territorial y una unidad polltica cuando se encuentre 
fragmentada por asentamientos judlos". 74 

Al adoptar este plan oficialmente, el 

gobierno israell y la Organizacibn Sionista Mundial se 

apartaron de la pol ltica de compromiso territorial 

sustentada por los laboristas e impulsaron la construccibn 

de una cadena de colonias que se extendiO desde Jenln, al 

norte, hasta Bel~n. en el sur, pasando por el sector 

oriental de la ciudad de Jerusalén. Los asentamientos se 

fueron ubicando en las zonas densamente pobladas por 

palestinos dentro de Cisjordania y se intentó rodear con 

el los las principales ciudades y pueblos. En este sentido, 

se proyectaron y crearon cinturones de asentamientos 

alrededor de Nablus, HebrOn, Bel~n, Ramal lah y el barrio 

:trabe de Jerusal6n, para impedirles cualquier tipo de 

expansiOn, ya fuera agrlcola, industrial o simplemente 

demogrAfica. 7 ª 

En contraste, la colonizaciOn en Gaza 

enfrentó dos problemas esenciales: la al ta concentraciOn de 

habitantes y Ja escasez de tierras agrlcolaos apte1s para la 

creaciOn de asentamientos. Estos factores motivaron que la 

administraciOn Beguin intentara, antes que todo, decbi Jitar 

la concentraciOn de habitantes, evacuando Jos campos de 

refugiados Y ubicando nuevos colonos judlos en los terrenos 

desalojados. No obstante, el Bloque Likud concentro sus 
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atenciones a ta Margen Occidental, a la que concibe como 

parte de los territorios del Israel blblico. 1 • 

De cualquier manera, los horizontes 

expansivos bajo la administraciOn de Beguin pretendian la 

construcciOn de un Eretz Yisraal, que aunque no del Nilo al 

Eufrates, como su antecesor ideolOgico Vladimir Jabotinsky 

habla preconizado, al menos ubicado en la totalidad de 

Palestina. 77 Pero sus pollticas no sOlo so encaminaban hacia 

este objetivo, sino que tambi~n buscaban acrecentar el 

respaldo interno al Bloque Likud. De acuerdo con Benvenisti, 

Beguin querla asegurar para su agrupaciOn los votos de los 

colonos y de los israelles con intereses econOmioos en las 

zonas ocupadas, a fin de hacer cada vez menos aplicable un 

compromiso territorial con Jordania, opciOn que propugnaba 

al labori•mo. En base a lo anterior, Banvanisti considera 

que al Bloque Likud se encontraba convencido de que la 

cuestiOn de los territorios ocupados dependerla mAs de la 

lucha poi !tlca interna que del juego diplomAtico 

internacional. Sin embargo, e11o no significaba que Beguin 

no dejara de tomar previsiones frente a las presiones 

externas qua se pudieran generar. Sus medidas consistlan en 

crear los hachos pollticos necesarios con al auxilio da la 

colonizaciOn j·udla para qua una futura devolucibn de los 

territorios resultara poco probable, as! como la 

instauraciOn del Estado palestino en ellos. 1 • 

Para Beguin y sus seguidores el Estado 

palestino existla y Cista constitula el Reino de Jordania. 
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Dicha concepclbn parte de la divisiOn de territorio 

palestino en 1922 por el Ministro britA.nico de Colonias, 

Winston Churchill. La porciOn occidental conservo su nombre, 

en tanto que la oriental se convirtib en Jordania. De ahl 

surgen los argumentos de los ideolOgos del Bloque Likud en 

el sentido de que el lado oeste corresponde enteramente a la 

Palestina judla, o sea Israel; mientras que el este, es 

decir, Jordania, a los palestinos A.rabas. En auxilio de 

semejante razonamiento acude la conformaciOn demogrc\fica de 

Jorda.nia, ya que el 61/J por ciento de su poblaclOn es de 

orlgen palestino, mientras que la porciOn restante 

corre&ponde a la minoria hachemita que ejerce el control 

poi ltico del pal s. 7 • 

2.2.s. La lnvasi6n laraell a L!bano y su Impacto en 
los Intentos de Soluci6n al Probla•a 

Palestino. 

En agosto de 1961 Beguin ocupb por segunda 

ocasibn consecutiva el cargo de Primer Ministro de Israel. 

Las elecciones de junio hablan sido lo bastante disputadas 

como para que el Bloque Likud aventajara por un escano en la 

Kn~sset al Alineamiento Laborista de Shimon Pares.•• Sin 

embargo, fue evidente desde que se dieron a conocer los 

resultados de los comicios que. Beguin continuarla en el 

poder debido al apoyo de los partidos religiosos MAFDAL y 

Agudat Yisrae 1, La primera da ambas organizaciones 
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condiciono su respaldo a la aplicaciOn de medidas que 

afirmaran el control israall sobre los territorios ocupados. 

Llegado el momento, Beguin cumpliO con esas demandas al 

decretar la anexHm de las Alturas del Gol~n a finales de 

1981, acciOn con la que logro recuperar el respaldo interno 

perdido tras el compromiso con Egipto de devolver el Sinal. 

Aunque, por otra parte, esta declsiOn provoco el descrédito 

del Primer Ministro en la comunidad internacional y la 

condena del Consejo de Seguridad de la ONU.• 1 

La actitud de Beguin condujo al temor 

internacional de que no se concretara la devoluciOn del 

Sinal, programada para 1962, sobre todo al conocerse que dos 

ministros del gabinete lsraell realizaban una abierta 

campai'\a contra la retirada de la Penlnsula. El Presidente 

egipcio Hosni Moubarak, quien se encontraba particularmente 

interesado en restaurar las relaciones con los Estados 

Arabas, tuvo que abstenerse de emprender cualquier acoiOn en 

ese sentido a fin de evitar que Beguin encontrara un 

pretexto para continuar la ocupaciOn del Sinal. No obstante 

los dos ministros inconformes y la cuestiOn GolAn, el Primer 

Ministro cumpl i6 lo que habla pactado con Sadat en 1979. 

Primero, ordeno e 1 desmanta 1 amiento de los asentamientos 

instalados por el Gush E•uni•; despu~s. retiro a las tropas, 

Y finalmente, el 25 de abril de 1982, la Penlnsula paso en 

su totalidad a control de Egipto. 

Concluida la devotuciOn del Sinat. Beguin 

busco establecer un liderazgo palestino independiente de la 
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OLP en Gaza y Cisjordania, oon el propOsito de implementar 

e 1 proyecto de autonomla, consagrado en los Acuerdos da 

Ca.mpo David. A tales efectos, proporciono ayuda financiera 

para la formacibn de las "Ligas de Aldeas", que, sin 

embargo, constituyeron una opciOn polltica que recibiO 

e&caso respaldo de la poblaciOn local. El intento, en 

cambio, provoco et disgusto de los palestinos traduci~ndose 

en ta negativa de los alcaldes simpatizantes de la OLP a 

colaborar con l:•s autoridades mi 1 ita ras israel les. En 

consecuencia, varios de ellos fueron cesados de sus puestos, 

situacibn que incito al estallido de disturbios en los 

territorios ocupados.•z 

Al mismo tiempo, se intensificaron los 

enfrentamientos con la guerrilla palestina. En mayo de 1962, 

la aviacibn inicib una serie de bombardeos sobre bases de la 

OLP en Llbano. Después, la guerr i 1 la emprendib un 

contraataque en la regiOn de Galilea, en el norte de Israel. 

Tal hecho constituyo et pretexto para la invasibn israel1 a 

Llbano, si bien m~s tarde Ariel Sharon, uno de los lideres 

m~s destacados del Bloque Likud, admitiO que habla planeado 

esta operacibn desde que se encargo del ministerio de 

Defens~ en agosto de 1961. 

El 6 de junio de 1962 et eHtrcito israel l 

atac6 posiciones palestinas en Tiro, mientras que la fuerza 

abrea bombardeaba los cuarteles generales de la OLP en 

Beirut, establecidos ahl desde 1970. Entonces, surgiO el 

temor de que la operacibn israell derivara en un 
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enfrentamiento con Siria, que mantenla ocupado parte de 

Llbano desde 1976. Pero el régimen de Damasco evito verse 

envuelto en el conflicto y J lego a un acuerdo con los 

l&raelles, a trav~s de la mediaciOn de los Estados Unidos, 

para que sus fuerzas no fueran atacadas. 

Al inicio de la invasiOn, Beguin habla 

anunciado qua su objetivo era repeler a los palestinos a 40 

kilbmetros de la frontera libanesa. Pero al avanzar m~s aJIA 

de esa distancia, fue evidente que el gobierno por él 

presidido persegula objetivos completamente distintos. Para 

el dla 10 de junio las tropas judlas se encontraban en tas 

afueras de la capital 1 ibanesa. Sherman setiala que Ariel 

Sharon anuncio posteriormente que la ofensiva pretendla 

expulsar a la OLP de Llbano y que, aJ mismo tiempo. se 

esperaban crear las condiciones necesarias para el acceso de 

un régimen liban~s aliado de Israel, integrado por miembros 

de la comunidad cristiano maronita. 

El ejército israel l mantuvo al sitio de 

Beirut por espacio de dos meses, y para final izarlo Beguin 

exigiO qua la OLP se rindiera o abandonara el pals, lo que 

de no cumplirse provocarla la entrada de los efectivos 

judlos en la ·ciudad para expulsarla p .. .,r la fuerza de las 

armas. Entonces, los Estados Unidos, a través de 

intermediarios libaneses, consiguieron que la OLP se 

comprometiera a retirar a sus mi 1 icias fuera de Beirut, 

proceso que inicio el 21 de agosto. Tal acontecimiento fue 

considerado como el logro de uno de los objetivos que el 
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gobierno de Tal Aviv se habla planteado al comenzar la 

invasiOn. El segundo propbsito se obtuvo con el nombramiento 

como Presidente de Llbano de Bachir Gemayel, llder de la 

comunidad cristiano maronita.•s 

No obstante. poco despu•s, Gemayel fue 

asesinado y los palestinos culpados del incidente. En 

consecuencia, los israel les, contraviniendo las 

disposiciones establecidas en el acuerdo de retirada de las 

fuerzas de la OLP, entraron en Beirut el 14 de septiembre y 

una vez con el control de la ciudad, permitieron que 

partidarios de Gemayel victimaran a cerca de 2,000 

palestinos residentes en los campos de refugiados de Sabra y 

Cha ti la en represa\ ia por el asesinato del Presidente 

1 iban~s. 

La comunidad internacional conden6 la 

complicidad israeJl en los sucesos y las presiones generadas 

por sus criticas motivaron a Beguin a ordenar ta apertura de 

una investigacibn. En febrero de 1963, la Suprema Corte de 

Justicia israell publicb un informe que acusaba al Primer 

Ministro, al Canciller Vitzhak Shamir y al jefe del estado 

mayor militar, Rafael Eitan, de connivencia en los hechos; 

mientras quo Ariel Sharon fue sei"l.alado como el principal 

responsable. En consecuencia, Beguin separo a Sharon del 

ministerio de Defensa, aunque te permitiO continuar en el 

gabinete sin una responsabilidad especlfica.•• 

La guerra, 

estructuras gubernamentales 

ademfls de 

israel les, 

resentir 

!nsp!rO 

las 

e 1 
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surgimiento de nuevos esfuerzos pacificadores que se 

materializaron en una serie de iniciativas centradas en el 

problema palestino. Las dos principales constituyeron el 

Plan Reagan y la propuesta lrabe de Fez. 

La primera fue anunciada el lo. de 

septiembre de 1982 por el Presidente Ronald Reagan de los 

Estados Unidos y contenla los siguientes puntos: 

a> Los Estados Arabas y los palestinos 
deberA.n reconocer a Israel; b) Los Estados Arabas e Israel 
deber~n negociar una paz justa fundamentada en el esplritu 
de la ResoluciOn 242 del Consejo de Seguridad de la ONU: e) 
La autonomla de los palestinos de Gaza y Cisjordania, que 
llevar~ a una confederaciOn con Jordani<:\ al t~rmino de un 
periodo transitorio de cinco años; dl En el periodo 
transitorio los palestinos deberAn demostrar que son capaces 
de autogobernarse sin amenazar la seguridad de Israel; e) 
Durante el perlado transitorio los Estados Unidos no 
apoyaran ning~n asentamiento judlo en los territorios; f) La 
no dtvisiOn de Jerusalén, cuyo estatuto se definir<\ en 
negociaciones; g> La oposiciOn de tos Estados Unidos a 
cualquier propuesta en detrimento da la seguridad de 
l srae l.•• 

Sherman senala que mientras los Acuerdos 

de Campo David se mostraban ambiguos en cuanto al futuro de 

Gaza y Cisjordania, el Plan Reagan previa su devoluciOn a 

los ~rabas. aunque reafirmaba la oposicibn norteamericana al 

Estado palestino, al proponer la asociaciOn de los 

territorios ocupados a Jordania. Esto no fue suficiente, sin 

embargo, para ·convencer a Beguin y a los Arabas. El Primer 

Ministro israell se negaba a las concesiones territoriales, 

pues estimaba que éstas hablan finalizado con la entrega del 

Sinal. Los ~rabea, por su parte, disei"laron una propuesta 

alternativa al Plan Reagan. 
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La iniciativa •raba fue conocida como Plan 

de Fez por haber si do formu 1 ada en una cumbre de 1 a Liga 

Araba celebrada en la ciudad marroqul de 1 mismo nombre.•• 

Guardaba similitudes con un proyecto presentado en 1961 por 

el Rey Fahd de Arabia Saudita que despertO escaso interés, y 

se encontraba constituida por los siguientes puntos: 

a) El retiro de Israel de los territorios 
ocupados en la Guerra de los Seis Olas <incluyendo Jerusalbn 
Oriental>; b> El desmantelamiento de las colonias 
establecidas por Israel desput:ls de 1967 en Gaza y 
Cisjordania¡ e> La garantla de libertad de culto para todas 
las religiones en Jerusalén; d) El cumplimiento de los 
"derechos nacionales e inalienables" del pueblo palestino, 
bajo la conducciOn de la OLP; e> El sometimiento de Gaza y 
Cisjordania a la tutela de la ONU por un periodo transitorio 
de algunos meses¡ f > La creacibn de un Estado palestino con 
Jerusal6n como capital; g> El Consejo de Seguridad de la ONU 
brindar~ garanttas de paz a todos los Estados de la regiOn; 
h) El Consejo de Seguridad vigi larA que se cumplan los 
puntos de la propuesta.•' 

A finales de octubre el Rey HassAn de 

Marruecos visitb Washington con el propOsito de exponer el 

Plan de Fez al Presidente Reagan. Aunque las iniciativas 

estadounidense y Araba estableclan el retiro de Israel de 

los territorios de Gaza y Cisjordania. discrepaban en cuanto 

a quien deberla de ejercer la soberanla. Mientras que la 

estrategia de Reagan asignaba al Rey Hussein un papel 

fundamental, en la Araba se establecta la creaciOn de un 

Estado palestino independiente. 

De cua 1 quier manera, tal es diferencias no 

impidieron que Hussein hiciera saber a los norteamericanos 

qua estarla preparado a negociar en base a la iniciativa 

Reagan si los palestinos se encontraban de acuerdo con ello. 

Asl es que, a fin de lograr la aceptaciOn de ~stos, inicio 
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pl~ticas con Yasser Arafat quien, a su vez. convoco al 

Consejo Nacional Palestino CCNP> para debatir el tema. 

Sherman indica que el llder palestino y los sectores 

moderados de la OLP eran favorables a que el Rey Hussein 

asumiera la representaciOn de los palestinos en las 

negociaciones. Pero existla la oposicibn de los grupos 

radicales, particularmente de aquéllos que eran patrocinados 

por Siria. Esta situaciOn finalmente originb que el Consejo 

aprobara la propuesta de Fez y manifestara su desacuerdo con 

el Plan Reagan, el cual, sin embargo, no rechazo de manera 

definitiva. Pese a el lo, el difi.logo entre Arafat y Hussein 

continuo, aunque el Plan Reagan empezO a perder fuerza, 

resultado de las criticas ~rabas sobre la imposibilidad 

norteamericana de obligar a Israel a detener l• cotonizacibn 

judla de los territorios ocupados, y a emprender ta retirada 

de Llbano.•• 

Ni las presiones al interior del Estado 

hebreo lograrlan consumar este ~llimo punto, aunque 

provocaran la renuncia de Beguin en agosto de 1983. A causa 

de la guerra, el pals se deslizaba hacía una crisis 

econ6mica sin precedentes que se complicaba por los gastos 

de la estancia del ejército en Llbano, Esta situaci6n 

produjo protestas entre la poblaci6n, pero también entre los 

sectores mili tares. Adem~s, se encontraban los sucesos de 

Sabra Y Cha ti la que provocaron la indignaci6n dentro de 

distintos sectores de la sociedad israell. 
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Lo anterior, aunado al deterioro de su 

salud, orillO a Beguln a retirarse y ceder el liderazgo al 

Canciller Yitzhak Shamir. A partir de entonces, la comunidad 

creyO ver truncadas sus esperanzas de un acuerdo en el corto 

plazo, debido a los antecedentes pol lticos de Shamir, de 

manera similar a los efectos producidos por el nombramiento 

de Beguin como Primer Ministro seis anos antes. Shamir fue 

uno de los m~s destacados dirigentes del grupo terrorista 

Lechl en la d~cada de los cuarenta, habla fungido como jefe 

del servicio de inteligencia i&raell <MOSAO), y se habla 

opuesto a la firma de los Acuerdos de Campo David, sin 

mencionar su compl toldad en los hechos de Sabra y Cha ti la. 

El nuevo Premiar, al acceder a su cargo, prefiriO mantener 

la l lnea pol ltica de Beguin, ignorando las manifestaciones 

de inconformidad del ptlbl ico israell. De esta manera, se 

compromeliO a mantener la presencia de Israel en L'lbano y a 

continuar con la expansi6n de colonias judlas en Gaza y 

Ci&jordania,•• no importando los efectos devastadores de 

ambos aspectos en la economla. del pa'ls. 

2. 3. El Priaar Gobierno de Unidad Nacional Israel l 
y el Proyecto de Conferencia Internacional de Paz. 

El escaso avance de las iniciativas 

surgidas tras la invasiOn israell a Llbano motivo a la ONU a 

reunir en Ginebra, en septiembre de 1963, una conferencia 

internacional que se dedicb a. analizar las posibilidades de 
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paz en el Medio Oriente y el establecimiento de un E&tP.do 

palestino bajo la anuencia mundial. La conferencia resulto 

en una declaracibn que pedla la retirada israell de los 

territorios ocupados, el logro de las aspiraciones 

nacionales palestinas y, especialmente, la realizacibn de 

una conferencia internacional de paz para solucionar el 

conflicto ~rabe-israell. Se esperaba que ese foro se 

encontrara presidido por los cinco miembros del Consejo de 

Seguridad de la ONU -Estados Unidos, la UniOn Sovitftioa, 

Francia, Gran Bretana y China- y que participaran todas las 

partes involucradas en la confrontaciOn regional, sin 

descartar, por supuesto, a la OLP.•• 

La idea de celebrar la conferencia 

internacional de paz no fue respaldada inmediatamente por la 

mayor la de los pal ses involucrados en el conf 1 teto, y soto 

adquiriO preponderancia hasta algunos anos despu~s. Adem~s, 

en aquellos momentos, Israel y la OLP se hallaban absortos 

en sus problemas internos, mientras que tos Estados Unidos 

mostraron escaso lnter~s en la propuesta de la ONU. De 

cualquier manera, cuando se le empezl a recomendar como una 

fOrmula viable de oonversaciones, el proyecto de conferencia 

internacional de paz fue interpretado de manera diferente a 

los t lneamientos establecidos en 1983. lsrae l se pronuncib 

por que a Asta se le despojara de toda capacidad re&olutiva 

Y que constituyera la antesala de negociaciones directas y 

por separado con cada uno de los Estados vecinos. 
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No obstante, para que asumiera esta 

posiciOn se operaron algunos cambios en el balance polltico 

interno. La crisis econbmica iniciada al final da la 

adminiatraciOn de Beguin continuo con Shamir, sin que el 

Primer Ministro o los encargados de las finanzas del pals 

recomendaran retirar las tropas de Llbano o finalizar la 

colonlzaciOn en Cisjordania, como medios adecuados para 

afrontarla. En cambio, Shamlr destinaba fuertes sumas a la 

ocupacibn de territorio liban~s y otorgaba subsidios para la 

edificaciOn de asentamientos en Gaza y Cisjordania, en 

detrimento del nivel de vida de la poblacibn.•• Ante estos 

hechos, los laboristas promovieron una serle de mociones de 

censura que no procedieron: pero la inconformidad de 

distinta& fuerza& pollticas condujo a la Knbsset, en marzo 

da 1964, a convocar la celebraciOn de e 1 acciones 

anticipadas. 

Los resultados de los comicios realizados 

en julio evidenciaron la paridad en el balance polltico 

entre izquierda y derecha. Al igual que en af\os anteriores 

ninguna de las dos fuerzas pol lticas predominantes obtuvo 

los esca.nos suficiente& en el parlamento para conformar un 

gobierno. El Alineamiento Laborista reuniO 44 asientos 

mi entras que el 8 l oque Li kud 41, si tuaciOn que propiciaba 

que los partidos minoritarios definiesen qui&n se encargarla 

de la tarea de dirigir los destinos del pats. El Presidente 

Chaim Herzog designo a Shimon Pares para formar un gobierno 

en vista de que su agrupaciOn habla obtenido el mayor n~mero 
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de escanos, paro el llder laborista no logr6 constituir una 

coallci6n con las fuerzas minoritarias de izquierda ni con 

las religiosa&, hecho que le obllgO a negociar finalmente 

con el Bloque Likud. 

El 30 de agosto de 1984 Peras y Shamir 

acordaron la consti tuoiOn y funcionamiento d91 nuevo 

gobierno, destacando dentro de este bltimo aspecto la 

rotaoiOn de puestos. Pares ocuparla el cargo de jefe del 

gobierno durante los dos primeros af\os de la coat iciOn, en 

tilnto que Shamlr desempef\arla las funciones de Viceprlmer 

Ministro y Canciller. Despu6s de haberse cumplido el portado 

establecido, Shamir y Peras intercambiarlan sus respectivos 

pue•tos y los ejercerlan por el mismo tiempo, hasta fines de 

1966. Asimismo, &e constituyo un "gabinete interno" que 

tratarla cuestiones concerniente& a la seguridad nacional y 

la polltica exterior,• 2 sin embargo, tal instancia no 

evitarla la parali~aoibn de las actividades israelles en el 

proceso de paoifioaoibn regional, resultado de los diversos 

interese& aglutinados dentro del gobierno. Los laboristas 

continuaban sosteniendo el compromiso territorial con 

Jordania, mientras que el Bloque Likud, la creaciOn de un 

Eretz Yisr1u1J mediante la apropiaciOn de la totalidad de 

Palestina. 

Una de las primeras preocupaciones del 

nuevo gobierno israell fue la al lanza que se encontraban 

consolidando Jordania y la OLP, a la cual se uniO Egipto 

poco despu6a de que Yasser Arafat sostuviera una reuniOn con 
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el Presidente Hosni Moubarak en El Cairo a finales de 1983. 

La visita de Arafat representb el inicio del 

restablecimiento de contactos de la naciOn egipcia con el 

mundo Araba. suspendidos por lo& Acuerdos de Campo David y 

la firma de la paz con Israel. Jordania y algunos sectores 

de la OLP se encontraban interesados en que ese pals 

fungiera como mediador ante el gobierno judlo, por lo que 

decidieron estrechar sus vlnculoe con el rtgimen de 

Moubarak. • ~ Sin embargo. para conseguí r ese objetivo, era 

necesario que los jordanes y los palestinos conjuntaran 

posiciones, lo cual no hablan conseguido desde la 

publioaciOn del Plan Reagan. 

A tales efectos, en noviembre de 1964, el 

Consejo Nacional Palestino se reuniO en Amm~n, pero su 

resoluciOn final no se acerco a la postura jordana. El 

profesor Zidane Zeraoui senala que en su discurso inaugural, 

el Rey Hussein propuso la creaciOn de una "iniciativa 

jordano-pale&tina" basada en la ResoluciOn 242, y al 

desarrollo de negociaciones en el marco de una conferencia 

internacional da paz. En el segundo aspecto no parecieron 

a><istir diferencias, pero en el primero la situaciOn fue 

diferente. Los palestinos sagulan rechazando la ResoluciOn 

242 por considerar que ~sta no mencionaba sus aspiraciones 

de autodeterminaciOn y que vela su problema como una simple 

cuestiOn de refugiados. Asl es que de acuerdo con esta 

actitud, el Consejo Nacional se pronuncio por la creaciOn de 
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un Estado independiente, hecho que, segtm Zeraoui, no 

mencione e 1 monarca jordano. 

Las divergencias, sin embargo, no 

impidieron la real izacibn de negociaciones posteriores entre 

Arafat y Hussein. La persistencia en las conversaciones 

derivo en la firma del pacto de AmmAn en febrero de 1965. En 

el convenio se acordaba constituir una delegaciOn conjunta 

qua participara en la conferencia internacional de paz y la 

futura confederaciOn entre los territorio& ocupados y 

Jordania. No obstante, subsiatieron las divergencias, hecho 

que se evidenclO, segtm Zeraoui, en el propio documento 

cuando hacia referencia a las resoluciones de Fez y de las 

Naciones Unidas, sin citar la conflictiva Resoluci6n 242.•• 

La negativa de la OLP a aceptarla resintiO la cooperaciOn 

jordano-palestina y disminuyo las posibilidades de un papel 

mediador egipcio. HA& bien, como sef'lala Sherman, la firma 

del pacto obedeciO a la urgencia de Arafat y del Rey Hussein 

de crear algunas condiciones bAsicas para recuperar los 

territorios ocupados, descartando de hecho la eKistencia de 

un amplio acuerdo entre ambos. 

EJ pacto de AmmAn derivo por el contrario 

en la divisiOn da los palestinos. Los radicales que se 

opusieron a 1 a· al lanza con Jordania rompieron con Arafat y 

fundaron en marzo una agrupaciOn alternativa denominada 

Frente de Salvacitin Nacional CFSN> que desde al principio 

re~ibi6 respaldo de Siria.'ª 
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ESTA lES\S 
SAUR DE LA 

tio nnE 
BIBLIOTECA 

Este fue el primer tropiezo de Arafat en 

el camino para lograr conversaciones con Israel, el segundo 

constituyo el rechazo de Pares a negociar con una delegaciOn 

jordano-palestina que incluyera a miembros de la OLP. Los 

israelles temlan que las conversaciones condujeran al retiro 

de la totalidad de los territorios ocupados, por lo que 

ignora ron e J pacto de Amm~n y acumu 1 aron objeciones a 1 os 

esfuerzos egipcios de mediaci6n. Moubarak, intentando 

disipar estas aprensiones, propuso que la delegaciOn 

jordano-palostina sostuviera plAticas con 1 os Estados 

Uní dos. Pe res rep Ji cO que conversar \a s6 I o con una 

representacibn que excluyera a miembros de la organización 

de Arafat, y exigió el derecho de aprobar a cada uno de sus 

integrantes. Entonces, los Estados Unidos sugirieron una 

lista de posibles interlocutores palestinos~ de la cual 

Pe res rechazo a siete e 1 amentos por encontrar se vi ncu 1 a dos 

de alguna manera a la OLP.~· 

Esta actitud israell dio la pauta pc;.ra que 

1 a administraciOn Reagan comenzara a exigir a la 

organizaciOn palestina su renuncia al terrorismo y su 

adhasiOn a la ResoluciOn 242. Los jordanes presionaron a 

Arafcit para que se sometiera a la pretensiones 

norteamericanas, paro e 1 llder palestino replico que 

realizarla las concesiones correspondientes si antes 

Washington reconocla tos derechos de autodeterminaciOn 

palestina. La adminístraciOn Reagan se negO a hacerlo, Y 

Ara.tal respondiO de manera similar a sus exigencias. Sin 
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embargo, esto condujo a deteriorar la alianza de la OLP con 

Jordania y a principios de 1966 el Rey Hussein an1.mciO el 

fin de la colaboraci6n con los palestinos. La decisión se 

habla derivado de la negativa de Arafat a reconocer la 

ResoluciOn 242. 

El anuncio del monarca fue recibido con 

agrado dentro de Israel, y alentO esta vez a Pares a asumir 

un rol m:is activo en el escenario diplom:.tico regional. A 

partir de entonces, el Primer Ministro realizó diversos 

1 lamamientos al Rey Hussein para iniciar conversaciones, 

seguro de que hablan disminuido considerablemente tas 

posibilidades de verse involucrado en un diAlogo con una 

delegacibn que contuviera representantes de la OLP." 7 Su 

confianza en tal supostciOn le condujo esta vez a respaldar 

al papel de mediador de E~ipto. En septiembre de 1986, Peres 

acordO con Hosni Houbarak la formacibn de un comité que 

preparara la celebraciOn de t.ma conferencia internacional, 

aunque resaltaron las diferencias en cuanto la 

participacibn palestina y a la inclusiOn de la Unión 

SovitJtica en el la. En el primer caso, el jefe del gobierno 

israell exigla que la delegaciOn jordano-palestin~ se 

integrara por. representantes de los tqrritorios ocupados 

independientes de la OLP, y, en al segundo aspecto, se 

pronunciaba por que Mosctl restPbleciera sus ralaciones con 

Israel, suspendidas en 1967, para que participara en las 

negociaciones. 
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Pero esa aquiescencia lsraell a la 

conferencia internacional de paz pronto registrb ciertas 

dificultades a1 tomar Shamir el cargo de Primer Ministro 

conforme a las estipulaciones del acuerdo de unidad nacional 

que dio nacimiento a la coal lcibn Likud-laborista en 1964. 

Shamir rechazaba la idea de una conferencia internacional de 

paz y, en cambio, proponla el esquema de negociaciones 

establecido por los Acuerdos de Campo David, solucibn que 

paradbjicamente habla. rechazado en el pasado. Para el llder 

del Bloque Likud, Israel debla dialogar directamente con 

Jordania y con representantes palestinos de los territorios 

ocupados no ligados con la OLP, sin la supervisibn de 

potencias ajenas a la geografla del Medio Oriente. Rechazaba 

la independencia palestina y proponla la autonomla de Gaza y 

Cisjordania en el marco de un Israel ampliado. No por ello 

Pares, desde el ministerio de Asuntos Exteriores, renuncio a 

continuar con la ofensiva diplom~tica que habia emprendido 

anteriormente,•• En febrero de 1987 se encentro de nuevo con 

Moubarak y aunque todavla persistlan las diferencias sobre 

la representaciOn palestina y sovi~tica, acordO que la 

conferencia internacional de paz constituirla un pa•o previo 

a la realizaciOn de conversaciones directas y por separado 

entre lsrael y sus vecinos Arabas. Los jordanes coincidieron 

con tal procedimiento, pero dejaron en claro que, pese al 

fin de su colaboraciOn con Arafat, la OLP debla participar 

en las negociaciones,•• 
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El modelo de conferencia concebido por 

Peras y Moubarak divergla del proyecto original de Naciones 

Unidas. La hablan despojado de todo car~cter resolutivo y le 

concedlan las funciones de un espacio en el cual Arabas e 

israelles establecerlan los primeros contactos hacia la 

büsqueda de un arreglo definitivo. La paz dependerla asl de 

negociaciones bilaterales entre lsrael y cada uno de sus 

vecinos. 

Este modelo no era muy diferente a la 

fbrmula de Campo David, pero suscitó et rechazo del Primer 

Ministro Shamir, quien a partir de entonces ampezO a 

desaprobar cualquier promesa o concesiOn real izada por su 

Canciller, paralizando finalmente las gestionas dirigidas a 

lograr la calebraoiOn da la conferencia de paz. Shamir 

querla hacer entender a la comunidad internacional que 

aplicarla punto por punto los Acuerdos de Campo David, sin 

ninguna variacibn. No obstante, las presiones laboristas le 

obligaron pronto a someter a la consideracibn del "gabinete 

interno" ambas fbrmulas de negociacibn. No se produjo algtm 

juicio categbrico al re&pecto debido a que los partidarios 

da Peras y Shamir se encontraban representandos en igual 

ntimero dentro- de dicha instancia. Ello llevb a la 

posibi 1 idad de que, dada la ausencia de una posicibn 6nica, 

la coalioibn Likud-laborista dejara de existir. Pero Pares 

razono que no era conveniente separarse, pues carecla del 

suficiente apoyo en la Kn~sset para promover una mociOn de 
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censura contra Shamir y formar un gobierno que excluyera al 

Bloque L.ikud. 

El problema radicaba e&encialmente en que 

Shamir rehusaba ceder los territorios ocupados, mientras que 

Pares era favorable a conceder parte de el los a cambio de 

paz. El debate en torno al procedimiento de las 

negociaciones era un tema accesorio que se sobreponla a los 

verdaderos motivos de fricciOn. Shamir al apoyar la fbrmula 

de Campo David pretendla evitar el tener que ir m~s aJIA de 

la autonomla palestina. Pares, por el contrario, al promover 

su concepto de conferencia internacional, buscaba negociar 

con Jordania al igual que rescatar la imagen internacional 

de Israel, a quien se comenzaba 

intransigente. La ausencia de 

gobierno judto desconcertO a 

a percibir como la parte 

coord i naci 6n dentro de 1 

lo& &\rabas y ontorpeci6 

cualquier avance hacia la paz. A fin de conseguir que Shamir 

modificara su actitud, los egipcios rechazaron apegarse al 

pie de Ja letra a los Acuerdos de Campo David y manifestaron 

su total acuerdo con la conferencia internacional de paz. 

Pero el Primer Ministro opuso mayores 

objeciones cuando las fuerzas palestinas que integraban el 

Frente de Salvacibn Nacional retornaron al seno de la OLP. 

pues Arafat asumiO una posicibn mAs radical y menos 

comprometida con algtln modelo de negociaciones. El llder 

palestino habla renunciado al pacto de AmmAn y rechazado 

toda colaboracibn con Egipto para dirimir las diferencias 

que le separaban de la& facciones pro-sirias. Peras, a 



64 

diferenoia de Shamir, intuyo que este reacomodo en el frente 

palestino derivarla en un mayor distanciamiento de la OLP de 

las naciones ~rabas moderadas e incrementarla las 

posibilidades de negociar la Margen Occidental con Jordania. 

Sin embargo, el principal obst~culo para Peras era de lndole 

interno y correspondla a la actitud asumida por Shamir, a la 

que pronto se agrego otro factor adverso: el estallido de la 

rebelibn en los territorios de Gaza y Cisjordania. 1 •• 
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3. ISRAEL FRENTE A LA INTIFADA Y LAS PRESIONES 
INTERNACIONALES PARA CONSOLIDAR UN NUEVO STATU QUO. 

3.1. Israel frente a la Rebelibn Palestina en los 
Territorios Ocupados. 

3.1. 1. El Surgi•iento de la 
Estructura Organizativa. 

lntifada y &U 

El levantamiento en los territorios de Gp.za y Cisjordania, 

denomina.do lntitada, inicib el 9 de noviembre de 1.967. A 

partir de aqul, aumentaron las complicaciones para lograr el 

proceso de negociaciones propuesto por Pares, asl como la 

instauracibn del modelo de Campo David promovido por el 

Primer Ministro Shamir. La opinibn p(Jblicp. internaci-onal se 

inclinaba cada vez mAs a considerar que era ineludible la 

constitucibn de un Estado palestino independiente, mientras 

que a nivel interno se ;;,crecantaban las crltic<:ls lg 

polltica tradicional de lsrael en los territorios ocupados. 

•obre todo da&puOs de que fue evidente que la rebelibn no 

terminarla en el corto plazo. 

Uno de los interrogantes m~s frecuentes es 

saber si la lntifada fue resultado de la planeacibn de los 

responsables de la OLP o surgib de manera espont~nea. Los 

analistas se inclinan generalmente por el segundo argumento, 

aunque las causas de ta rebelibn se encuentran impllcitas en 

la polltica desplegada por Israel en los territorios 
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ocupados desde 1967. 1 La poblacibn palestina sufrla a partir 

di: ent:onces la expropiacibn de sus tierrc;i.s. Ja colonii:acibn 

;udla, el di?splazamiento. la des'truccibn de sus viviendas y 

ta represibn a toda maní festacibn de inconformidad. Estas 

pr~cticas, aunadas al .?seas o ~xi to dP. las diversas 

iniciativas diplom~ticas, cultivaron el resentimiento 

palestino contra ls1·ael. Solo seo necesitaba desde hacia 

tiempo de algtm hecho para que ese resentimiento culminara. 

en una rebelibn. 

El 7 de diciembre de 1967, un comerciante 

tsraell tue muerto en la Fran.ia de Gaza.. Al dla siguienta un 

tano.ue del eHircito quedb sin control y se precipito contra 

un par de veh\cutos que transportaban trabajadores 

palestinos. causando la muerte de cuatro de el los. En 

seguida, corrieron rumores en Gaza en el sentido de qug el 

incidente obedec1a a reprasal ias por la muerte da l judlo 

asesinado. El 9 de diciembre las primeras manifestaciones 

estallaron y el ejfHcito al intentar aplacarlas dejb dos 

muertos y una decena de heridos, todos palestinos. 2 A partir 

de esa dla. la insurreccibn se extendib paulatinamente a 

cada una de las ciudades y pueblos de los territorios 

palestinos ocupados. t•urante el primer mes, 20 poblaciones 

se sublevaron: al siguiente, el ntlmero aumentb 8ó, y, en 

febrero de 19eó, a 200¡ para 

participaban en la Jnti~ada.~ 

marzo 232 pob\e,1ciones 

La extensibn de léi rebeilbn fue posible 

debido a la labor de una compleia ¡;:o:=;tr1Jctura orge.niz::ativa. 
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que autores como Albert Bourgi denomin~n comit~s populares. 

Su historia se remonta al final cie la Guarra de los Sei.s 

Olas, paro adquirieron poder e influencia dentro ele la 

sociedad de 1 os territorios ocupados has ta 1 a d~cada de 1 os 

ochenta. A su fortaleciJniento, concurrieron la necesidad de 

resistir los intentos israelles de crear agrupaciones afines 

a el los la deportaciOn de algunas eminentes figuras 

pollticas locales afiliadas a la OLP. Esos comitbs se 

integraron en base a diversos sindicatos, clubes y 

asociaciones de estudiantes, y, dentro de ellos, segun 

Bourgi, la juventud palestina. principal protagonist.i'I de le. 

rebeliOn, adquiriO conciencia de su identidad y aprendib los 

medios para luchar contra las fuerzas israel les. 4 

Los comit~s se encargaron desde el 

principio de articular la lntifada ya sea organizandC\ 

concentraciones mu 1 ti tudinar ias, boicots artlculos 

fabricados en el Est~do jud\o, ataques a colonos y tuerzas 

israel\es, o la subsistencia de las diversas poblci~iones. Su 

acciOn se empezO a dirigir a los i\.mbitos de la educación 

(despu6s de que el Ministro de Defensa Yitzhak Rabin 

ordenara el cierre de escuelas y universidades a principios 

de 1986>, 11 sa:lud y asistencia judicial a \C13 d~teni-:l<:1s, 

Estas acciones les ) levaron ~ ser considerados por Bourgi 

como "la estructura b~sica de 1Jn~ administracibn populcir".ó 

Pero su papel en la sublevaciOn les valiO que h'.lbieran sido 

declara.dos fuera de la le;-.r por el gobierno israei\ y qui;. 

algunos de sus miembros tuer<:ln aprendidos o deportados.: 
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Algunos cuadros ligados a la 01..P 

pretendieron canalizar la lucha hacia niveles superiores de 

organizaciOn, y 1 a la vez, crear un mecanismo por medio del 

cual la agrupacibn de Arafat supervisara su desarrollo. De 

estos objetivos surgib el Comando Nacional Unificado CCNU>, 

cuya primera manifestacibn se remonta a enero de 1986. 

Bourgi estima que ~us funciones correspondlan a la 

coordínacibn del movimiento. mhs q\10 a la de su direccibn. 

Esta tarea debla recaer en A1·atat y sus seguidores, desde su 

cuartel goneral en T(lnez, lugar al que se hablan desplazado 

desputis de la invaGibn israell a Llbano, El comando sblo 

oficializaba los llamamientos a huelga en caso de ser 

convocada por lo& comit~s populares y consentida por la OLP, 

o formulaba de vez en cuando algunas reivindiciones 

Pese a su condicil!>n de vinculo entre la 

OLF' y 1 a / nti fa da, e 1 comando se const i tuyb como una 

ccJalicH1n de tuerz.as que, aparte de las distintas facciones 

de la central palestina ·Al Fat~h. Frente Popular para la 

LiberaciOn de Palestina lFf-·Lf'>, Frente Democrfitfco <FDLP> 

y el Partido Comunista Palestino, entre otros-, inclula a 

los grupos fundamental istas AJ Jihad al lsla•i y el 

Movimiento de Resistencia lslAmico <HAMASl , 8 Este bltimo 

posee una gran fuerza en Gaza y, por la misma razon, se le 

ha identificado como uno de las principales grupos pollticos 

protagonistas de la insurreccibn.~ 
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3.1.2. La Respuesta lsraell. 

3.1.2.1. Las Principales Medidas contra la 
RebeliOn Palestina. 

En sus inicios, la lntifada genero la 

simpatla de la opiniOn ptibl lea internacional gracias a un 

aspecto bastante caracter 1 st ico: 1 a juventud de sus actores. 

Esto 1 levb a que los observadores la consideraran como una 

revuelta propia de los palestinos nacidos bajo la ocupacibn 

israel 1. 1 • Fue esa caracterlst.ica fundamental, junto al 

hecho de que los insurrectos no uti 1 izaran arm<:1s de fuego, 

lo que provoco que las medidas represivas aplica.da.& por la.& 

fuerzas isra.elles despertaran indignaci~n a nivel mundial. 

Dichas medidas no eran nuevas; venlan 

aplic~ndose desde los inicios de la ooupacibn y se 

encontraban sustentadas en una estructura jurldica que 

diversos observadores han comparado con Jas regulaciones qu~ 

en Sudtt.frica aseguraban el sistema del apartheid. 11 Con 

anterioridad a la sublevacibn, la ONU y otras institucionos 

internacionales hablan denunciado tales medidas y las leyes 

en las cuales se fundamentaban. En 1985, un comi t~ especial 

de la ONU emitib un informe en el que llegb a la conclusibn 

que la situacibn de los territorios ocl.lpados reflejaba un 

constante deterioro del respeto a los derechos humanos de la 

pablaoiOn civi 1, 1 2 y ello debido a las constantes 

restricciones a la libertad de movimiento, detenciones en 

masa, deportaciones y demoliciones de viviendas, de las que 

eran objeto los palestinos. 
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Los mtitodos utilizados por Israel contra 

la sublevacibn continuaron siendo esencialmente los mismos 

que en af\os anteriores, pero se empezaron a implementar de 

manera mlls rigurosa y frecuente. Las tropas judlas 

disparaban con armas de fuego a Jos manifestantes que les 

1 anzaban piedras, y e 1 res u J tado de ta 1 es acciones fue que 

el n!Jmero de muertes palestinas ascendib a 303 durante el 

primer atlo. 13 Por otro lado, se rea 1 izaban detenc i enes 

masivas sin Ja existencia de cargo alguno contra Jos 

arrestados o sin que mediase e 1 correspondí ente proceso 

judicial para determinar su culpabi 1 idad. l ne luso su 

encarcelamiento podla prolong&.rse por un perlado indefinido 

si las autoridades asl lo estimaban conveniente. Pronto. el 

aJto nttmero de arrestados obligo a la recJusiOn de algunos 

prisioneros en campos de concentracibn dentro de territorio 

israel 1, hecho que distintas fuentes coinciden en se~alar 

como una violaciOn a Ja IV ConvenciOn de Ginebra de 1949 en 

al sentido de que ~sta prohibe expresamente a la potencia 

ocupante "transferir personas protegidas fuera del 

territorio ocupado",• 4 

No'1/sftleek estima que las detenciones 

masivas re>Sllltaron contraproducentes al deseo israell de 

terminar con la revuelta, toda vez que los j6vanes recluidos 

convivlan con otros activistas de mayor edad, quiE1nes 

usualmente les orientaban sobre Ja historia. de Palestina y 

s9 encargaban de forjarles una conciencia polltica. Debido a 

la formaciOn dentro de los campos de detenci6n, esos jOvenes 
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reincidtan en participar en la revuelta e incluso se 

llegaban a convertir en lideres tan solo por el hecho de 

haber sido reclusos. Conforme se repetla este proceso, 

existta una mayor determinaciOn en continuar con la 

insurrecciOn y disminulan, a la par, las posibi 1 ida.de& de 

Israel de aplastarla en el corto plazo. 1 s 

Las deportaciones jugaron tambi(ln un papel 

importante desde el principio de la lntlfada. Esta medida, 

que se dirigla contra prominentes figuras locales, tenla un 

dobla objetivo. Por un lado, otorgaba al gobierno el 

respaldo de los sectores de extrema derecha que exigen la 

reubicaciOn masiva de palestinos en los paises ~rabes, 1 • En 

segundo tbrmino, se buscaba desarticular la rabel ibn al 

dejarla sin lideres. Un criterio &imitar habla conducido a 

la deportacibn en 1982 de los alcaldes vincul¡;:¡dos a la OLP 

que se hablan resistido a cooperar con las autoridades 

mi 1 i tares, como resulta do del intento de Begui n de formar 

una opcibn polltica. palestina supeditada. a los intereses 

israelles.•7 

!..as deportaciones fueron una medida 

severamente criticada por la comunidad internacional, sin 

embargo, la demolicibn de viviendas susci tb mayor 

indl&naciOn. Esta pr~otica no tiene paralelo en ninguna 

parte del planeta desde el desmantelamiento del apartheid en 

Sud~frica, y viola las disposiciones de la IV Convencibn de 

Ginebra en tanto que prohibe la "destruccibn de parte de la 

potencia ocupante de cualquier tipo de propiedad real o 
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personal, salvo en los casos en que esa destrucciOn sea 

absolutamente necesaria para realizar operac i enes 

militares", La organizaciOn ir:;rael l pro derechos humanos 

Betselem estimaba qua desde el inicio de la Jntifada hasta 

noviembre de 1990 fueron destruidas o clausuradas 622 

viviendas, y afectadas otras personas aparte del acusado. 1 ª 

Las autoridades replicaban a las criticas que con la 

demol iciOn de viviendas se pretendla disuadir a los 

palestinos de continuar oon la revuelta y que su actuaciOn 

se encontraba sustentada en las denominadas "disposiciones 

de defensa" promul ¡adas por los ingleses en 1945. Pero la 

propia Gran Bretana las derogb antes de finalizar su mandato 

en Palestina en 1948, y, segOn diversos expertos, Jordania, 

que ejerciO su soberanla sobre la Margen Occidental entre 

1949 y 1967, jam•s las instrumento. 1 • 

3.1.2.2. La& Practicas Econ~•lcas de Israel 
en los Territorio& Ocupado&. 

Las poltticas de Israel para mantener el 

control de Gaza y Cisjordania iambl~n se hablan dirigido al 

terreno econCimico desde los inicios de la ocupacibn. Estas 

derivaron en el deterioro de las po&ibilidades de desarrollo 

independiente de la poblaci6n palestina, a la vez que 

acrecentaron la dependencia econOmica de Gaza y Cisjordania. 

del Estado judlo. 2 • Las consecuencias se aprecian en la 
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falta de un seot'or industrial fuerte y en ta a\.1Ee'ncia de 

capitales para su expansiOn. 

De acuerdo con Bourgi, las inversiones 

lsraelles se habh.1.n destinado tlnicamente a la colonizacibn 

judla y no a actividades que pudieran traducirse en 

beneficios para la poblaclbn palestina. Adem~s el gobiorno, 

en vez de impulsar el comercio, se ~mpe~aba en propiciar que 

predominaran los artlculos israol les e impon la obstlculos a 

los capitales •raba& deatinados a impulsar laa· actividades 

productivas en los territorios ocupados. Esto l levO a la 

dl&mlnuclOn de los in¡resos palestinos por concepto de 

•xportaolonaei y a un grave d•ficlt comercial con Israel. 

Ha•ta 1968, ese pals venta registrando un saldo positivo en 

el intercambio de productos con Gaza y Cisjordania por cerca 

de 589 millon•• de dblares anuales. 2 ' 

La ausencia de una expansiOn industrial, 

lo• ob•t•culos impuestos a por Israel a la importaci6n de 

capital•• y la cautividad del mercado, han ocasionado la 

escasez de empleos para los palestinos de los territorios, 

motivAndol•• ·a buscar trabajo en Israel. Sin embargo, a 

la ¡ente que logra obtener algbn empleo en el pals no se les 

permita quedarse despu•s del t6rmino de sus labores diarias, 

ni mucho m•no& residir ah1.22 Eata conducta de parte de la& 

autoridades israelles &Olo 101rO acrecentar el resentimiento 

palestino contra el las y motivo a no casar la rebaliOn. 

Aparte, &e encuentran las medidaS 

lsraelte& en cuanto a ta distribuclOn de propiedades y el 
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uso del agua en los territorios. Hasta 1966, 250" colonos 

judlos eran propietarios del 30 por ciento de las tierras en 

Gaza, mientras que los recursos hidrAul icop de lfsta y 

Cisjordania eran controlados por el Estado israel !.. Esto 

tlltimo ha permitido que los asentamientos jud\os se 

beneficien del suministro de agua a precio mOdico y sin 

restricciones, en tanto que los palestinos sufren un 

continuo racionamiento del vital liquido. fuentes de la 

UNCTAD estimaban que hacia 1989 los judlos de los 

territorios ocupados acapar~ban 560 millones de metros 

ctlbicos de agua frente a 120 mil tones que reciblan los 

palestinos. Tal situaciOn contribula la escasa 

productividad de la agricultura palestina y a limitar las 

posibilidades de desarrollo de una actividad alternativa al 

sector industrial en los territorios ocupados. A el lo se 

aunb el hecho de que la Jntifada trajo consigo mayores 

p~rdidas en la agricultura debido a que ~sta habla motivado 

a que los colonos judlos destruyeran las cosochas de los 

palestinos. 23 

3.2. El Surgi•iento de las Presiones lnteracionales para 
Consolidar un Nuevo Statu Quo en los Territorios 

Ocupados. 

3.2.1. El Plan Shultz. 

La lnti fada incremento el inter~s 

internacional por una solucibn al problema palestino 
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fundamentada en la craaci6n de un Estado independiente en 

Gaza y Cisjordania. Este hecho desvirtuaba aOn mtis la imagen 

de Israel frente al mundo y disminula las posibilidades de 

aceptaciOn tanto del modelo de Campo David como de la 

propuesta de Shimon Peras. La mayorla de los palses 

oooidantalea ya no vela a Israel como una "victima potencial 

del radicalismo 6.rabe",:24 y, por al contrario, consideraba 

que la revuelta habla descubierto el verdadero significado 

de la ocupaci6n debido a la actitud represiva de las tropas 

judlas contra los sublevados. 5610 algunos como los Estados 

Unidos 11e rasistlan a la idea da una entidad palestina 

independiente como mtltodo viable para finalizar la 

insurreccibn, y esa reticencia a semajante soluoibn derivb 

en 1 a presentaoiOn en febrero de 1966 del plan de paz de 1 

Secretario de Estado George Shultz. 

La iniciativa norteamericana dividta el 

µroce so da negociaciones en dos esferas; una, 

correspondiente al problema palestino, y otra, al conflicto 

entre Israel y los Estados Arabas. En un primer plano, 

Shultz proponla celebrar negociaciones entre Israel y una 

delegacibn jordano-palestina, que excluyera a la OLP, con el 

propbsito de establecer un régimen de autonomla en los 

territorios ocupados. Al igual que 

David, Shultz sen.alaba que los 

e 1 proyecto de C~mpo 

representantes de 1 a 

administracibn autbnoma deblan ser escogidos mediante un 

proceso e 1ectora1, el cua 1 proyectaba que se ce 1 abrase en 

1989. El autogobierne electo permanecerla vigente hasta que 
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est~tuto de Gaza y Cisjordania, siendo preferible para 

Washin11ton la confederaciOn de esos territorios con 

Jordania. De cualquier manera, las negociaciones sobre el 

problema palestino se mantendrlan aparte de las que 

realizarla Israel con los pal ses ~rabas. Estas se 

desarrol larlan en el marco de una conferencia internacional 

de paz presidida por los cinco miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad de la ONU, pero contarla solamente con 

carActer consultivo en lo referente a cualquier acuerdo 

entre Israel y la delegaciOn jordano- palestina, 2 ~ 

Resultaba obvio que Shultz habla concebido 

el plan como un instrumento dirigido a sustraer las miradas 

internacionales de un futuro Estado palestino y desviarlas a 

un posible compromiso entre lsrael y Jordania, De est.a 

manera, Washington intentaba impulsar el esquema de 

negociaciones propuesto por Pares, sin que obtuviera 

resultados alentadores. El Premiar Shamir rechazó la 

iniciativa estadounidense declarando que no existlan 

posibilidades de aplicarse, 2 • y los Arabas se manifestaron 

en una cumbre celebrada en Argel por negociaciones que 

derivaran en la creacibn de un Estado palestino. Adem~s. 

estos tlltimos exiglan la participacit>n de la OLP, pues la 

consideraban como 

palestinos.21 

la legitima representante de los 

Shultz se negO a considerar tales demandas 

Y decidió obstaculizar la inclusibn de la OLP en las 
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conversaciones, al menos• que tlsta rectificaro SIJ post\.ira 

sobre la ResoluciOn 242, reconocier~ ciibierta.mente lEi 

existencia de Israel y renunciara al terrorismo. Con est;;:. 

actitud, Shultz buscaba el asentimiento de Shamir a su plan, 

pues no podla prosperar sblo con el consentimiento de los 

laboristas que representaban la mitad de t gob i ar no i &rae 1 L 

Sin embargo, no pretendiO presionar a 1 Primer Ministro por 

temor a provocar la calda de la coal icibn gubernament<Jl. 

Shimon Pares amenazaba con retirar a su partido y hablaba de 

la anticipaoiOn de las elecciones generales que se hablan 

programado para noviembre. Los Estados Unidos se preocupaban 

por que el p(lblico lsraell, disgustado por la /ntifada, 

pudiera preferir opciones mas reacias al proceso de paz que 

al propio laborismo. 2 • Sin 13mbargo, pronto se produjo un 

hecho no previsto por Washington que da~O las estructuras de 

la iniciativa de Shultz: la renuncia jordana a la Margen 

Occidenta 1. 

s. 2 • .2. La Ruptura de lo& Vlnculos entre Jordania y 
la "argen Occidental. 

La resolucibn de la cumbre ~raba de Argel, 

que habla favorecido la actuacibn de la OLP en el proceso de 

paz Y la oreaoiOn de un Estado palestino, persuadiO al Rey 

Hussein a revisar las demandas jordanas sobre la soberanla 

de la Margen Occidental. El 31 de julio ic\nuncib la 

di&oluciOn de los "vlnculos legales y administrativos" con 
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ese territorio. El lo significaba tambi&n la renuncia de 

Jordania a representar a los palestinos en el proceso de 

paz. El propio monarca evidencio tal propbsito al afirmar 

que su decisibn obedecla al deseo de los palestinos de 

conformar un Estado independiente. 2 " De esta manera, se 

desvanecieren lai:; esperanzas de Shimon Pares y de Shultz de 

que Israel negociara con una delegacibn jordano-palestina. 

Al mismo tiempo, la "opcibn jordana", 

sostenida por los laboristas desde el disei'\o del Plan Al ton, 

parecib perder vigencia. En plena campana para los comicios 

generales de noviembre, Peras se vio obligado a reformular 

a 1 gunos de los principios de la plataforma polltica 

laborista en relacibn a la cuestibn palestina, aunque no 

descarto del todo un acuerdo con Jordania. 3 • Olvidar tal 

propuesta no era fAci l si se considera que desde hacia dos 

décadas el laborismo se venta pronunciando por ia aplicacU:1n 

del Plan Al lon, el cual proyectaba adjudicar a Israel el 

Val le del JordAn y devolver a Amm~n la parte central de 

Cisjordania. 

Por el contrario, los sectores de derecha 

sentieron que la decisibn de Hussein socavaba las bases de 

un compromiso territorial oon Jordania y presionaron a 

Shamir para que decretase la anexibn de la Margen 

Occidental. El Primer Ministro, pese a que rechazaba la 

devolucibn de territorio, raz:onb que tal accibn no era 

conveniente debido a la persistencia de la Jntifadas 1 y, 

sobre todo, por temor a las presiones internacionales que se 
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pudieran generar. As 1 es que, pref ir iO continuar promov i ando 

el esquema de autonomla concebido en los Acuerdos de Campo 

David, sin proyectar la apropiaciOn de Cisjordania en el 

corto plazo. 

Por otra parte, la decisiOn del Rey 

Hussein obligaba a la OLP a emprender cambios en su programa 

polltico. Ahora habla quedado como responsable de los 

territorios ocupados y para que le fuese reconocido un 

futuro control sobre el los necesitaba forzosamente aceptar 

la ResoluciOn 242 de las Naciones Unidas. Algunos 

observadores sugirieron que probab 1 amonte el monarca 

consideraba incapaz a la OLP de realizar tales concesiones, 

por lo que ante una supuesta inmovi 1 idad en e 1 proceso de 

paz a causa de la central. se fortalecerla a la larga la 

condiciOn da Jordania como representante da los palestinos. 

Sin embargo, al poco tiempo del anuncio de Hussein, Yasser 

Arafat convoco al Consejo Nacional Palestino <CNPl para 

revisar la pol ltica de Ja OLP. 32 

3.2.3. Los Ca•bios en la PosiciOn Polltlca da Ja 
OLP. 

3.2.3.1. La DeclaraclOn de Independencia del 
Estado Palestino. 

La XIX sesiOn de Consejo Nacional 

Pal es ti no se ce 1 abro a mediados da noviembre da 1986 en 

Argel bajo la presidencia de Arafat, y reunto en su seno a 
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la mayorla de las facciones de la OLP, incluyendo a aqu~l las 

radicales estrechamente vinculadas a Siria. La asamblea 

decidiO la independencia 

principio de particiOn 

del 

de 

Estado palestino, acepto el 

Palestina y acordO el 

establecimiento de un gobierno provisional en el exi 1 io. La 

opinibn pbbl ica internacional percibiO ciertas sef\ales de 

moderaciOn en la declaraciOn de independencia que, sin 

embargo, no proporcionaba una def iciOn exacta sobre el 

espacio territorial que ocuparla el futuro Estado. Dicho 

documento lo establecla "confiando en la autoridad otorgada 

por la legitimidad internacional inco1·porada en las 

Resoluciones de Naciones Unidas existentes desde 1947", Esto 

provoco dudas sobre si el Estado se instalarla en Gaza y 

Cisjordania, respetando la ResoluciOn 242, o se constituirla 

en las Areas asignadas a ~ste por el plan de particiOn de 

Palestina disenado por la ONU en 1947. 

La ResoluciOn 181 da 1947 formulada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas propuso la formaciOn de 

dos Estados en Palestina, uno judlo y otro Araba, cada cual 

con un espacio territorial bien definido. La primera guerra 

que enfrento Israel en 1948 provoco su expansiOn hacia 

ciertas zonas que correspondlan a la entidad Araba, quedando 

finalmente bajo su jurisdicciOn al firmar, al a~o siguiente, 

el armisticio con Egipto, Jordania, Llbano y Siria. En 

cambio, la ResoluciOn 242 del Consejo de Seguridad demanda 

el retiro del Estado judlo de las regiones que habla ocupado 

como consecuencia de ta Guerra de los Seis Dlas hacia las 
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la mayorla de las facciones de la OLP, incluyendo a aqu~llas 

radicales estrechamente vinculadas a Siria. La asamblea 

decidib la independencia del Estado palestino, acepto et 

principio de particibn de Palestina y acord6 el 

establecimiento de un gobierno provisional en el exilio. La 

opiniOn pbblica internacional percibib ciertas sef'\ales de 

moderaciOn en la declaraciOn de independencia que, sin 

embargo, no proporcionaba una deficiOn exacta sobre el 

espacio territorial que ocuparla el futuro Estado. Dicho 

documento lo establecta ~confiando en la autoridad otorgada 

por la legitimidad internacional incorporada en las 

Resoluciones de Naciones Unidas existentes desde 1947''· Esto 

provocb dudas sobre si el Estado se instalarla en Gaza y 

Cisjordania, respetando la ResoluciOn 242, o se constituirla 

en las Areas asignad~s a ~ste por el plan de particiOn de 

Palestina disehado por la ONU en 1947. 

La ResoluciOn 161 de 1947 formulada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas propuso la formacibn de 

dos Estados en Palestina. uno judlo y otro Araba, cada cual 

con un espacio territorial bien definido. La primera guerra 

que enfrento Israel en 1946 provocb su expansibn hacia 

ciertas zonas que correspondlan a la entidad Araba, quedando 

finalmente bajo su jurisdiccibn al firmar, al ano siguiente, 

el armisticio con Egipto, Jordania, Llbano y Siria. En 

cambio, la Resolucibn 242 del Consejo de Seguridad demanda 

el retiro del Estado judlo de las regiones que habla ocupado 

como consecuencia de la Guerra de los Seis Dlas hacia las 



105 

llneas del armisticio de 1949 y no h¡,cia las fronteras 

creadas por el proyecto de particibn. 

Las controversias surgieron también en 

torno a la aceptaciOn de la ResoluciOn ~~2. Desde afios 

antes, la actuaciOn diplom~ticQ. de la OLP indicaba que la 

reconoc!a aunque no expl lcitamente. El propio Sherman 

sostiene esta opiniOn y sei"lala como ejemplos la adhesiOn de 

la organizaciOn al Plan de Fez y la firma del pacto de 

Amm~n. Si se habla negado a aceptarla expllcitamente como lo 

exigla Washington, era debido a las constantes presiones del 

ala radical que era renuente a conversar con Israel y 

proyectaba la construcciOn de un Estado Araba en la 

totalidad da Palestina. 33 En Argel, los radicales 

condicionaron su aceptaciOn a la Resolucibn 242 a cambio da 

que Arafat se comprometiese a participar sólo en el marco de 

una conferencia internacional de paz. Su actitud generb la 

impresibn en distintos observadores de que el llder de la 

OLP tendrla problemas para mantenerlos controlados si no se 

obtenlan resultados visibles en el corto plazo, 34 

La reaccibn de Shamir a los cambios en la 

polltica de la OLP, hizo temer la ausencia de progresos 

significativos· en el proceso de paz. Cal ificO la resoluciOn 

del Consejo Nacional como un "movimiento tActico desprovisto 

de cualquier importancia" y se negO a apartarse de la 

fbrmula de Campo David. Los laboristas tampoco creyeron en 

la resoluci6n y reafirmaron su negativa a todo contacto con 

la OLP. En contraste, se pronunciaron por sostener 
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negociaciones con representantes independientes de los 

territorios ocupados que abjuraran la revuelta y 

reconocieran a Israel. Sin embargo, el gobierno de Shamir 

comenzO a preocuparse tras el reconocimiento de diversas 

naciones -incluidas China y la UniOn Sovifltica- al Estado 

palestino. La Comunidad Europea, si bien se abstuvo de una 

modida semejante, respaldO la participaci6n de la OLP en la 

conferencia internacional de paz. Israel quedo reducido, 

ante las miradas del mundo, al papel de la parte 

intransigente, pero decidió actuar solo hasta despu~s de un 

hecho que le resulto desastroso: el inicio del diAlogo entre 

los Estados Unidos y la OLP.ªª 

3.2.3.2. El Inicio del Di~toao entre los 
Estados Unidos y la OLP. 

El 13 de diciembre Yasser Araf at 

compareciO ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El 

foro habla sido trasladado de Nueva York a Ginebra debido a 

que los Estados Unidos hablan negado la entrada en su 

territorio al llder palestino. 3 • Arafat manifestO ante la 

Asamb 1 ea su reconocimiento a l srae 1, su renuncia a 1 

terrorismo como método de 1 ucha, y su aceptaoi On a las 

Resoluciones 242 y 338 como formulas elementales para 

alcanzar la paz en la regiOn. Asimismo, invito a Shamir a 

negociar y presento un plan de tres puntos que esclarecla la 
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posioiOn de la OLP sobre las dimensiones del futuro Estado 

palestino. 

En primer lugar, proponla al 

establecimiento de un comité encargado de la organizaciOn de 

una conferencia internacional de paz. Como segundo punto, se 

pronunciaba por que la ONU supervisara el retiro israell de 

Gaza y Cisjordania, y estableciera una administraoiOn 

temporal en esos territorios. Finalmente, manifestaba que la 

conferencia internacional 

entre todas las partes 

Resoluciones 242 y 336. 37 

de paz debla 11 egar a un acuerdo 

involucradas, basAndose en las: 

La actuacibn de Arafat ante la Asamblea 

General motivo a los Estados Unidos a declarar el inicio del 

dillogo con la OLP, contrastando con la negativa previa al 

arribo del llder palestino a Nueva York. Daspué• de todo, 

Arafat habla cumplido con las exigencias norteamericanas de 

reconocimiento a Israel y renuncia al terrorismo: no 

obstante, las negociaciones se real izarlan a "bajo nivel". 

Las entrevistas iniciaron el 16 da diciembre en Ttinez"º y 

fueron suspendidas en julio de 1990 como consecuencia de un 

ataque perpetrado por comandos guerrilleros palestinos a una 

playa en Israel , 3 • 

La decisiOn norteamericana fue considerada 

un logro diplomAtico de la OLP, aunque diversos analistas 

manifestaron su incredulidad en el sentido de que el diAlogo 

produjese ras u l ta dos i nmed latos. J srae 1, sin embargo, se 

alarmo a tal grado que Shamir y Peras olvidaron en ese 
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momento sus diferencias y renovaron el gobierno de unidad 

nacional. 40 

Net1st1eek set'\ala que la decisión de los 

Estados Unidos no se derivo automAticamente de la 

comparecencia de Arafat a la ONU. Su inicio se venta 

preparando, seglln afirma, desde mei;es antes. Ambas partes 

hablan sostenido contactos secretos a travtfs del gobierno 

sueco a partir de abri 1 de 1986. Los Estados Unidos se 

hallaban particularmente interesados por obtener el 

reconocimiento de la O~P a Israel y a la Resoluci6n 242 para 

lograr avances en el proceso de paz. 

Seg~n esta versión, Washington considero 

que la resolucibn independentista adoptada en Argel era 

insuficiente para iniciar el di~logo con la OLP. en virtud 

de que no reconociO expl lcitamente a lsrciel, ni renuncib al 

torrori&mo. En consecuencia, lo& intermediarios suecos 

promovieron una serie de encuentros entre representantes de 

la comunidad judla norteamericana y funcionarios de la OLP. 

Esas reuniones dieron por resultado la adopciOn de un 

documento que "iba m~s lejos" que la declaracibn de Argel en 

cuanto al reconocimiento de la OLP a Israel. Tal hecho hi~o 

posible que Washington y la central palestina cacordaran el 

establecimiento de negociaciones "a bajo nivel" el 7 de 

diciembre, cuyo inicio depender la del reconocimiento 

e><pl \cito a Israel y de ta r8nuncia al terrorismo por parte 

de Aratat en su comp~recencia ante la Asamblea General de la 

ONU. 



U9 

No obstante, la negativa de los Estado& 

Unidos a que Arafat compareciera en Nueva York, contrasto 

con el proceso de negociaciones desarrollado a travlts de 

Suecia. Newst1sek sostiene que al evitar la estancia del 

llder palestino en Nueva York, Shuttz previno una protesta 

ptiblica que hubiese incitado al congreso norteamericano a 

realizar una acciOn que pudiera haber entorpecido sus 

ne goc i ac i o nos secretas con Arafat. 41 Otras fuentes 

senataban, sin embargo, que la negativa de conceder la visa 

al l lder de la OLP obedecla al odio personal de Shultz al 

terrorismo,n y que la presiOn de la administraciOn entrante 

del Presidente electo George Bush fue la que finalmente 

propicib un cambio en la actitud del Secretario de Estado.• 3 



llll 

Referencias BibliogrAf icas. 

1. Albert Bourgi. "Jnti'fada: La Victoire dfls Piorrss"", an 
Jeune Afrigue, no.1463, 18 enero 1986, p.39. 
2, /d1111, p.:36, 
3. "llorking far PBace•, en Mear Eaet Report. vol.XXXI 11, 
no.44, 30 octubre 1989, pp.183-184. 
4. Albert Bourgi, .. Jntifada ••• •, p.39. 
5. lds•, p. 43. 
6, /dB•, p. 42. 
7. /de•, p.43. 
e. 1d11•, p. 43-44. 
9, El grupo HAMAS pretende la instauraciOn de un Estado 
islA.mico en latotalidad de Palestina. Vid, ExcllJl&ior 
<Escena Mundial>, 11 octubre 1989, p.5. 
10. Albert Bourgi, Op.clt, p.36. 
11. Ida•, p. 37. 
12. Myriam Zepeda Herrera, Situación sn los Tsrritorios 
Ocupados por Israel en 1967. M~xioo, Instituto Mat!as Romero 
de Estudios DiplomAticos, 1966, p.19. 
13. Albert Bourai, Op.olt, p. 36. 
14. /de•, p.37. 
15. •Arafat's Kids at l/ork•, en Newsveek, 22 mayo 1989, 
p. 31. 
16. Don Peretz y Sammy Smooha, Op.cit, p.390. 
17. Albert Bourgi, Op.cit, p.42. 
18. Exc6lsior, 23 noviembre 1990, pp.3-16. 
19. OrganizaciOn para la Liberación de Palest·na, 
Cisjordania ••• , p.65. 
20. Albert Bourgi, Op.cit, p.38. 
21. /d11•, p.39. 
22. /de•. 
23. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Oesarrol lo<UNCTAD>, Asi&tencia al Pueblo PalsEitino: 
Aconteci•ientos Econ/Jaicos Recientes en Jos T11rritorios 
Palestinas Ocupados, Primera Parte, Ginebra, 2 octubre 1989, 
p.4. 
24. Albert Bourgi, •09u11 Ans Aprds: L'lntifada Envers et 
Contre Tout", en J'eune Afrique. no.1511-1512, 18 diciembre 
1969' pp. 66-67. 
25. Steve Sherman, Op.cit, p. 57. 
26. Tom L!ttle, Op.clt, p.51l6. 
27. Steve Sherman, Op,cit, p.57. 
26. Tom Little, Op.cit, p. 50'6. 
29. Steve Sherman, Op.cit, p.59. 
30. Tom Little, Op.cit, p.50'6. 
31. Domingo AmuchA.stegui, Op.cit, p.229. 
32. Steve Sherman, Op.cit, p.59. 
33. Jde•, p.60', 



111 

34. •shul tz lle•sags: Return to Ssnder"', en Nevsveak, 12 
diciembre 1988, p.24. 
35. Steve Sherman, Op.clt, p.60. 
36, Id••· 
37. "'Dealin6 Nith Arafat"', en Nevsweek, 2 enero 1989, p.6. 
36, Id••· 
39. E•c6lsior, 6 julio 1990, pp.3-13. 
40. Stave Sherman, Op.cit, p.60. En el capitulo slguiente se 
axplioar~oon mayor detenimiento sobre la formacibn del 
segundo gobierno de unidad nacional lsraell. 
41. "'Dt11~ling .... •, en New•veak, p.12. 
42. "'Shultz N•B6B6B···"'• en Nevswaok, p.25. 
43. Steve Sherman, Op.cit, p.60. 



CAPITULO CUARTO: 

LA POLITICA OE ISRAEL HACIA LA PROBLEMATICA PALES1.INA: SU 

PROYECCION EN EL PROCESO DE PAZ PARA MEDIO ORIENTE DEL 

SEGUNDO GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL A LAS CONVERSACIONES DE 

WASHINGTON. 
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4. LA POLITICA DE ISRAEL HACIA LA PRODLEHATICA PALESTINA: 
SU PROYECCION EN EL PROCESO DE PAZ PARA HEOIO ORIENTE 
DEL SEGUNDO GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL A LAS 
CONVERSACIONES DE WASHINGTON. 

4.1. La For•acibn del Segundo Gobierno de 
Nacional en Israel. 

Unidad 

El inicio del dillogo entre los Estados Unidos y la OLP 

obl !gb al Bloque Likud y al Alineamiento Laborista a 

consumar una nueva alianza, luego de que ninguna de las dos 

agrupaciones poi \ticas obtuvo la mayor la suficiente en los 

comicios generales de noviembre de 1966. El primero habla 

alcanzado 4" escaf'\os en la Kn~sset frente a 39 del partido 

de Shimon Pares. La tarea de formar un gobierno por parte de 

cualquiera de ambas fuerzas en base a sus respectivos 

al lados tradiciona 1 es resultaba m~s comp 1 e ja que en anos 

anteriores. Los partidos minoritarios hablan registrado un 

incremento de votantes, y las diferencias en el balance 

polltico entre las izquierdas y derechas eran mlnimas. 1 

El resultado se derivaba de la 

polarizaciOn por la que atravesaba la sociedad israell, que, 

a su vez, era consecuencia del estallido de la Jntifada. i.Ja 

re be 1 ibn la habla afectado en diversos aspectos, 

particularmente en el terreno econ6mico. Los boicots a los 

productos israelles en los territorios ocupados ocasion9ron 

diversos recortes laborales en las compantas que tenlan como 
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mercado pr i nci pa 1 los consumidores palestinos, y el 

ciudadano comtm se vio enfrentado a un incremento en los 

impuestos por los costos que implicaba la lucha contra la 

lntifada. 2 Esto, entre otros aspectos, hizo que el ptibl ice 

judlo enfocara su atenciOn a posibles soluciones al problema 

pa 1 es ti no y acrecentara su respaldo a opciones 

dii'lme tra t mente opuestas. La sociedad exper imantaba una 

divisibn entre aquél los que proponlan terminar la revuelta 

mediante el uso de la fuerza y aqu~l los qua se manifestaban 

por una solucibn diplomAtica. Ambos lados dentro del 

espectro pol ltico israel l encontraban sus extremos, a la 

derecha, en el Partido de la Madre Patria <Moledet) de 

Rehavam Ze'evi que exigla la transferencia de los palestinos 

de los territorios ocupados a los palses ~rabas, y a la 

izquierda, en el Movimiento de los Derechos del Ciudadano 

<RATZ>, que promovla el diAlogo con la OLP y el retiro judlo 

de Cisjordania y Gaza. 3 

En un punto medio se encontraban 1 as dos 

organizaciones pollticas predominantes, pero sus respectivas 

plataformas sobre la soluciOn del problema palestino no 

hablan variado sustancial mente de las presentadas en ai'\os 

anteriores. Si bien los laboristas se abstuvieron de 

mencionar la idea de negociar con una delegación jordano

palestina despu~s de que el Rey Hussein disolviO los 

"v 1ncu1 os legales y administrativos" con Cisjordania, 

contin1.1aron hablando del Valle del JordAn como frontera de 

seguridad, de la evacuaciOn de las ~reas densamente pobladas 
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por palestinos para mantener la mayor la judla de Israel, de 

la participaciOn en la conferencia internacional de paz: Y 

del cumplimiento de la fOrmula "paz por territorios". 4 El 

Bloque Lik1..1d, por su parlo, mantenlc;1 una f~rrea 

oposiciOn a concesiones las territoriales y manifestaba que 

la aplicaciOn del plan de autonomla para los palestinos, 

consagrado en los Acuerdos de Campo David, contribuirla a 

solucionar el problema de la Intifada. Esa. situaciOn 

repercutiO en la p~rdida de apoyo a ambas tendoncias porque 

en el pasado sus propuestas hablan encontrado escasas 

posibi 1 ida.des de lograrse. Pero la posiciOn predominante de 

los dos partidos no resulto amenaz:ada debido a que el nivel 

de votantes continuo siendo alto en relacibn con las 

agrupaciones minoritarias (Ver Anexo 2).~ 

Lo anterior no quiere decir, sin embareo, 

que algunas de esas fuerzas no adquirieran la importancia 

suficiente como para influir en la conformaciOn de cualquier 

gobierno. Este fue el caso particular de los partidos 

religiosos -SHAS (Guardias Sefarditas de la Tor~), Agudat 

Yisrael, MAFDAL y Degel HaTorah- que obtuvieron en conjunto 

18 escai'\os en e 1 par lamento. Tomando en cuenta esta 

situacibn, tanto el Bloque Likud como el Alineamiento 

Laborista emprendieron negociaciones con estas tuerzas para 

lograr su respaldo a cualquier gobierno dirigido por alguna 

de las dos asociaciones.• Al final, SHAS y MAFDAL influyeron 

en la decisibn del Presidente Chaim Herzog de encarga.r a 

Shamir la tarea de componer un gabinete, aunque para el lo 
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también tuvo que ver el hecho de que el Bloque Likud 

consiguiO el mayor n~mero de asientos en et parlamento. 7 

Pero fueron los mismos partido& religiosos 

lo& que par al izaron la labor que se habla encomendado a 

Shamir. Sus exigencias fueron motivo de fricciones con las 

fuerzas seculares de derecha que, como estos, se encontraban 

negociando con el llder del Bloque Likud la configuraci6n 

del nuevo gobierno. Los principales problemas obedeclan a su 

pretensiOn de quedarse con algunos cargos ministeriales que 

los ultranacionalistas ambicionaban, y a su interés de que 

el Primer Ministro se comprometiese en la instauración de 

una ley que otorgara la nacionalidad israelt sblo a aquellos 

inmigrantes qua observaran el rito ortodoxo del judalsmo.• 

Cuando inicio el di~logo entre los Estados 

Unidos y la OLP, Shamir volviO su atenciOn a la agrupaoiOn 

de Pe re&, dado e 1 

negociaciones con 

estancamiento registrado en 

los partidos religiosos 

las 

y 

ultra.nacionalistas. A mediados de dici~mbre, se firmo la 

renovaciOn del segundo gobierno de unidad nacional, que 

restableciO la coaliciOn entre el Bloque Likud y el 

Alineamiento Laborista. El acuerdo registro algunas 

modificaciones favorables al primero pretendiendo con el lo 

evitar situaciones que, en el campo de la polltica hacia los 

palestinos, pudieran llevar a la disolucibn del gobierno. 

Por ello, Shamir separo a Shimon Peras de la cancillerla y 

le encomendO la cartera de Finanzas. El manejo de la 

diplomacia israetl dependiO entonces de Moshe Arens, un 
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destacado miembro del Bloque Likud de la absoluta confianza 

del Primer Ministro; mientras que el ministerio de Defensa 

continub en manos de Yitzhak Rabin, cuyo desempeño contra la 

Intlfada habla satisfecho plenamente a Shamir, pese a 5U 

filiacibn laborista.~ 

El Primer Ministro estaba seguro que dos 

de los ministerios m~s importantes se encontraban en "buenas 

manos" y que existlan por ende menores posibilidades de que 

1srae1 actuara da manera centrad i ctor la en e 1 proceso de 

paz, como habla sucedido durante la vigencia del primor 

gobierno de unidad nacional. Sin embargo, la efectividad de 

la coaliciOn dependla de un acuerdo entre las dos fuerzas 

pollticas sobre la solucibn del problema palestino. Pares, 

pese a que no ejercla la direccibn de la canoi l lerla. 

continuaba habi 1 itado para intervenir en asuntos 

relacionados con el proceso de paz a trav~s de sus funciones 

de Viceprimer Ministro, que habla conservado. Adem~s, el 

"gabinete interno" -dedicado a tratar asuntos relativos a la 

polltica exterior y a la seguridad nacional- permanacla con 

la misma distribucibn que desde su establecimiento en 1964 

(cinco ministros laboristas y cinco del Bloque Likud), hecho 

que disminuta· las posibilidades de que Shamir hiciera 

prevalecer su propio enfoque. 

A pesar de el lo, el Premiar pretendla que 

la alianza con el laborismo actuara como un factor de 

equilibrio frente a los sectores ul tranacional ista.s que, 

dentro del Bloque Likud, le presionaban para obtener la 
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anexiOn inmediata de los territorios ocupados y la expansibn 

masiva de asentamientos judlos. En caso de haber se 

concretado la asociaciOn gubernamental con las derechas, 

Shamir hubiera cedido f~cilmente a sus demandas, en momentos 

en que la posicibn internacional de Israel se encontraba 

sumamente deteriorada. La lndignaclbn por la actuaciOn del 

ejtlrcito judlo en la lntlf11da estaba muy extendida a nivel 

mundial y se corrla el riesgo de que una polltica carente de 

mesura condujera a la p6rdida del respaldo norteamericano. 

Sin embargo, al Primer Ministro no 

descarto la participaciOn de los ultra.nacional is tas dentro 

del gobierno debido a que, segbn Don Peretz y Sammy Smooha, 

proyectaba utilizarlos de contrapeso para impedir que los 

laboristas impusieran la cesibn de territorios y la 

participaciOn is rae 11 en 1 a conferencia internaciona 1 de 

paz. Su objetivo con&istla en mantener Ja ocupacibn de Gaza 

y Cisjordania sin precipitar su anexibn, al menos hasta que 

disminuyeran las presiones internacionales contra el Estado 

judlo y finalizara la lntifada. 

Al mismo tiempo, incluyb a las tuerzas 

religiosas dentro del gabinete, pretendiendo con el lo 

mantener su apoyo en caso de romper con los laboristas. Si 

bien los cargos que se les concedi~ eran aceptables para 

mantener las buenas relaciones, resultaban poco 

significativos para imponer al gobierno sus intereses. El 

poder real era compartido por el Bloque Likud y el 

Alineamiento Laborista, y la actuaoiOn de Israel en el 
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proceso de paz. como durante el primer gobierno de unidad 

nacional, continuo dependiendo casi exclusivamente da ambas 

agrupaciones pollticas.•• 

4.2. La Iniciativa de 
Co•pla•antarios. 

Paz lsraell y los Planea 

4.2.1. La Negativa al Estado Palestino: El Plan 
Sha•ir. 

El Plan Shamir, aprobado el 14 de mayo de 

1969, constituyo la piedra angular sobre la cual el segundo 

gobierno de unidad nacional estructurb su actividad 

diptomA.tica. A su creaciOn, concurrieron los objetivos del 

Bloque Likud y del Alineamiento Laborista, pero fue el 

Primer Ministro quien en ~ltima instancia definiO su 

carA.cter. 

Los laboristas renunciaron a su proyecto 

de conferencia internacional y buscaron acercarse a la 

posiciOn de Shamir, aunque subsistieron las diferencias en 

al aspecto territorial. Yitzhak Rabin disei'\O en enero una 

iniciativa que pretendla que Israel operara como un 

instrumento destinado a neutra 1 izar las presiones 

internacionales e impedir la concreciOn del Esta.do 

palestino. Sin embargo, Shamir no concordO con la totalidad 

de sus puntos debido a que, si bien proponla la calebraciOn 

de elecciones en los territorios ocupados para la formaciOn 

de una administracibn autOnoma segtm el modelo de Campo 
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David, se manifestaba por que se creara finalmente en ellos 

una entidad confederada con Jordania. 11 De ah1 que el 

Premier y el Canciller Arens promovieron a nivel 

intornacion~I exclusivamente los puntos de elecciones y 

a.utonomla, teniendo cuidado de no comprometerse en la cesiOn 

de territorios. Su pretensiOn principal continuaba siendo la 

de procurar a los palestinos un rlfgimen de autonomla 

limitada en el marco de un Israel ampliado. 12 

Pese las divergencias, se mantuvieron 

negociaciones al interior del gobierno que finalmente 

pe1mttieron la elaboraciOn del Plan Shamir. Este fue 

aprobado por la mayorla de los ministros del gabinete, salvo 

algunos que como Ariel Sharon -titular de Comercio- lo 

consideraron como un paso previo al retiro total de las 

zonas bajo ocupaciOn. Tal propuesta, que buscaba imponerse a 

quienes en la escena internacional demandaban la creaciOn de 

E~~~cio p~lestin~. 1 ~ s~ encontr~b~ eontorm~da por los 

siguientes puntos: 

a) 1srae1 intenta continuar el proceso de 
paz en base a la finalizaciOn del estado de beligerancia 
con los paises Arabas, a la implementaciOn de una soluciOn 
para los palestinos de la Margen Occidental y Gaza, al 
establecimiento de la paz con Jordania, y a la soluciOn del 
problema de los habitantes de los campos de refugiados en 
los territorios. 

bl Israel aspira a la paz y a la 
continuaciOn del proceso pol1tico a trav~s de negociaciones 
directas, segtin lo estipulado por los Acuerdos de Campo 
David. AdemAs, se opone a la creación de un Estado 
palestino, y a las negociaciones directas con la OLP, 
aclarando que no deberla ocurrir ningOn cambio en los 
territorios sin su consentimiento. 

e) Israel se pronuncia por lograr la paz 
con los paises Arabespara terminar con el conflicto Arabe
israell. Un arreglo sobre el particular, debe incluir el 
reconocimiento a lsrael, el final del boicot ~raba, el 
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establecimiento de relaciones diplom~ticas, y elcese de las 
actividades hostiles en las organizaciones 
i nternac i ona 1 es. 

d) En concordancia con el proceso de 
negociaciones, Israel propone la organizacibn de comicios 
para los palestinos de Cisjordania y Gaza, Las mismas, que 
deberAn realizarse en unaatm6sfera libre de violencia, 
servirAn para escoger a la representaciOn pi'llt>Stino 
encargada de negociar con Israel dentro de un periodo 
transitorio de autonomia. Las negociaciones comen~ar~n 
con el objeto de arribar a una solucibn petmanente. 

e> La iniciativa comprende de dos fase~; 
un perlado de transicibn para un acuerdo provisional y una 
solucibn permanente. 

f) El proceso de paz se basar~ en las 
Resoluciones 242 y 336 dal Consejo de Seguridad de Ja. ONll, 

g> El periodo trilnsitorio serfl. de cinco 
anos oomo mAximo. Pero, tan pronto como sea posible y no 
despu~s del tercer año del inicio del perlado de 
transiciOn, comenzarAn las negociaciones entre Israel y 
los palestinos para encontrar una solucibn permanente. 

h> Los participantes en la primora filse de 
las negociaciones (acuerdo provisional> incluir:in a Israel, 
y a 1 os representantas pa 1 est i nos e 1 ectos de Gaza y 1 a 
Margen Occidental, pero Egipto y Jordania podré.n ser 
incluidos si lo desean. 

l) Las negociaciones en la segunda fcise 
<soluciOn permanente) incluirAn a Israel, a los 
representantas palestinos electos, a Jordania y Egipto. Las 
negociaciones entre Israel y Jordania conta.rfiin con la. 
participacibn palestina y conducirbin a un trata.do da paz 
entre ambos paises. 

j) Durante el periodo de transici6n, los 
palestinos gozarAn de autonomla pardo. 011 igir sus asuntos 
cotidianos por et los mismos. Mientras tanto, Israel 
continuar~ conservando sus responsabilidades en 8suntos de 
seguridad, relaciones exteriores y asuntos concernientes a 
los ciudadanos israelles en los territorio~. 14 

Un anAlisis de la iniciativa permite 

establecer que ésta tenla como aspectos fundamentales la 

celebracibn de elecciones y la insta.uracibn de )~ ;:i.1Jtonomla 

en los territorios ocupados. En torno a esos dos temas se 

dasplegO en 1969 una intensa labor diplomAtica, atm cuando 

el Plan Shamir se viera complementado posteriormente con 

otros proyectos de paz. La semejanza con los Acuerdos de 

Campo David, como han set.alado diversos observadores, no 
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sOlo era evidente en cuanto a esos dos aspectos esenciales. 

sino tambit:in en lo referente a ciertas omisiones sobre la 

participaciOn de los habitantes de Jerusalén Este en las 

votaciones y en el rt:igimen a~tOnomo. adem:..s de las 

condiciones que prevalecerlan para la nominaciOn de los 

candidatos que contendieran en los comicios. 18 En contraste. 

el plan era claro al negarse a las negociaciones directas 

con la OLP y a Ja posibilidad de que la autonomla 

desembocara en la independencia palestina. 

Sin embargo, no despertO el entusiasmo a 

nivel externo que los israelles hablan esperado. Diversos 

Estados vislumbraron la posibilidad de que, después de 

reaJi~adas las modificaciones correspondientes, el proyecto 

condujera a la instauraci6n de una entidad independiente o 

al menos al retiro judlo de la totalidad de las zonas 

palestinas. Como partidario de esa posici6n destac6 Egipto 

que public6 una propuesta de diez puntos en el mas de julio 

que mAs tarde cobr6 interés a nivel i ntarnaciona 1. 

Mientras, los Estados Unidos, aunque aceptaron la 

iniciativa, desarrollaron una polltlca cautelosa que evit6 

el respaldo total a Ja posicibn israell.ª 6 

La OLP, a diferencia de la actitud 

adoptada once ai'tos antes frente a los Acuerdos de Campo 

David, no rechaz6 las ideas de elecciones y autonomla 

siempre que ambas formaran parte de un proceso que arribara 

a la creaci6n de un Estado palestino en Gaza y Cisjordania. 

Adem~s, proponta que Jos comicios fueran supervisados por un 
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comlt~ internacional y que los palestinos de Jerusalén 

oriental participaran.',. Esa postura pronto fue respaldada 

por los Estados Ar abes que 1 en 1 a cumbre de Casab 1 anca, 

acordaron rechazar la propuesta hasta que Israel se 

comprometiera a cumplir con los puntos exigidos por la 

OLP.'' Pero Shamir se neg6 a aceptar argumentando que i;u 

iniciativa constitula el m~~imo de concesiones que su 

gobierno podla realizar.1• 

AdemAs, al ambiente interno no era 

propicio para emprenderlas. Las fuerzas ultranacionalistas 

se oponlan al Plan Shamir e, incluso, colonos radicales 

pertenecientes al Gush E..uni• amenazaron con fundar un 

Estado judlo propio en Cisjordania si el gobierno se 

comprometla a la cesibn territorial. En cambio, esas 

organizaciones exiglan Ja supresibn de la lntffada a fuerza 

de incrementar )as detenciones y la expulsibn de sus 

lideres, sin reparo en las criticas internacionales que se 

pudieran generar al respecto. 

Esta si tuacibn provocb a 1 surgimiento da 

presiones al interior del Bloque Likud qua afectaron el 

liderazgo de Shamir y contribuyeron a acrecentar el n(lmero 

de partidarios de figuras m&.s radicales como Ariel Sharon. 

En vista de el lo, Sharon tratb de aprovechar la coyuntura 

creada por la oposicibn ultra.nacionalista al Plan Shamir 

para imponer una serie de condiciones con las que pretendla 

evitar que al Premiar cediera a las exigencias 

internacionales o a los intereses laboristas. El 5 de julio 
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se reuniO el Comltb Central del Bloque Llkud y 6ste 

constituyo precisamente el escenario en el que Sharon oblig6 

a Shamir aceptar su posiciOn, ante una mayorla que le 

respaldaba. Sherman senala que la ~ntenciOn del Ministro de 

Industria y Comercio era solo la de esclarecer ciertos 

puntos que hablan sido formulados de manera ambigua en la 

propuesta de paz a fin de obtener el respaldo 

norteamericano. 2 • Pero resultaba evidente que su acciOn era 

motivada tambibn por su rivalidad con el jef€:1 del gobierno. 

De cualquier manera, las condiciones aprobadas eran las 

siguientes; 

a> No negociar la paz hasta el lminar la 
/ntifada. 

b> ExclusiOn del sector oriental de 
Jerusalbn en los comicios. 

el ContinuaciOn de la colonizaoiOn judta 
en la Margen Occidental <Judea, Samaria> Y Gaza. 

d) Rechazo al dill.logo con la OLP y a 
cualquier iniciativa que implique el establecimiento del 
Estado palestino. 2 • 

Shamir, al aceptar tales condiciones, 

ev 1 to a 1 desconocimiento a su liderazgo dentro del B 1 oque 

Likud y, posiblemente, la fragmentaci6n partidaria. Pero su 

actitud provoco tambi6n problemas con los laboristas, 

quienes amenazaron con abandonar la coaliciOn. Asl es que, 

en un intento por mantener la unidad, Shamir esgrimiO el 

argumento de que. las condiciones impuestas por Sharon 

constitulan sblo una opiniOn exclusiva del Bloque Likud y 

convoco al gabinete a votar por segunda ocasibn la 

iniciativa de paz en su forma original. 
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El 23 de julio fue ratificada, di&ipi\ndose 

as! la crisis gubernamenta 1; sin embargo, continuo 

registrando escaso intertfs a nivel internacional. Esta 

situacibn fue producto de la constante negativa de Shamir a 

realizar concesiones adicionales. 22 Por el contrario, los 

laborietas comprendieron la necesidad de modificar· la 

actitud da 1 Pr !mar Mi niatro, y le propua le ron que aceptase 

la supervisiOn internacional de las elecciones en los 

territorios ocupados, ademls de la participaCiOn de los 

palestinos de Jerusal6n oriental, cuyos votos, segOn Shimon 

Peras, deblan depositar fuera de ese sector que Israel 

considera propio. Para conseguir su objetivo, ae coordinaron 

con Egipto, hecho que derivo en la decisiOn del Presidente 

Moubarak de reactivar en septiembre la iniciativa de paz que 

habla disanado algunos meses antes.is 

4.2.2. Israel y las lnciativas de Paz: 
Coaplementarias al Plan Shaalr. 

4.2.2.1. El Plan Houbarak. 

La propuesta egipcia, conocida bajo el 

nombre de Plan Moubarak, ha sido consideri!lda por Nst1st1flflk 

oomo un punto intermedio entre las posicionas de Shamir y la 

OLP. Aunque &e centra principalmente en el tema de las 

eleociones en los territorios ocupados, habla tambi~n de una 

soluciOn definitiva qua, sin hacer menciOn directa al Estado 

palestino, depender la del cumplimiento de la fOrmula "paz 
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por territorios" .. 24 Esta iniciativa se encuentra compuesta 

de diez apartados, los cuales se enuncian a continuacibn: 

1. Compromiso de Israel 
resultado de los comicios. 

da respetar el 

2. La aceptaclbn de observadores 
internacionales durante el desarrollo de 

3. Inmunidad para 
tas elecciones, 
los representantes 

electos. 
4. Retiro del eH1rcito israell durante los 

comicios a no menos de un ki lOmetro fuera del perlmetro 
destinado para los electores. 

s. Que Israel se comprometa a iniciar 
pl:..ticas en una fecha determinc;ada sobre t~ solucibn 
definitiva al conflicto. 

6. ProhlbiciOn de construir nuevos 
asentamientos en los territorios ocupados. 

7, Libertad total para la moví l izaci6n 
polltica antes Y durante las elaccionea. 

8. Prohlbicibn a loa iGrael les de entrar a 
Gaza y Cisjordania el dla de las alecciones, con la 
excepcibn de los que trabajan en esas regiones y de los 
habitantes de los asentamientos. 

9. ParticipaciOn de todos los palestinos 
en las 

derecho di: 
de Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental 
e lecciones. 
elegir y de 

tanto en la votacibn como ~n el 
ser elegidos. 

10. Compromiso de 1srae1 
elecciones ser~n parte de un esfuerzo par<:l 
acuerdo final y no Un i camen te como una med i diO' 
Desde el inicio se buscar~: 

de que las 
al can zar un 
transitoria. 

al La sotucibn del conflicto en base a las 
Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU. 

b> La aceptacibn de la fbrmula "paz por 
territorios 11

• 

e> Garantlas de seguridad al Estado de 
Israel y a los dem~s paises de la re~i~n. 

d> El respeto a los derechos pollticos de 
los palestinos.=~ 

Los laboristas C1iceptaron la pri:.•ouesta 0¡;1 

Presidente Moubarak e inmediatamente busc;;iI on conveincer a 

Shamir para que hiciera lo propio. No obstélonte. IC:l t1oe;tt.1rc.-

del Primer Ministro continuaba inamovible y lo més qu¿ f~~es 

obtuvo de ~1 fue su consentimiento 

informacibn" que sobre el plan egipcio reaiizarla Yit::.hok 
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Rabin a El Cedro. Los laboristas pretendlan disminuir de 

esta manera las presiones internacionales qua se 

intensificaban contra lsrae1, a la vez que asegurar la 

celebracibn de elecciones en los territorios ocupados. Pero 

para la oonsecusiOn de este bltimo punto resultaba necesario 

el establecimiento de negociaciones con los palestinos 

residentes en esas zonas y maniobrar de tal modo que la OLP 

las aceptara sin que el lo implicara su participaci6n. En 

este sentido, Rabin invitb a Moubarak a mediar entre lsrael 

y los palestinos, hecho que derivb, poco despu~s. en la 

pretensiOn del Presidente egipcio de reunir a ambos 

antagonistas en El Cairo. 2 • 

Esta bltima proposicibn de Moubarak fue 

rechazada por Shamir quien se manifestaba contrario a 

cualquier tipo de negociaciOn previa a la aplicaciOn de su 

plan de paz. El Primer Ministro temla que la OLP participara 

y condujera las discusiones hacia el tema del Estado 

palestino lndependiento, con todo lo que el lo podria 

significar para la permanencia israe\1 en los territorios 

ocupados. Sin embargo, el asentimiento laborista a la 

invitaciOn egipcia le provoco problemas que amenazaron la 

coheaiOn de su gobierno. Y no faltO la ocasiOn en la que 

proyectara su desoonf lanza hasta el extremo de acusar a 

Pares y a Rabin de preparar el camino para un di~togo con la 

OLP, 27 que por entonces demostraba cierto escepticismo ante 

el rcumplimiento israell del plan de diez puntos. 2 • 
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Sin embargo, Shamir evito que las 

diferencias surgidas en torno a la propuesta egipcia fueran 

motivo de una ruptura de la coal iciOn. Necesitaba de la 

a 1 lanza con el 1 abar ismo para neutral izar 1 as acciones de 

elementos ultranacionalistas como Ariel Sharon. Asi es que 

para mantener en funcionamiento al gobierno de unidad 

nacional, convoco al "gabinete interno". En la cesiOn, 

celebrada el 6 de octubre, se discutieron dos temast la 

iniciativa de diez puntos y la partioipaciOn en el dié.logo 

con los palestinos a celebrarse en El Cairo. Pero no se pudo 

definir una posiciOn al respecto debido a que se registro un 

igual n~mero de votos entre quienes rechazaban ambos puntos 

y quienes los aceptaban. 2 • Tal situaclOn evidenciaba asl la 

persistencia de las divergencias que, en cuanto al proceso 

de paz., hablan caracterizado al primer gobierno de unidad 

naciona 1. Ademtls, las mi11mas presentaban escasas 

posibilidades de superarse, abn cuando el Plan Shamir fuera 

producto de la concertaciOn del Bloque Likud y el laborismo. 

4.2.2.2. El Plan Baker y la Calda del 
Secundo Gobierno de Unidad 
Nacional. 

Para asegurar las conversaciones entre 

israelles y palestinos en El Cairo, los Estados Unidos 

presentaron en octubre una iniciativa de paz que, a la vez 

que intentaba respaldar la labor diplomAtica desplegada por 
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Egipto, se desprendla del constante temor norteamericano a 

que la actitud de Shamir frustrara los esfuerzos 

pacificadores.~• El proyecto recibiO el nombre del 

Secretario de Estado James Baker y se encontraba conformado 

por los siguientes cinco puntoss 

l. Egipto e Israel han estado trabajando 
arduamente para logra.r el consenso y 1 os Estados Unidos 
considera que existen condiciones propicias para que el 
gobierno israell dialogue con una delegacibn palestina en 
El Cairo. 

2. La presencia de Egipto no deber~ ser 
con&iderada como sustituto de la participaciOn pa,.lestina. 
Egipto consultar:i, con los pciilestinos sobre todos los 
preparattvos del evento e informar~. t~mbi~n. a los Est.odos 
Unidos e Israel al respecto. 

3. Israel iniciar~ el di~logo luego de que 
una 1 ista satisfactoria de palestinos haya sido conformada., 
Israel consulta.rA a Egipto y los Estados Unidos sobre la 
materia. 

4. El gobierno israel 1 se presentc.a.rA ¡;¡¡} 

di:ilogo en base a la iniciativa Shamir, por lo q1..1e las 
negocia~iones sert.n 1 levad;;i.s ~ cél.bO conforme e.a. lci.:: 
formulaciones de ese 1:.ilan. Sin embargo, todo el io no 
impedir~ que los paleE>tinos puedan contar con I~ 1 ibi?rtc.a.d 
de prr:osentar una agenda con los tem;;i.s que consideren 
re 1 evciintes. 

5. Para· facilitar la ceilebracibn de 
con-.Jersaciones en El C<:tiro y con el fin de preparar los 
det;. l les di:? los temas aue se deber~n tratar ahl, se ~·roponi'l 

q1..H? los ministros de Relaciones Ext.eriores d¡;;i. lsr=-~I. 
Egipto y los Estados Unidos se retman ~n Washington en el 
curso de tas dos prbximtts semancis,3 1 

El quinto ;:iipi3rtado no se concreP.0 en ¿J 

plazo seflslado debido a la télrd;¡nza con la que Israel Y 

Eg i pt. o re~pond i -=ron 1~ iniciativa 9stadounidense, Fu~ 

hasta noviembre cuando el gobierno pr~sidido por Shamir la 

i\t::e>p1:6 no sir. antes mc-i:lificarlc. ·:"On el i:-.onsent-imient.o da Jc.s 

lah1:>r isr.~~~. a.:;r.:,.¿.,ontic• .in incis•:> q1..1.;i establ-="clc:o. lo ::;:ig1..1iente: 

"l sraal ~~ ~vi.e-ne a diso:ut:ir {lnica y excl~.1::;:ivamente con Jos 

pale~tinos dg Ga:~ y Cisjordania sobr~ el proc~dimiento pars 
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elecciones en esas comarcas; acepta acudir a las 

conversacione• ablo de•puCls de dar su consentimiento a la 

lista de delegados palestino& de la que Oilbe excluir a los 

miembros de la OLP".~ª 

Esta posicibn no satisfizo a los 

norteamericanos, aunque no por ello vieron agotadas las 

poaibilidades de hacer prosperar su iniciativa. Shamir habla 

aceptado por fin la idea de un di~logo en El Cairo, y aunque 

continuaba apeg•ndose a su plan de paz, tal hecho constitula 

un punto sumamente importante a favor de los Estados Unidos. 

Quedaba entonces maniobrar para eludir las objeciones sobre 

la participaoibn de la OLP. D~ acuerdo con Paul-Marie De la 

Gorce, buscaron incluir dentro de la delegacibn palestina a 

personalidades de los territorios ocupados pertenecientes a 

la OLP, pero sin funciones oficiales dentro de ella. 

Asimismo, proyectaron designar a los miembros de dicha 

de1egacibn para suscitar la confianza de los israelles. Sin 

embargo, la consecucibn da tal objetivo requerla primero de 

un acuerdo con Arafat. 33 Los palestinos, sin embargo, eran 

reticentes a actuar conforme a los lineamientos del 

Secretario de Estado Baker y exiglan una serie de 

seguridades para poder aceptarlo: 

a> El di~logo israelo-p~lestino debe 
representar una fs.se pral iminar hci.cía la conferencia 
internacional de paz, pat.rooinada por los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Segurid~d de la ONU Y con la 
participacion de todas las pc.rtes int.eresi;..d:;s. incluyendo la 
OLP. 

b) El diAlogo deber~ comenzar sin 
condiciones previas. reservC:\ndo a la. OLP el derecho 
exclusivo de conformar una delegacibn. 
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C) Los Estados Unidos se deben 
comprometer a considerar el diAlogo israelo-palestino como 
1 a pr lmera fase de un proceso g 1oba1 para instaurar 
Ja paz en el Medio Oriente. 

d) La OLP exige que Israel respete los 
cuatro puntos de la polltioa estadounidense en el Medio 
Oriente.s• 

e> El Plan Shamlr no deba ser el 
punto de partida para el dialogo israelo-palestino. 

f > La conferencia internacional de paz 
debe 1 levarse a cabo despuCts de la iniciativa de 
elecciones. 

gl La OLP ser~ parte, a pleno titulo, de 
todas las fases del proceso de paz.~ 0 

Para superar cualquier objeción palestina 

a su plan, los Estados Unidos debieron recurrir a las 

promesas. Se asegur6 a la OLP que Uashingtr:in no se opondrla 

a su participaci6n en las conversaciones, ni la de 

representantes de Jerusa 1 Cln orienta 1 o a la de 1 os 

deportados, y que la delegaciOn palestina tendrla ta 

libertad de tratar los temas que estimasB convenient.es, si 

bien las elecciones en los territorios serlan el aspecto 

central a discutir <Ver Anexo 3) ,:ieo La tabor de 

convencimiento desplegada por James Baker, asistido por 

Egipto, fructific~ en febrero de 1990 con la adhesión de 

Arafat a la iniciativa.:1 1 En contraste, las negoci¿.ciones 

del Jado israel 1 atravesaron por una atapa. de estancamien+.o 

que conmoviO los cimientos del segundo gobierno de unidad 

naciona 1, 

Shamir se negaba a evolucionar m~s ali~ de 

la posiciOn acordada por el gabinete en ~ovi~mbr~ y obj~t~b5 

la participaciOn de jero~olimitanos o deportarjo~ 8n !~ 

delegaciOn palestina. En el primer c;oi,r;o, arg1.11n1?nt~o:. q 1.·'? $::.. 

pondrla en duda lc.;i sober;;.r.ta j1..1dla en el ser:"l:or ·:•rien":".:::-1 de 
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Jerusal&n, anexado en 1967, y •n cuanto al segundo aspecto, 

orela que facilitaba la inclusibn de miembros de la OLP en 

las conversaciones. AdemAs, era opuesto a que el di~logo &e 

desviara de su plan de paz, por 1 o que se negb a que 1 os 

temas alternativo& temeroso palestino& pudieran abordar 

de que ae di•cutiera en El Cairo la creaolbn de un 

Estado independiente en Gaza y Ctajordania. 3 • 

Por su parte, los laboristas asumieron una 

poslciOn distinta y aceptaron loa puntos objetados por 

Shamir. Pares expresb su conformidad con el hecho de que la 

delegacibn palestina consultase "con cualquiera en el mundo 

~rabe", aunque &e oponla a que lsra9t dialogase directamente 

con la OLP. ~· Algunos observadores creyeron ver en esta 

actitud una maniobra dirigida a provocar una ruptura en e 1 

•eno de esa organizaclOn para asegurar ast un acuerdo con 

delegado& palestinos independientes. Tal resquebrajamiento 

era po&ible debido a que el ala radical rechazaba la 

autonomta y continuaba opuesta a los contactos con Israel. 

Adem~s, existlan aquellos moderados que no toleraban la idea 

de que la OLP se viera excluida de una negooiaoi6n directa 

con el gobierno de Shami r y presionaban constantemente a 

Arafat para que no hiciera mayores concesiones a las 

realizadas hasta ese momento. 4 • 

No obstante la postura laborista, las 

relaciones entre loa Estados Unidos e Israel &e resintieron 

a tal grado que algunos legisladores norteamericanos 

demandaron restringir la ayuda militar y eoonbmioa al E•tado 
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judto.• 1 Baker, por su parte, culp6 p~blicamente a Shamir de 

la ausencia de avances, no solo por las constantes 

objeciones del Premiar a la delegacibn palestina, sino 

tambl6n por la propagaclOn de colonias judlas en los 

territorios ocupados.• 2 

Eatoa signos de distanciamiento da los 

Estados Unidos no pasaron desapercibidos para Pare& quien a 

finales de febrero amenazo con retirar a los laboristas de 

la coaliolOn si Shamlr continuaba rechazando las exigencias 

norteamericanas. Sus advertencias, sin embargo, fueron 

infructuosas en esta ocasibn. El 4 y 11 de marzo se reunió 

el "gabinete restringido", integrado por Shamlr, Arena, 

Pares y Rabin, para decidir la inolusiOn de residentes de 

Jerusalibn oriental y algunos deportados en la dalegaciOn 

palestina que proyectaba Washington. En ninguna de las dos 

••&tones, el Primer Ministro o el Canciller Arena cedieron 

en sus po•turas.•~ En consecuencia, al 12 de marzo, Pares y 

sus colaboradores abandonaron la coaliciOn, decisiOn que 

si1nifioO el fin del segundo gobierno de unidad nacional.•• 

Paro los laboristas no se conformaron sOJo con ~&ta aooiOn, 

sino que para facilitar el desarrollo del proceso de paz 

conforme a la propuesta norteamericana, promovieron una 

mooibn da censura en la Kn6sset, que fue aprobada por 60 

votos contra 55. SegOn Newsw1111k, era la primera ocasiOn en 

la historia de Israel que un Primer Ministro era derribado 

por el parlamento. Sin embargo, Shamir permaneciO al frente 

de una admistraciOn provisional hasta que se conformo un 
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gobierno que contO con el apoyo de la mayorla de la 

Knflsset. 4 "' 

4.3. Los Proyecto• Antag6nl0oa del Bloqu• Llkud Y el 
Laborls•o. 

E 1 resquebrajamiento de la estructura 

gubernamental construida por el Bloque Likud y el laborismo 

obadeciO esencialmente a las divergencias que en los campos 

de la filosofta, la historia y la ideotogla, caracterizan a 

cada partido. Estas divergencias se reflejaron claramente en 

su respectiva Optlca sobre el problema palestino y en los 

modelos para alcanzar una paz regional. 

El Bloque Llkud encuentra los cimientos de 

su construcoiOn ldeolOgica en la corriente revisionista 

encarnada en Vladlmlr Jabotlnsky, quien proyectaba la 

construcciOn de un Eretz Fl•ra11l extendido del Ni lo al 

Eufratas. Pero, sa¡(ln Amos Perlmutter, esa idea evolucionb 

hacia la lntenciOn de consolidar un E&tado judlo como en 

tiempos de la Biblia, traduci6ndose en la negativa a 

cualquier entidad •raba implantada al occidente del rlo 

Jordln. El lo no disminuye el carA.oter e><pansionista del 

Likud, aunque •l cambio de actitud frente a los postulados 

ideolOgioos de Jabotinsky es particularmente perceptible en 

lo referente a las proposiciones de autonomla para los 

palestinos de los territorios ocupados. Sin embargo, existen 

ciertos sectores opuestos a algunas de esas modificaciones 
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que bien &e han visto obligados a dejar el Bloque, como 

quien•• fundaron el Partido Tehiya en 1979, o sostienen 

dentro del mismo una resistencia febril, como por ejemplo, 

Ar le 1 Sharon. • • 

En cambio, el laborismo es considerado por 

P•rlautter como una agrupacibn de corte pragmAtloo, al 

encontrarse menos comprometido a reconstruir el Estado 

blbllco y al aceptar el principio de particibn de Palestina. 

E•ta 'flltima postura, asumida por David Ben Gurion, primer 

jefe de gobierno de Israel, no descarta, sin embargo, 

algunas pretensiones expanslonistas que, pese a el to, son 

diferentes de las tesis sustentadas por el Bloque Llkud. Por 

ejemplo, los laboristas no poseen ambiciones territoriales 

sobre la total ldad de Clajordanla ni se asociB.n oon 19.& 

demandas de la extrema derecha sobre la transferencia masiva 

de palestinos hacia los paises ~rabas. Su proyecto se enfoca 

al mantenimiento de la presencia israel 1 en el Val le del 

Jord~n. De ahl parte el inter~s de que las dem&.s regiones 

de la Marcen Occidental sean concedidas a Jordania, opciOn 

que, de acuerdo con Perlmutter, no ha sido descartada, aCln 

después de la decisiOn del Rey Hussein de disolver los 

vlnculos de su'pals con esas tierras. 

El analisis de la ideologla y pretensiones 

de cada una de las fuerzas predominantes permite a 

Perlmutter concluir que las divergencias se reducen a dos 

a&p•otos fundamentales; el inter~s del Bloque Likud por 

con•olidar a Israel dentro de "fronteras blblioas" y el 
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compromiso del laborismo de respetar el principio de 

particiOn de Palestina. De acuerdo al mismo autor, el Oltimo 

pretende crear las condiciones necesarias para una paz con 

los tl.rabes y los palestinos. Pero esta interpretacibn 

resulta ser un tanto tebrica en la medida que sus posibles 

interlocutores exigen desda 1967 la restituclbn de la 

totalidad de las tierras ocupadas. Por su parte, el Bloque 

Likud se niega a aceptar acuerdos que impliquen la cesión 

territorial argumentando su desconfianza en las promesas de 

los Estados vecinos o en la durabilidad de sus gobiernos. 

Esta situacibn genera, seg~n Perlmutter, su preferencia a la 

permanencia del cese del fuego que a la paz, consciente de 

que existen escasas posibilidades de que los Arabas se 

resignen a un acuerdo en el que reconozcan la anexibn de los 

territorios ocupados a lsrael. 47 

4.4. La Coalici6n de Derecha Ante el Proble•a Palestino 
y el l•pacto de la Crisis del Golfo Pérsico en las 

Negociaciones. 

4.4.1. El Proceso de For•aci6n del Nuevo Gobierno 
Daspues da la Calda da la Coalici6n Likud

Laboris•o. 

Tras desintegrarse el segundo gobierno de 

unidad nacional y consumarse la mocHm de censura contra 

Shamir, el Presidente Chaim Herzog designo a Shimon Pares 

para conformar una nueva coalicibn. La opiniOn p~blica 

internacional reacciono favorablemente creyendo ver en el 
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hecho grandes posibi 1 idades de avance en las gestiones de 

paz emprendidas por los Estados Unidos.• 0 Pero el proceso de 

formaciOn del nuevo gobierno paralizo las negociaciones, 

manteniéndose en suspenso una respuesta formal de Israel a 

la insistencia norteamericana de incluir en la delegaciOn 

palestina a representantes de Jerusal~n oriental y a algunos 

deportados. 

Desde un principio, Pe res busco el 

respaldo de los partidos de izquierda, pero sobre todo de 

los religiosos. En esta ocasiOn, el papel de tas fuerzas 

religiosas era mAs importante que en 1see, debido a que su 

actuaciOn podla determinar quibn gobernarla el pals en vista 

da las escasas oportunidades de que se reanudara Ja 

asociaciOn entre el Bloque Likud y el Jabori&mo. Con ello no 

&e pretende decir que Pares no intentara negociar con 

Shamir. De hecho lo hizo, pero exigiendo la subordinaciOn 

del Bloque Likud a las pollticas e intereses del laborismo, 

proposiciOn que el Primer Ministro rechazo.•• Agudat 

Yisrael, Degel HaTorah y SHAS, en cambio, aunque partidos 

religiosos, no profesaban oficialmente las ideas de Shamir 

en lo que se refiere a la cuestiOn territorial. Esto animO a 

Peras a buscar_ un acuerdo con ellos, ofreciéndoles a cambio 

de su respaldo, el apoyo laborista a Ja formulaciOn de leyes 

sobre la estricta observancia de 1 rito judaico. De esos 

partidos, solo el primero consintiO aliarse con Pares. Los 

otros, por su parte, no se comprometieron con &l. 
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El 19 de abril, Pares anuncio que contaba 

con el respaldo de 61 parlamentarios pertenecientes, aparte 

del laborismo, a los partidos RATZ, Shinui, MAPAM, HADASH, 

Lista Progresista por la Paz y Agudat Ylsraei.•• El apoyo 

obtenido oonstitula el mlnimo para conformar un gobierno, no 

obstante, pronto se vio reducido por ta deeerciOn de dos 

parlamentarios de Agudat Yisrael quienes en al momento da 

retirar su respaldo a Pares argumentaron que pretendlan 

"evitar plAticas que condujeran a entregar los territorios a 

los enemigos de Israel".º' Entonces, el Presidente Herzog 

otorgo al llder laborista la oportunidad de emprender otro 

intento qua no se conoret6, pese a que los observadores 

dieron por seguro en aquel los momentos el apoyo de cinco 

par lamentarlos del Bloque Likud que hablan desconocido el 

liderazgo de Shamir en el mes de febrero. 82 

Entonces Herzog encargo a Shamir la tarea 

de conformar el gobierno, acciOn que derivo en la pffrdida 

del optimismo internacional sobre un arreglo al problema 

palestino en el corto plazo. Pero ffl, al igual que Pares, 

encontrO una serie de dificultades para el logro de su 

prop6sito debido a las exigencias en ocasiones desmedidas de 

los partidos religiosos. Esto hizo pensar a los observadores 

en la posibilidad de que se convocara a elecciones 

anticipadas si Shamir fracasaba en su labor. 

Sin embargo, el Primer Ministro sorteo 

esas dificultades y el 9 de junio anuncio que formarla su 

nuevo gobierno con el apoyo de SHAS, MAFDAL, Oegel HaTorah, 
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Tehlya y Tzomet. Desput.ts de todo, eran fuerzas que no se 

oponlan a su postura frente a las exigencias norteamericanas 

y la mayorla de ellas, salvo SHAS y Degel HaTorah, 

ooincidlan con la idea de construir un Eratz Ylsrasl que se 

extendiera por la totalidad de Palestina. 113 El dla 11 la 

nueva coal iciOn reclbiO la aprobaciOn de la Kn#lsset por una 

mayorla de 62 votos de los 120 totales, e inmediatamente 

inicio sus labores fundamentada en un programa polltico que 

hizo cundir una explicable inquietud dentro del mundo 

Araba.•" Entre sus objetivos figuraban: tomar a los Acuerdos 

de Campo David y al Plan Shamir como ejes de la actuaciOn 

israell en el proceso de paz, retener Gaza y Cisjordania con 

el propOsito de utilizarlas como e&pacio para la oleada 

migratoria procedente de la UniOn Sovifltica 1 rechazar el 

diA.logo con la OLP y extinguir la Jntifada antes de la 

oelebraciOn de elecciones en los territorios ocupados.•• 

4.4.2. La Oleada "i1ratoria Hacia lsrael y la 
Alteraci6n del Balance De•olrAfico. 

El nuevo gobierno se encontrO ante do& 

aspectos que acapararon su atención desde que se hizo cargo 

dal poder: la oleada migratoria procedente de la UniOn 

Sovi6tica y el rearme iraqul. Ambos tuvieron graves 

derivaciones al impedir la renovaciOn del proceso de paz 

palestino-israell en el corto plazo y la aplicación de la 

iniciativa Baker de negociaciones. 
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El asunto de la mlgraciOn &ovl6tica 

habla despertado interés y preocupaci6n desde finales de 

1989. Sus causas eran evidentemente externas Y ajenas a las 

oondioiones interiores de Israel. La liberalizaciOn polltloa 

en la UniOn Sovi6tica permitlO la eliminaciOn de 

restricciones a la emigraolOn en ese pals, pero tambl6n el 

surgimiento de grupos de extrema derecha que se dedicaban a 

desarrollar actividades en contra de la poblaciOn judla 

looal. 11 • 

de los 

Ambos factoras, conjugados, alimontaron los deseos 

judto-soviltticos de abandonar su pals para 

establecerse en los Estados Unidos o en cualquier otra 

naciOn de Occidente. Pero Washington decidiO en octubre de 

1969 restringir el ingreso de inmigrantes sovi~ticos a 

50,008 individuos por ano. Asl es que, ante la imposibilidad 

de desplazarse hacia territorio norteamericano, los judlos 

optaron por Israel. 

Un estudio realizado por la Agencia Judla 

a finales de 1969 estimaba que para 1995 habrlan arribado a 

Israel entre 750,000 y un millOn de individuos, todos ellos 

procedentes de la UniOn Sovi~tica. Tales perspectivas 

llevaron a diversos observadores a senatar que este fenOmeno 

significaba la posibilidad de una alteraciOn a corto plazo 

en el balance demogrAfico del Medio Oriente. 07 Y no 

escaparon a la visiOn del gobierno de Shamir tales 

consideraciones. De acuerdo con Tiae, para él la migraciOn 

sovi~tica conslitula "una victoria en la guerra demogrAfica 
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contra los palestinos y un imperativo para Ja construcciOn 

de un Israel mAs grande".•• 

Habla sido precisamente el alto Indice de 

crecimiento demogrAfico palestino una de las causas qua 

hablan impedido en el pasado concretar la anexiOn de Jos 

territorios ocupados. Dicho Indice superaba al israell, 

generando el temor de que la anexibn pudiera derivar en una 

eventual p&rdida de la mayorla judla. Algunos consideraban 

incluso que esa posibilidad se encontraba muy prO>eima, al 

se"alar que para el a~o 2998 la poblaciOn hebrea llegarla al 

57 por ciento en Israel y los territorios. 11 ' De ahl se 

desprenden las preocupaciones laboristas por abandonar una 

buena parte de las zonas bajo ocupaciOn o las intenciones de 

algunos ultranacionalistas de expulsar a loe palestinos 

hacia los Estados Arabas. Con la migraciOn soviética, por el 

contrario, la poblaci6n judla, estimada en 3.5 mil Iones, se 

acrecentarla en un 25 por ciento, situaciOn que, segOn 

Newswssk, inclinaba la balanza demogrAfica a su favor frente 

a los palestinos, y facilitaba la anexiOn de los territorios 

ocupados. Entonces ese fenOmeno migratorio empezO a 

traducirse en un mayor nfJmero de asentamientos en Gaza y 

Cisjordania, ~ en la posibi 1 idad de que la instalaciOn de 

aqu611os coadyuvara al ~xodo de palestinos.•• 

Tal as juicios fueron 1 os que 11 evaron a 

los E•tados Araba& y a la OLP a emprender una serie de 

movimientos diplomAticos dirigidos a atraer la atenciOn 

internacional sobre el tema, a(m antes de que tomara el 
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poder la coal ioiOn de derecha en Israel. El Presidente 

Moubarak habla viajado a Mosc~ en abril para transmitir al 

mandatario soviético Mijail Gorbachov las inquietudes Arabas 

y pedirle que evitara la partida de los judloa de su pals 

hacia el Estado hebreo.• 1 Yasser Arafat y e 1 l lder iraqul 

Saddam Hussei n, por su parte, hablan organizado en mayo una 

reuniOn cumbre en Bagdad, la cual dictaminO finalmente que 

el fenOmeno migratorio "constitula una amenaza para la 

seguridad Araba" en tanto que a los recién llegados se les 

ubicase en los territorios bajo ocupacibn.• 2 

Sin embargo, a Shamir no parecí e ron 

importarle los efectos que causara el arribo de los 

inmigrantes soviéticos en la opiniOn ptibJ ica Araba o sus 

derivaciones en el proceso de paz, y aprobO la construcciOn 

de conjuntos habitacionales para aquéllos en los territorios 

ocupados. A riel Sharon, quien tungla en la nueva coal iciOn 

como Ministro de Vivienda, fue designado para cumplir esa 

tarea.•~ Pero Jas intenciones de tiste de incrementar la 

colonizaciOn de los territorios al mAximo posible no sólo 

alarmo al mundo Araba, sino tambHm suscitO reacciones en 

los Estados Unidos y la UniOn Soviética. 

La administraciOn Bush manifestO 

suspenderla a l srae J Jos crtfditos dest i nades a 

que 

la 

construcciOn de viviendas, de existir evidencias de que los 

inmigrantes eran instalados forzosamente en los territorios 

ocupados. Pero esta amenaza no podla constituir por sl sola 

un instrumento eficaz para modificar la actitud israell. Fue 
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nece•ario que Mosco se declarara dispuesto a restringir la 

salida de sus ciudadanos de origen judlo para que Shamir se 

comprometiera a asentar a los inmigrantes en Tal Aviv, 

Haifa, Neguev o Galilea; es decir, dentro de territorio 

israell, 6 " aunque hizo saber que, pese a todo, también se 

les ubicar la en el sector A.raba de Je rusa 1 én y que no se 

obstruirlan los deseos de algunos reci6n llegados de habitar 

en Gaza y Cisjordania.•~ 

4.4.3. El l•pacto de la Crisis del Golfo P6rsico en 
la Proble•Atica Arabo-l&raell. 

4.4.3.1. Israel fronte a la Proble•Atica 
Palestina Dospu6s de la lnvasi&n 
lraqul a Kuwait. 

El rearme iraqul const i tuyO el otro 

aspecto que atrajo la atenciOn de Israel. De hecho, este 

fentJmeno tuvo gravas repercusiones en la configuraciOn d9 

fuerzas a nivel regional y afecto, por ende, la problemé.tica 

A.rabe-israell, paralizando cualquier avance en el marco del 

proceso de paz. Cuando a principios de 1990, el gobierno 

iraqul anuncio que contarla con capacidad nuclear en el 

corto plazo, e'l Estado judlo se alarmó. Shamir creyb ver en 

el hecho una amenaza a la existencia del pala y esgrimib 

entonces coma respuesta israell la posibilidad da una acciOn 

preventiva. Bagdad, en vista de el lo, manifestO que ir la a 

la guerra de ser atacado, a la vez que emprendib algunos 

movimientos diplomAticos a nivel regional. Consiguib, aunque 
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sin alianza, el eventual apoyo Araba y palestino con el 

objeto de impedir cualquier intento judlo por destruir su 

capacidad militar.•• 

El rearme iraqul asimismo fue motivo de 

preocupaciones en Occidente, principalmente en las esferas 

gubernamentales norteamericanas, no sOlo por la amenaza que 

implicaba para la paz en la regitm, sino tambi6n por los 

efectos que un conf 1 loto de grandes proporciones pudiera 

tener en el abastecimiento de petrOleo a nivel mundial. Por 

ello, Jos Estados Unidos y las naciones occidentales 

orquestarou una campaf'la tendiente a detener e 1 rearme de 

lrak, a la vez que favorecieron con su acciOn el aislamiento 

de 1 rtfgimen que 1 o gobernaba.• 7 Se temla por un ataque a 

Israel, pero el potencial b61ico iraqut &e hizo pre&ente en 

un escenario completamente distinto al que los observadores 

y polttico& se hablan imaginado. 

El 2 de agosto de 1990' lrak conmovi6 al 

mundo al invadir el rico emlrato petrolero de Kuwait, a 

causa de un diferendo territorial que se habla ventilado 

previamente en el escenario diplomAtico de la regi6n. La 

acci6n de Bagdad condujo a la mayorta de las naciones Arabas 

a retirar el apoyo que hablan brindado meses antes al 

r~gimen de Saddam Hussein, y no s61o eso. Los Estados Unidos 

se mo&traron decididos a detener cualquier expansi6n iraqul 

para salvaguardar el suministro de petr6leo barato, que 

hasta entonces hablan recibido en buena parte de Kuwait, As! 

es que, inquietos por los métodos de Bagdad, instalaron 
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fuarzas mil ltares en Arabia Saudita, al tiempo que 

configuraron una "alianza multinacional" con diversos palses 

Arabas y occidentales. Su objetivo era presionar a los 

lraqutes a abandonar el emlrato petrolero.•• 

Los acontecimientos contribuyeron .. 
minimizar por un par de meses las presiones norteamericanas 

sobre Israel en lo referente a la resoluoibn del problema 

palestino. El Plan Bal<er encontraba en aquel los momentos 

escasas posibilidades de aplicarse no sólo porque Yashington 

centrara sus atenciones al caso kuwaitt.•~ El diAlogo con la 

OLP se habla suspendido en el mes de julio, 1 • Ademé.e, los 

palestinos simpatizaban con el Presidente Saddam Hussein, 

resultado de la intencibn de Bagdad de vincular la ooluciOn 

de la crisis del Golfo Pftr&ico al retiro israell de Gaza y 

Cisjordania. 7 1 

Pero el asunto kuwaltl tuvo tambUm otro 

tipo de consecuencias no menos importante& en las relaciones 

entre los Estados Unidos e Israel. El Presidente Geoq~e Bush 

oreyO llegado el momQnto de replantear su polltica hacia los 

pal ses A.rabas que le apoyaban frente a 1 rak. Los resultados 

de esta nueva vinculaciOn se evidenciaron en varias 

ocasione& -por ejemplo, 

equipos militares a 

en la transferencia de sofisticados 

Arabia Saudita-, 1 2 pero el mAs 

l•portante de el los fue la actitud de los Estados Unidos 

daspu•s de que las tropas lsrael les asesinaron a 21 

manifestante& palestinos en el sector oriental de Jerusal~n 

a principios de octubre, 73 
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No escapo a la visibn del Presidente 

George Bush de que ese suceso producirla situaciones de 

enfrenta.miento con sus a 1 lados A.rabas y que posi b lamente 

llevarla a llstos a apoyar la fbrmula iraqul de vincular \a 

crisis kuwaitl con el problema palestino. Por ello, su 

gobierno promoviO en el seno del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas una resolucibn condenatoria a Israel con el 

propbsito de mantener en funcionamiento la coaliclOn contra 

l rak. 

Esto repercutiO en un relativo aislamiento 

del régimen da Shamir, quien buscb justificar su acciOn 

argumentando que los disturbios 

obodecido a un plan lraqul dirigido 

mundial de los eventos del 

manifestaciones, sin embargo, 

en Jerusalén hablan 

a distraer la atenolOn 

Golfo 

habtan 

Pérsico. 

dependido 

Las 

de 

circunstancias accidenta les ajenas a cualquier factor 

externo. Seg~n New•wsek, estas estallaron tras rumores en el 

sentido de que un grupo de fundamenta.listas judlos intentaba 

atacar la mezquita de Al Aqsa, uno de los lugares m~s 

venerados de la rel igiOn musulmana. 7 4 Acciones como esas 

por parte de algunos sectores de la poblacibn israell no 

eran nuevas, pues ya a mediados de 199" otro grupo de 

integristas judlos se habla apoderado de un hospital 

jerosolimitano perteneciente a la iglesia ortodoxa griega. 75 

El incidente de octubre demoDtrO que el 

punto dtfbi 1 de la alianza estructurada por Washington contra 

lrak era su vinculacibn con Israel. Y la coaliciOn militar 
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corrla peligro de disolverse cada vez que Shamir se negaba a 

recibir una comi&ibn internacional designada por la ONU para 

esclarecer los hechos. 7 • Esto, sin embargo, no fue motivo 

para que la administraclbn Bush modificara su actitud hacia 

al Estado hebreo de manera sustancial y ello se evidenciaba 

a travfl& de su constante negativa a vincular la crisis del 

Golfo P&rsico con el conflicto Arabe-israell. 

Shamir respaldaba a Washington en su 

postura frente a lrak, pero le disgustaban las concesiones 

que tiste real izaba a 

declaraoibn en la 

norteamericano a la 

sus aliados Arabas, 

que manifestaba 

celebracibn de 

entre e 1 las una 

el asentimiento 

una conferencia 

internacional de paz. 7 7 Estaba consciente de que una vez 

terminada la crisis se la e>eigirla emprender gestiones de 

paz con los palestinos y llegar a un arreglo oon el los en 

base a la cesibn territorial. Sin embargo, creta haber 

reforzado sus argumentos en el sentido de que el conflicto 

Arabe-israell obedecla a la supuesta belicosidad de las 

naciones vecinas, sobre todo despuets de que el Presidente 

Husaein amenazo con atacar a Israel en caso de iniciar los 

Estados Unidos y sus a 1 lados 1 a guerra en e 1 Go 1 fo 

Pln•aico.,. • 
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4.4.3.2. Israel Ante la 
Palestina Durante 
Golfo Pftrslco. 

Probla••t.loa 
la Guarra del 

El 17 de enero de 1991 estallaron las 

hostilidades en el Golfo P•relco. Al dla siguienté, misiles 

iraqules bombardearon las ciudades de Tal Avlv y Haifa, 

cumpli6ndo•e de es ta manera las amenazas proferidas 

previamente por el r6glmen de Bagdad al Estado judlo. El 

objetivo de la accl6n iraqul era provocar la participaci6n 

hebrea en el conflicto, pues el Presidente Hussein suponla 

que el lo conducirla a los pal sea; A.rabas a denunciar su 

al lanza con los Estados Unidos y a reagruparse en torno a 

Bagdad, De ahl la preocupaciOn con la que ta administraciOn 

Bush vela una posible intervencibn israell en la guerra, 

pues amenazaba con desintegrar 1a coalicibn militar contra 

lrak. Asl as que para impedir tal desenlace, ejerciO presibn 

sobre Shamir. 7 • 

En consecuencia, lsrael no intervino, 

aunque no desear tb la pos i b i 1 i dad de hacer 1 o en cua 1 quier 

momento. Las presiones internas eran lo suficientemente 

fuertes como para obligar al Primer Ministro a reconsiderar 

su posicibn. Ariel Sharon y Yuval Neeman -llder del Partido 

Tehiya- emprendieron dentro del gabinete una campa~a en 

favor de la participacibn en el conflicto, idea que pronto 

acogieron tambi~n algunos miembros del opositor Alineamiento 

Laborista encabezados por Yitzhak Rabin. Esta situaciOn 

obligb a Shamir a anunciar que su pals se reservaba el 

derecho de intervenir de ser bombardeado con armas qulmicas 
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o, en su defecto, en caso de que Jos misiles iraqules 

causaran p&rdidas humanas significativas.•• 

Pero, pese a las pres iones internas, esta 

actitud brindo a Israel la simpatla de diversas naciones, 

particularmente de las occidentales, algunas de las cuales 

le hablan retirado su respaldo al inicio de la lntl~ada. • 1 

Ante esta coyuntura, Shamir intent6 extaer un saldo 

favorable sobre la cuestiOn de los territorios ocupados y 

fljO sus objetivos. En primer lugar, desacreditar a los 

palestinos por su apoyo a lrak, pretendiendo con ello 

neutralizar las demandas de la OLP de crear un Estado 

Independiente. Y luego, convencer a la opini6n p6blica 

internacional del mantenimiento de la ooupaciOn de Gaza y 

Cisjordania.• 2 Tal inter~s era explicable desde el momento 

en que el Primer Ministro no habla pa&ado desapercibida la 

intensificaciOn de los vlnculos entre los Estados Unidos y 

sus aliados ~rabas, hecho que amenazaba con romper el statu 

qua vigente desde 1967. En definitiva, Shamir querla llegar 

a una situaclOn en la que disminuyeran las presiones 

internacionales a favor del retiro de los territorios 

ocupados, en menoscabo de las aspiraciones nacionales 

palestinas. 

Este objetivo, sin embargo, debla ir 

aparejado de una estructura gubernamental lo suficientemente 

fuerte oomo para resistir las presiones que pudieran 

1enerarse una vez reanudadas las negociaciones, las cuales 

los Estados Unidos tenta·n la intenciOn de iniciar al 
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finalizar la guerra del Golfo P~rsico. Las preocupaciones de 

Shamir en este sentido no sOlo se deblan a factores 

externos, sino tambi~n a motivaciones internas. Temla 

principalmente que los laboristas provocaran la calda del 

gobierno si se negaba a negociar, y la p~rdida del respaldo 

de algunas de las fuerzas religiosas. Por ello, incorporo al 

Partido Moledet en la coa\iolbn, asegurando de este modo el 

apoyo de 66 de los 120 miembros de la Knbsset. 

El acceso de esta agrupaciOn al gobierno 

produjo oposicHm atm dentro del propio Bloque Likud. La 

causa era precisamonte el proyecto idoolbgico d0 Moledet que 

se distingula por favorecer la transferencia a los paises 

Arabas de los p;).\estinos residentes en G~za y Cisjordania, 

si bien coincidla con el objetivo del Primer Ministro de 

mantener a ultranza la ocuµt•ciOn. La decisibn de Shamir, 

ademAs, fue interpretada internacionalmente como un desafio 

al proct~~o do paz, sin embargo. no por el lo desei.pax·ecieron 

las esper~r1zas norteamericanas de re~nudarlo. 0 ' 

El 28 de febrero de 1991 se anuncio el fin 

de la guerra en el Golfo P~rsico. Sus resultados se 

tradujeron en el repliegue de Bagdad del territorio kuwaitl 

y en la atomizaciOn de la RepO.blica de lral< en diferentes 

bandos pollticos. A partir de ah\, los Estados Unidos se 

esforzaron en construir un sistema de seguridad en el Medio 

Oriente que, para existir, requerla de la soluciOn previa 

del conflicto Arabe-israall como aspecto fundamental. Nunca 

como antes pareciO m~s preciso su inter~s por conseguir tal 
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objetivo, convencido& de que estaban dadas 1 as condiciones 

necesarias para un acercamiento. En primer lugar, se habla 

producido una coincidencia de interese& entre Israel y los 

aliados ~rabee de los Estados Unid~& por eliminar el poderlo 

mi 1 ltar iraqut. Luego, la administraciOn Bush argumentaba 

haber suprimido uno de los obstAculos que limitaba el avance 

del proceso ~e paz ~rabe-israell al derrotar al rfllgimen de 

Saddam Hussein. Y tercero, que los ataques con misiles a Tal 

Avlv y Haifa. demostraban que los territorios ocupados no 

garantizaban la seguridad de Israel.•• 

Este tlltimo punto significaba un 

cuestionamiento al principio de "profundidad estratlfgica" 

esgrimido por diversas administraciones israelles desde 

1967. Dicho principio se refiere a que la presencia judla en 

parte o en la totalidad da los territorios ocupado& es una 

cuestiOn inherente a la supervivencia de Israel como Estado 

frente al entorno Araba.•• Por ende, las criticas de 

Washington a la ocupaciOn de Gaza Cisjordania se 

incrementaron, y el logro de un retiro de ellas de parte del 

eobierno de Tal Aviv se reafirmb como la columna vertebral 

de las gestiones pacificadoras norteamericanas. Para la 

administracion· Bush. la garantla de soguridad para Israel no 

emanaba de la ocupaciOn de lo& territorios ocupados en 1967, 

sino de la paz y cooperaoiOn con las naciones Arabas 

vecinas. 

El caso de Egipto era aludido en las 

argumentaciones norteamericanas. En 1962, al devolver al 
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Sinal, Israel habla perdido profundidad estratégica en su 

frontera sur. No obstante, desde entonces, se habla carecido 

de altercados con El Cairo, por lo que el limite comtm 

mereclb ser considerado como uno de los mAs seguros del 

Medio Oriente. ~os Estados Unidos entendlan que algo 

semejante sucederla si Israel oedla todos los territorios 

ocupados.•• 

4.4.4. El Proceso de Paz Despu6s de la Guerra del 
Gol to P6rsico. 

4.4.4.l. El Debate en Israel en Torno a la 
Soluc16n dpl Problema Palestino y 
del Conflicto Arabo-lsraell. 

Shamir no ocultb su desacuerdo con las 

intenciones norteamericanas y manifestb su oposicibn a las 

concesiones territoriales. En cambio, recomendb su propia 

iniciativa de paz, disef\ada en 1869, como fOrmula bajo la 

cual se deberlan conducir las negociaciones, aunque exigib 

que previamente a su aplicaciOn los pal ses ~rabas 

renunciaran al estado de beligerancia con Israel.•' Tal 

iniciativa, que constitula la posicibn oficial de su 

gobierno, se vela acompai"tada de otras propuestas no menos 

importantes. Tres tendencias, aparte de la posiciOn del 

Primer Ministro, se perfilaron en el seno de la escena 

polltica israelt al ttJrmino de la guerra en el Golfo 

P~rsico. 
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En primer lugar, &e encontraron los 

partidarios de un entendimiento con Arabia Saudí ta. Este 

grupo, encabezado por Yuval Neeman, consideraba que la 

existencia de 1 rak como enemigo combn durante las 

hostilidades en el Golfo Pflrsico habla convertido a la 

monarqula saudlta en un al lado natural de Israel. De esta 

condlclbn 1 p~drla derivarse -segón se~alaban- un acuerdo de 

paz que, a la vez, serla la pauta para conformar una alianza 

contra los palestinos. Crelan que en Riad &e opondrlan 

escasas objeciones al respecto después de que la OLP habla 

apoyado al régimen de Saddam Hussein durante la contianda. 

Por otra parte, estaba Ariel Sharon, quien 

preconizaba la transformaciOn de Jordania en un Estado 

palestino. Para arribar a aste objetivo, consideraba que el 

Rey Hussein debla entregar el poder a la mayorla palestina 

residente en el pals, porque no existla otra soluciOn desde 

et momento en que Israel requerla de los territorios 

ocupados para mantener su seguridad. El lo, sin embargo, no 

necesitaba de un acuerdo de paz, sino m&s bien de los 

acontecimientos que se pudieran desarrollar en el pals 

vecino. Sharon erala que una vez instalado el Estado 

palestino dentro del Are a jordana, existirlan las 

condiciones propicias para un 6xodo masivo de habitantes de 

loa territorios ocupados, dejando mayores espacios libres a 

la colonizaciOn judla.•• 

Una postura menos radica 1 era 1 a de los 

laboristas, quienes inmediatamente después del t6rmino de la 
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guerra replantearon la idea de confederar la Margen 

Occidental con Jordania. Pero manifestaban que Israel debla 

mantener &U presencia en el Valle del JordAn y eKigir al Rey 

Hussein que desmi 1 itarizara las zonas que se le otorgaran. 

Obviamente, la propuesta se desprendla de las estipulaciones 

del Plan Al ton, y descartaba, por ende, la oreacibn de una 

entidad palestina independiente en \os territorios ocupados. 

E\ objetivo perseguido, al igual que la propuesta de Sharon, 

era el de salvaguardar la seguridad de lsrael frente al 

entorno ~raba, abn despu&s do concretar la paz.•~ 

4.4.4.2. La Poslcibn de la OLP DespuAs de la 
Guerra da\ Golfo PArsico y Avance 
del Funda•antalls•o 1a1••ico en los 
Territorios Ocupados. 

En contraste, hablan perdido fuerza en 

Israel los argumentos a favor del Estado palestino y de la 

negociacibn con la OLP. La actitud de la centra\ palestina 

durante \a guerra del Golfo P&rsico favoreciO esta 

situacibn. En esos momentos, el partido RATZ y algunos 

sectores de\ laborismo que hablan apoyado tales ideas se 

mostraban desconfiados y trataban de permanecer al margen 

del debate. La opinibn pbblica israell parecla convencida 

de que la OLP continuaba proyectando la destruccibn de su 

pals y recelaba de las consecuencias que un Estado palestino 

en los territorios ocupados pudiera acarrear. 
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Pero la OLP no habla revocado en ni ng6n 

momento su reconocimiento a Israel y se mantenla favorable a 

la aplicaclbn da los principios establecidos en la 

ResoluclOn 242. Su vinculo con lrak durante la guerra dio la 

pauta para su desprestigio, pese a que habla condenado la 

lnvaslOn a Kuwait. Las relaciones con los paises A.rabas 

miembro& de la "alianza multinacional" y con Occidente se 

hablan resentido lo suficiente como para debilitar la 

posicibn de la organizaolOn ante las negociaciones. Arabia 

Saudita, Kuwait y los Emlratos Arabas Unidos, le hablan 

retirado su ayuda econbmica, y los Estados Unidos se 

moatraban renuentes a considerarla en el proceso de paz. En 

consecuencia, la tarea de incorporar a la OLP en la& 

negociaciones resultaba m~& diflci 1 que la emprendida al 

inicio de la lntllada. 

Sin embargo, esa polltica favorable a lrak 

habla recibido un gran respaldo de los palestino& residentes 

an los territorios ocupados y de las distintas facciones que 

integran la organizaciOn. De hecho. los anal is tas sena tan 

que la OLP vivla una unidad poco antes vista anteriormente. 

Esta situaciOn no paso desapercibida a los Estados ~rabas 

aliados de Washington qua, pase a su resentimiento. no se 

atrevieron a cuestionar la representatividad de la central 

palestina. Kuwait &blo pldiO cambios en su direcciOn. Arabia 

Saudita se abstuvo de retirar su reconocimiento a la 

or1anizaolOn como "1 a (mica y l egltima representante de 1 

pueblo palestino", mientras que Egipto lo reaflrmb.•• 
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Adem~s, constitula la ~nica fuerza que, en 

el lado palestino, estaba dispuesta a emprender 

negociaciones con Israel. Por otra parte, existlan los 

fundamenta listas isl;\micos quienes concentrados en el 

Movimiento de Resistencia 1 s la.mico <HAMAS), representaban 

una opciOn independiente a la OLP. Su fuerza se habla 

extendido de Gaza, su lugar de origen, hacia las comarcas de 

Cisjordania, desplazando en algunos casos a la central como 

la agrupacibn predominante. Pero su programa pol ltico les 

descartaba toda consideracibn como interlocutores de Israel. 

Los fundamenta.listas se oponlan a reconocerlo como Estado y 

propugnaban por su eliminacibn, para sustituirlo por una 

entidad gobernada por un rllgimen is lA.mico que abarcara la 

tot~lidad de Palestina y que, posteriormente, se aKtendiora 

por todo el Medio Oriente. 

Esta es considerada por los analistas como 

la posiciOn mAs extrema en el campo polttico palestino. Su 

constante incremento de simpatizantes hacia temar, tanto 

dentro como fuera de l&rael, que las fuerzas 

ultra.nacionalistas judtas obtuvieran un pretexto para 

conseguir la expulsiOn en masa de palestinos residentes en 

los territorios ocupados.' 1 
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4.4.4.3. La ActuaciOn de Israel en la& 
Negociaciones de Paz al TAr•ino de 
la Guerra del Golfo P6ralco. 

A principios de marzo, el Secretario de 

Estado norteamericano James Baker inicio una gira por el 

Medio Oriente. Los objetivos de su polltica eran lograr un 

acuerdo entre los Estados Arabas e lsÍ-ael y solucionar el 

problema pillestino.•2 Ambas intenciones fueron bien 

recibidas por los aliados :.rabas de Washington, pero estos 

discrepaban en cuanto a la forma de negociaciones. Egipto, 

Siria y Arabia Saudita se pronunciaban por convocar a una 

conferencia internacional de paz que fuera presidida por los 

cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.":s En 

tanto, la administraciOn Bush buscaba organizar una reuniOn 

a nivel regional en la que soto los Estados Unidos y la 

UniOn Sovi~tica actuaran como mediadores.•• 

Por su parte, el gobierno israell disei'\O 

un proyecto propio que, aparte de algunas objeciones con 

respecto a la partioipaciOn de la OLP y a la oreaciOn de un 

Eatado palestino, proponla un preoedimiento de negociaciones 

basado en el Plan Shamir. En primer lugar, se exigla a los 

Estados A.rabas renunciar pub 1 i camente al Estado de 

beligerancia con Israel a fin de poder establecer el 

dillogo. Cumplida esta condiciOn, se celebrarla una 

conferencia regional que derivarla en negociaciones directas 

Y por separado entre 1srae1 y cada uno de sus vecinos. En 

el las, se buscarla un acuerdo final que permitiera instaurar 

una paz definitiva con los paises A.rabas. Al mismo tiempo, 
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el gobierno de Tel Aviv se encargarla de implementar el Plan 

Shamir en los territorios ocupados, iniciando con la 

realizaciOn de elecciones para designar a las autoridades de 

una admlnistraclOn autOnoma."~ 

Los Estados Unidos pretendlan que los 

palestinos participaran directamente en la conferencia de 

paz, aunque no pusieron objeciones a las demandas israelles 

de excluir a la OLP. Su estrategia en este aspecto se 

encontraba dirigida a 

representantes palestinos 

promover la partioipaciOn de 

vinculados a la organizaciOn de 

Arafat en el marco de una delegaciOn jordana. Para concretar 

este objetivo, Baker se reuniO con un grupo de 

personalidades de los territorios ocupados simpatizantes de 

ta OLP,"" y, en distintas ocasiones, viajb a Jordania para 

entrevistarse con el Rey Hussein. Adem:t.s, de acuerdo a la 

bptica norteamericana, deberlan intervenir en las 

conversaciones representantes de JerusaUm oriental y 

algunos palestinos que hubieran sido deportados. 

Esta postura debla satisfacer las 

exigencias de los aliados tirabas de los Estados Unidos, pero 

l srae 1, como en el pasado, se opuso al punto de vista 

norteamericano." En cambio, la idea de incluir a los 

palestinos dentro de la delegacibn jordana fue aceptada por 

Shamir, siempre que ~stos no estuviesen ligados de alguna 

manera a la OLP Y que las conversaciones no se apartasen del 

tema de la autonomla. Las fuerzas u l tranaciona lis tas 

presionaron debido a que se encontraban inconformes con la 
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aceptaoion del Primer Ministro a la conferencia de paz y a 

la representaciOn conjunta jordano-palestina, en momentos en 

que los estadounidenses demandaban suspender la construcci6n 

de nuevos asentamientos en Gaza y Cisjordania. El Partido 

Tehiya amenazo con abandonar la coalicibn." 11 En el otro 

extremo, los laboristas estaban preparados para derribar a 

Shamir en ~aso de que ~ste opusiera obstAculos a las 

propuestas de Washington."" 

Ante la disyuntiva, Shamir opto primero 

por realizar concesiones en otros aspectos. En abril, 

decidiO aceptar la presencia de la Uni6n Soviética en la 

conferencia regional de paz: por una parte, para neutralizar 

las amenazas del laborismo y, por otra, porque consideraba 

que este pals era el Onico que podrla alentar a Siria a 

llegar a un entendimiento 

actitud contrastb con 

intenciones del Canciller 

con Israel.ª'' 

su posterior 

David Levy 

Sin embargo, 

negativa a 

de i ne luir a 

esta 

las 

la 

Comunidad Europea como observador en el proceso de 

negociaciones. En parte, ello se encontraba lntimamente 

relacionado con las presiones ultranacionalistas dentro del 

gobierno, pero tambilln con algunas consideraciones 

especlf icas sobre la postura europea. Shamir estaba 

consciente de que, pese al apoyo de la OLP a lrak durante la 

guerra del Golfo Pflrsico, los paises de la Comunidad eran 

partidarios de la instauraciOn del e-atado palestino en Gaza 

y Cisjordania,1•1 
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Su actitud logro endurecer la posici6n 

Araba. Los sauditas declinaron participar en la conferencia 

regional, ·mientra& que Siria considero hacer lo propio si la 

ONU y la Comunidad Europea no se velan involucradas en las 

conversaciones.••a Por su parte, Egipto pre&entO un 

documento en et que reprobaba la postura de Shamir y llamaba 

a la creaciOn de un Estado independiente en Ga~a y 

Cisjordania. 1 •:i AdemAs, se encontraba la cuestiOn de la 

propagaciOn de colonias judlas en Gaza y Cisjordania, 

polltica que los Estados Unidos conceblan como el principal 

obstAculo para las negociaciones, 1 •• y que contribula a 

exasperar a los Arabas. Estos signo& auguraban por momentos 

el colapso de la labor diplomAtica norteamericana. No 

obstante. la administraciOn Bush trato de revertir este 

proceso amenazando a Israel con suspender los cr~ditos para 

la construccibn de viviendas que hablan de habitar los 

inmigrantes sovi~ticos, sin que el lo produjera efectos 

inmediatos, pues Shamir no detuvo la creaci On de 

asentamientos en las zonas ocupadas. 1 •• 

Lo que impr imiO una fuerza renovada a las 

gestiones de Washington fue el anuncio de la disposici6n de 

Jordania 1 •• y, particularmente, de Siria a negociar 

directamente con Israel. La aceptaciOn siria fue 

significativa, pues constitula un cambio sin precedentes en 

la pol ltica de Damasco hacia el Estado hebreo. Desde' 1974, 

ano en que se concreto el acuerdo de separacibn de fuerzas 

con el gobierno de Yitzhak Rabin, el r~gimen de Hafez El-
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Assad se habla mostrado renuente a alcanzar un acuerdo con 

lsrae1. 1 • 7 Arabia Saudita, influida por las actitudes 

jordana y siria, decidib rectificar su negativa al proceso 

de paz, 

suspender 

pero 

la 

exigib que 

construcciOn 

territorios ocupados.••• 

Te! Aviv se comprometiera a 

de asentamientos en los 

Estos hechos dar ivaron en e 1 incremento de 

las presiones norteamericanas contra Shamir. obligAndole 

finalmente a manifestar su "disposiciOn a participar en 

negociaciones de paz de 

Estados Unidos", pese 

acuerdo con la propuesta de los 

al desacuerdo de las fuerzas 

ultranacionalietas. 1 •• La declaraciOn de Shamir motivO a que 

los Estados Unidos y la UniOn Sovi~tioa convocaran -durante 

una reuniOn sostenida en Mase~ entre los presidente& Bush y 

Gorbachov- a una conferencia de paz a realizarse en octubre 

de 1991. Las perspectiva& eran alentadoras, aunque Israel no 

modifico su posicibn de manera sustancial. Habla cedido sblo 

en la participaci6n da observadores de la ONU y de la 

Comunidad Europea, pero no en cuestiones fundamentales. 

Shamir continuaba neg~ndose a conceder territorio y a 

detener la expansiOn de asentamientos judlos en tas zonas 

ocupadas. En cambio, recibiO las seguridades norteamericanas 

de que no pactarla con los palestinos mas que el 

establecimiento de un r6gimen autOnomo en Gaza y 

Cisjordania. El estatuto definitivo para estas regiones se 

definirla ulteriormente, siguiendo las disposiciones de los 

Acuerdos de Campo David y del Plan Shamir. 1 •• 
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Faisal Husseini, llder palestino de los 

territorios ocupados que negociaba con los Estados Unidos 

desde el final de la Guerra del Golfo Pttrsico, acepto tratar 

sOlo las elecciones y la autonomla, no sin antes recibir la 

aprobaciOn de la OLP, buscando neutralizar cualquier 

objecibn que pudiera presentar Shamir. Asimismo, consintió 

la participacibn palestina en el seno de la delegación 

jordana. 111 Pero los Estados Unidos rechazaron en todo 

momento la inclusiOn de militantes de la OLP, y Arafat, cuya 

organizaciOn se hallaba desprestigiada por su apoyo a lrak 

durante el conflicto del Golfo Ptfrsico, no tuvo m~s opción 

que aceptar la posiciOn norteamericana. No obstante, 

persistieron divergencias que no fueron superadas de manera 

inmediata. Una de el las se referla a qui~n debla designar a 

los negociadores palestinos; la otra a qui~nes deblan 

integrar la delegacibn, 

En el primer caso, la OLP argumentaba su 

derecho a elegirlos, temerosa de que una delegaciOn no 

designada por ella se convirtiera en el n~cleo de un nuevo 

liderazgo palestino que pudiera remplazarla. Los Estados 

Unidos querlan atribuirse esa tarea con la colaboraciOn de 

los palestinos e israelles. En un tercer plano, Shamir 

exigla el derecho de vetar a sus representantes palestinos a 

fin de evitar una negociaciOn directa con los partidarios de 

Arafat. 

Respecto al segundo punto, el Premiar 

israell continuaba negAndose, como en ahos anteriores, a la 



162 

inclusiOn de representantes del sector orienta 1 de 

Jerusal~n, y los Estados Unidos buscando evitar un iapasliB, 

sugirieron a Faisal Husseini abstenerse de considerar la 

participacibn de cualquier representante de dich~ zona. Pero 

los palestinos se opusieron a la invitaci6n norteamericana, 

pues conceblan a Jerusaltm Este como 

Estado. 112 Entonces, surgi6 la 

ca pi tal de 

idea de 

su futuro 

que 1 os 

jerosolimitanos actuaran como asesores dentro de la 

delegaciOn jordano-palestina, sin participar en , ... 
negociaciones directamente. La propllesta fue finalmente 

aceptada por Husseini,l 13 Ja OLP e Israel, y ello posibilito 

en gran medida la celebraciOn de la conferencia de paz en 

Madrid. 

La aceptaciOn jordana a Jos 

norteamericanos presento menores dificultado&. 

planes 

El Rey 

Hussein deseaba restaurar la imagen de Jordania como uno de 

los aliados mAs confiables de Washington en el Medio Ori9nte 

despu6s de haber demostrado cierta simpatla por Jrak durante 

Ja crisis del Golfo Pftrsico; asl que aprobO Ja formación de 

una delegaciOn conjunta con los palestinos y coopero con la 

adminstraciOn Bush para conseguir este objetivo. Adem~s, 

concebla la instauraciOn del plan de autonomta. en los 

territorios ocupados como un medio efectivo para detener un 

posible 6xodo de palestinos hacia su pals motivado por la 

continua colonizaciOn judla en Gaza y Cisjordania. Actuando 

solo, tenla realmente pocos aspectos que tratar con Israel, 

pues en 1966 habta decidido desvincularse de la Margen 
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Occidental para facilitar la creaciOn del Estado palestino. 

Por ello, el accionar jordano se limita.ria esencialmente a 

asegurar la consecucibn del plan de autonomla en un primer 

momento, y, posteriormente, a definir el estatuto final para 

los t9rrltorios ocupados. 

Para lograr la conformaciOn de una 

delegaciOn conjunta, Hussein necesitaba arribar a un acuerdo 

con la OLP. Reconocta que los palestinos no podrlan 

integrarse a la delagacibn jordana en futuras nogociaciones 

con Israel sh1 su previo consentimiento. AEimismo, temla 

provocar una insurreccibn interna si d(oooitl1~ ticlu~r en el 

proceso dA paz sin consultar a A1·afat, ya qu0 el 60 por 

ciento de la poblacibn jordana es de origen palestino y 

simpatiza con las diferentes facciones que integran la 

OLP. 11 • Las divergencias entre lsraol, los EDtados Unidos y 

la OLP sobre qui~nes deblan integrar la representaciOn 

palestina en la conferencia obstaculizaron por momentos un 

acuerdo entre Hussein y Arafat, pero al proponerse la 

actuaoibn de los delegados jerosolimitanos como asesores, no 

existieron mayores motivos para no lograrlo. 

A mediados de octubre se anuncio que 

Madrid serla el sitio en donde se desarrollarlan IPS 

conversaciones de paz tlrabe-i srae l les. Poco después, 1 os 

•rabas se apresuraron a lograr una coordinaciOn en sus 

posiciones. El dla 23 se reunieron Damasco representantes de 

los p;;i,lses limltrofes con el Estado jt.1dlo y de la OLP para 

iniciar consultas. Sin embargo, entre los representantes 
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exist1an algunas divergencia& que sblo era.n encubiertas al 

estar todas las partes de acuerdo en el retiro judlo de las 

zonas ocupadas y en la creaciOn de un Estado palestino 

independiente. 11 ~ 

4.4.5. Las Conversaciones Arabu-lsrae1les a Partir 
de la Conferencia de Hadrld. 

El 30 de octubre de 1991 inicib en Madrid 

la conferencia de paz para Medio Oriente. Reunir en la misma 

mesa de negociaciones a Israel con Siria, Llbano y una 

del egaoiOn jordano-pa 1 est ina, fue considerado como un 

triunfo de la labor diplomAtica desplegada por los Estados 

Unidos desde el final de la confrontaciOn del Golfo Pérsico. 

Sin embargo, la administracibn Bush ostaba consciente de que 

no se obtendrtan resultados inmediatos de la conferencia y 

que los acuerdos tardarlan en concretarse. Despu~s de todo, 

el conflicto habla cultivado resentimientos y desconfianzas 

imposibles de olvidar en un sblo encuentro, por lo que se 

e•peraba que Madrid constituyera la piedra angular para 

ulteriores contactos ~rabe-israelles. 11 • 

La conferencia fue presidida por los 

Estados Unidos y una Unibn Sovifttica en proceso de 

desagregaciOn. La Comunidad Europea, la ONU, el Consejo de 

CooperaciOn del Golfo <CCG> y la Unión del Hagreb Araba 

<UMAl, actuaron como observadores, mientras que Egipto 

fungiO como un participante activo que, al iglJal que los 
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Estados Unidos, ejerciO labores de mediaoi6n entre tos 

antagonista&. 

Si bien Egipto, Siria y Llbano se hallaban 

representados por sus ministros de Asuntos Exteriores en la 

conferencia, la delegaoiOn israell era encabezada por el 

Primer Ministro Shamir, quien aparto a su Canciller David 

Levy de esa responsabilidad por diferencias personales y por 

la actitud de aqufll, favorable a Jos planes y exigencias 

estadounidenses. 117 Entre tanto, los palestinos, en el seno 

de la misiOn conjunta con Jordania, eran representados por 

Haidar Abdul Shaffi, presidente de la Media Luna Roja de 

Gaza. Faisal Husseini, dada su ooñdiciOn de residente de 

Jerusalén Este, asumiO las funciones de consejero de la 

delegaciOn sin participar directamente en las 

conversaciones, y Hanan Ashrawi, destacada dirigente de la 

/ntifada, se distinguiO como portavoz. 

La conferencia constituyo un espacio en el 

que se repitieron anejas posiciones, pero también en el que 

&e evidanciO el interl:ts de algunas partes por conseguir 

resultados en el corto plazo. Shamir no modifico su postura; 

en contraste, los palestinos consintieron en renunciar al 

logro inmediato de un Estado independiente. 

Shami r cont i nuO neg&ndose a retirar sus 

tropas de Gaza y Cisjordania, y a detener la colonizaciOn 

jud!a. Ofrecí O, en cambio, una paz sin eones& iones 

territoriales, advirtiendo que conversaciones centradas en 

las zonas bajo ocupaciOn conducirlan al i•pa66&. A su 
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paises ~rabas po&elan 

casi 14 millones de 

territorio 

l<ilbmetros 

cuadrados, Israel se encontraba confinado a una pequefta 

exten&ibn, condicibn que le hacia requerir de Gaza, 

Cisjordania y el Golln en aras de su seguridad. No obstante, 

propuso solucionar al problema palestino mediante el 

cumplimiento de su plan de autonomla. 1 'º 

Los palestinos manifestaron su disposicibn 

de arribar a una paz con Israel y se comprometieron a 

aceptar el plan de autonomla siempre que éste condujera 

hacia un Estado independiente. Su propuesta venia aparejada 

a una serie de condiciones que contemplaban el retiro judlo 

de Gaza y Cisjordania, ast como de Jerusalén Este; la 

disoluciOn de la administraci6n militar en esos territorios; 

la suspensiOn inmediata de nuavos asentamientos judlos; la 

reduccibn del perlado de autonomla instaurado por los 

Acuerdos de Campo David y el Plan Shamir <5 ai\os>; y el 

envlo de una fuerza militar internacional para vigilar el 

orden en los territorios durante la etapa de autogobierne. 

Sin embargo, no descartaron la posibilidad de que el proceso 

desembocara en la asociaciOn entre los palestinos y 

Jordania, idea· que el propio Arafat habta acogido. 1 1 • 

Para los estadounidenses como para el 

mundo en general, los palestinos habtan presentado una 

actitud moderada en la conferencia de Madrid. Sus 

representantes se encontraban conscientes de que no podrlan 

lo1r•r sus objetivos nacionales sin antes atravesar por un 
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largo y dificil proceso de negociaciones con Israel. Pero 

poselan ventajas que tas otras delegaciones ~rabas no 

tenlan. Los palestinos conoclan la psicologla del pllblico 

israell y sablan como dlriglrsele o captar su atención 

daspuhs de veinticuatro anos de ocupaclbn judla. Su actitud 

contrasto con la de los sirios, cuyo Canciller, Farouk Al-

Sharaa, fua severamente criticado por la prensa 

internacional al exigir la inmediata restltuciOn de "cada 

pulgada" de los territorios ocupados y al acusar a Shamir de 

terrorista. l gnorando la actuaclbn de Sharaa y las presiones 

de Damasco, la delegaci6n jordano-palestina fue la primera 

en acordar con Israel la contlnuaciOn de conversaciones a 

nivel bilateral. Estas iniciaron el 3 de noviembre con el 

propbsito de definir los alcances del futuro autogobierno en 

Gaza y Cisjordania, sin embargo, no se obtuvo ningtm 

resul tado. 1 z • 

Para la delegaciOn jordano-palestina, la 

instauraciOn de la autonomla debla relacionarse con el 

arribo a los territorios ocupados de una fuerza 

internacional, ya fuese de Naciones Unidas o constituida por 

efectivos norteamer !canos, sovl&ticos y europeos; que 

vigilara el cumplimiento del proceso y asumiera el control 

militar. AdemAs, exigi6 como condicibn &in11 qua non para 

a.segurar la continuidad de las negociaciones, el fin de la 

construcciOn de asentamientos judlos. Para un gobierno 

comprometido con la expansiOn territorial como el de Shamir, 

esas condiciones eran inaceptables. En esencia, la propuesta 
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del Primer Ministro hablaba de un r~gimen autOnomo bajo la 

ooupaciOn israell y no mencionaba nada sobre detener la 

oreaciOn de nuevas colonias. 

Las conversaciones que sostuvo l srae l con 

Siria y Llbano, respectivamente, tampoco arrojaron 

resultados positivos. En el primer caso, los negociadores 

judlos se negaron a comprometerse en e 1 abandono del Gol é.n. 

En el segundo, descartaron retirarse de sur de Llbano y 

cesar las incursiones a6reas contra bases de milicias 

palestinas o fundamentallstas llbanesas. 121 

Las negociaciones de Madrid concluyeron el 

5 de noviembre y las delegaciones retornaron a sus 

respectivos paises sin que hubiesen acordado la fecha y la 

sede para continuar con las conversaciones. Shamir propuso 

que se realizaran en algbn lugar deil Medio Oriente, de 

preferencia en JerusaUm o Chipre, pero los Arabas querlan 

pro&eguirlas en la capital espai\ola. Ante estas 

discrepancias, los Estados 

iniciativa y convocaron a 

Unidos decidieron tomar la 

las partes reunirse en 

Wa&hington el 4 de diciembre. Los ~rabes aceptaron la 

invitaciOn norteamericana, pero los israelles pidieron 

aplazar la fecha argumentando que necesitaban de mayor 

tiempo para prepararse, pues realizaban las negociaciones en 

tres frentes.u 11 Los Estados Unidos se opusieron a la 

peticiOn de Tal Aviv, temerosos de que los Arabas rompieran 

las conversaciones. Las delegaciones siria, 1 ibanesa y 

jordano-palestina arribaron a Washington a principios de 
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diciembre dispuestos a reunirse con su contraparte jud\a en 

la techa senalada. 123 Sin embargo, los lsraelles no se 

presentaron en la capital norteamericana hasta el 10 de 

diciembre, hecho que aparte de retrasar el reinicio de las 

plAticas, &u·scltO cierto malestar entre los representantes 

•rabes.• 2 • 

Las conversaciones no derivaron en avances 

susté'\ntivos, y, por e 1 contrario, subsistieron las 

divergencias entre las partes. El di~logo sobre el proyecto 

de autonomla en los territorios ocupados se vio neutralizado 

por el deseo palestino de constituir una delegaciOn 

independiente de los jordanes. AmmAn concordaba con esta 

posicibn, pero los israelles no quisieron tratar en 

aqual los momentos mas que con una repre6entaci0n conjunta. 

Ante esta situaciOn, el Presidente Bush invitb a lsrae\ a 

olvidarse de \os asuntos de procedimiento y concentrarse en 

los aspectos de fondo, y a fin de obtener una actitud m3.s 

flexible, logrb que la ONU revocara la resoluciOn de 1975 

que considero al sionismo como una forma de racismo y 

discriminaciOn.12a 

Una segunda ronda de plfiticas en 

IJashington, a principios de enero de 1992, demostrO que la 

posiciOn de Israel era inamovible. Los palestinos exigieron 

paralizar la construcciOn de asentamientos judlos en Gaza y 

Cisjordania, y propusieron un proyecto de autodeterminaciOn 

en el cual se previa la formaciOn de un gobierno interino y 

la elecciOn de una asamblea de 160 miembros que incluirla a 
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representantes de Jerusa l 6n or lenta 1. Ambo& puntos fu e ron 

rechazado inmediatamente por los i&raelles debido a que iban 

m•& ali~ Ce los ofrecimientos de autonomla del Primer 

Ministro Shamir. 12 • Sin embargo, esa actitud en la mesa de 

neaociaciones no fue suficiente para detener el creciente 

descontento de las fuerzas ultranacionalistas israelles. Los 

partidos Tehiya y Mo 1 edet abandonaron la coal ici6n 

gubernamenta 1 porque eran opuestas a la i nstauraciOn de 1 

Plan Shamir, al que conceblan como un instrumento que 

conducirla hacia un Estado palestino independiente. Su 

retiro del gobierno redujo el nfimero cte parlamentarios 

adeptos a Shamir de 66 a 61. y obligO al Primer Ministro a 

acordar con la oposiciOn laborista la anticipacHm de las 

elecciones aenerales para el 23 de junio. 121 

El 26 de enero inicio en Moscb una nueva 

ronda de conversaciones con cari.cter mu1 ti lateral. Se tenla 

previsto que en esta fase participaran. aparte de los cuatro 

interlocutores de lsrael -Siria, Llbano, Jordania y los 

palestinos- 1 delegados del Consejo de Cooperaci6n del Golfo 

y de la Unibn del Maghreb Araba, y se abordaran cuestiones 

de intertfs regional como los recursos hidrAulicos, el 

control de armamentos, la situaci6n de los refugiados y el 

boicot A.raba contra lsrael. 1 : 11 Sin embargo, las 

negociaciones se vieron entorpecidas por la ausencia de los 

palestinos quienes se hablan negado a asistir debido a la 

actitud israell y norteamericana de no permitirles la 

inclusiOn dentro de ·su delegacibn da exiliados -la llamada 
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dl•spora palestina- y residentes de Jarusalltn Esta. Los 

palestinos ?.r~~mentaban que era necesaria la presencia de 

los e><i l !ados para tratar el tema de los refugiados en los 

paises Arabas. Pero Shamlr temla que negociar con una 

delegaciOn de semejantes caracterlsticas condujera las 

conversaciones hacia la discusiOn del estatuto de Jerusalén 

oriental y al derecho de los palestinos desplazados a 

retornar a sus hogares. muchos de ellos dentro de los 

l ~mitas israel les de 1949.' 2
' 

A pesar de lo ocurrido en Moscb pudo 

proseguir el diA\ogo entre Israel y la delegacibn jordano

palestina poco desputis. Las conversaciones se desarrollaron 

en Washington durante los meses de febrero y marzo, aunque 

los desacuerdos sobre cuestiones esenciales persistieron. 

Sham ir se rehusaba a poner fin a la expans ibn de 

asentamientos en los territorios ocupados no obstante las 

presiones norteamericanas en este sentido. La administraciOn 

Bush exigla detener la creaciOn de colonias para otorgar su 

aval a fin de que bancos privados prestaran a l srae 1 121 1 01l10 

millones da dblares destinados al establecimiento de los 

inmigrantes judtos provenientes de la extinta UniOn 

Sovi6tica.' ~• Por otro lado, subsistlan las diferentes 

concepciones de autonomla como al principio de las 

negociaciones. El gobierno israe 11 no estaba dispuesto a 

realizar mayores concesiones al Plan Shamir una vez que su 

ofrecimiento le habla costado la separaciOn de importantes 

sectores que respaldaban su proyecto de un Eretz Yisrafll. 
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ml~ntras que los palestinos continuaron insistiendo en una 

forma de autonomla qua constituyera un paso inicial hacia la 

ansiada independencia de Gaza y Cisjordania.' 3
' 
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CONCLUSIONES. 

E><isten dos aspectos qua sobre lsraol se han tratado en el 

des<.'lrrol lo del presente estudio: sus intereses de 

ex.pansionislas y la influencia de~ su politica palestina en 

el proceso de paz pa ri" Medio Oriente. Ambos puntos, como se 

h« podido comprobar, guardé'n una estrecha relacibn q\.10 los 

11 eva a una depontloncia mutua, 1 o cua. 1 hace imposible el 

anllisis por separado de cada uno de ellos. 

El estudio comparado de las propuestas y 

poi iticas sostenidas e implementadas por el Bloque Likud Y 

el Alineamiento Laborista demuestra que en el fondo ambos 

comparten las preocupaciones centrales que en materia. de 

seguridad sustr:Jnta.n la ocupacibn israell en Gaza y 

Cisjordania. Incluso, los precedentes fundamenta\i?s del 

expansionismo de los gobiernos de Beguin y Shami r fuer(• 

formulados por los propios laboristas. El Plan Al lc111 

constituyo e\ punto de partida para la colonizacibn judla en 

las zonas sometidas en 1967 y los argumentos de seguridad se 

vieron complementados con reclamos histOricos y religiosos. 

AdemAs, los laboristas no concretaron arreglos 

significa.tivos con los Arabes. Aceptaron el control egipcio 

sobre algunas zonas del Sinai, una vez que le fueron 

a.rrebatadas a Israel en la Guerra del Yom l<:ippur. El Bloque 
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Likud asumiO en cambio una actitud pragm~tica que contrastó 

con su tradicional renuencia a la devolución de los 

territorios y con la ai'\eja aspiracibn de un Estado del Nilo 

al Eufrates, al renunciar a la ocupacibn de la totalidad de 

la Pentnsula y signar la paz con El Cairo. 

Si al laborismo se le considera a nivel 

internacional como una fuerza poi ttica cr:apaz de arribar a 

una solucibn satisfactoria del problema palestino, es debido 

esencialmente a que contin~a sosteniendo la aplicaciOn de la 

fbrmula "paz por territorios" y a que el Bloque Likud se 

niega al rr:pl igue de Cisjordania y Grz;;i.. despu~s de hCJ.ber 

cedido el Sinal. Adern~s. dentro de ~l subsisten grupos 

minoritarios partidarios del Estado palestino y del diblogo 

con la OLP. Pero su ¿:¡pego oficir.1 al Plan Al ton suscita 

igual rechazo de los palestinos y del mundo ~raba en general 

que la postura ostentada por Shamir, pues pretende tambi~n 

que se reconozca en la mesa do negociaciones a un Israel 

ampliado a costa del territorio de s\.is vec.inos. Es asl como 

la propuesta laborista, a pesar da proyectar la apropiación 

de una menor exlensiOn territorial, causa los mismos efectos 

en la contraparte ~raba que los proyectos del Bloque Likud. 

La prueba fehaciente de tales afirmaciones fue la ausencia 

de un acuerdo de paz con Jordania y Egipto despu~s de la 

conflagracibn de los Seis Olas. 

Esto permite establecer que el 

expansionismo israell, tanto el sustentado por el Likud como 

e 1 proyecto del Al ineamienlo Laborista, representa e 1 
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principal obstAculo para la consecuciOn de la paz en el 

Medio Oriente, Mediante la colonizaciOn y apropiación de una 

parto o de la totalidad de las zonas bajo ocupaci6n, busca 

crear una realidad histOrica irreversible, dificil de 

aceptar para los palestinos y los Arabas. Es esta situac10n 

y no la supuesta hostilidad de los pueblos vecinos de 

Israel, a la que constantemente aluden Shamir y la extrema 

derecha, el elemento que dificulta la soluci6n del 

conflicto. 

Los tiempos en los que los reglmenes 

•r~beG h~blaban de la eliminaciOn del Estado judlo como meta 

poi ltic~ fundamental han quedado en el pasado. Desde 1967, 

Egipto y Jordania buscaron la paz, aprobando la ResoluciOn 

242. En 1962, la Liga Araba propuso el Plan de Fez y, seis 

anos después, Ja OLP reconocib a l srae). Recientemente, 

delegaciones ~rabes y representantes israelles iniciaron 

conversaciones en Madrid y continuaron negociando en 

Washington. La concepciOn que se deriva de estos 

acontecimientos es que tanto Arabas como palestinos 

reconocen la existencia de Israel y buscan una paz en la qua 

~ste se comprometa a devolver los territorios ocupados y a 

aceptar un Estado independiente en Gaza y Cisjordania. 

Asimismo, en el pasado, el argumento de la 

hostilidad Araba impulsb el expansionismo ds lsrael con el 

fin supuesto de salvaguardar su centro demogrAfico y 

econOmic-o. 

evidencio 

Sin embargo, la 

que la seguridad 

guerra del Golfo 

no depende de la 

Pérsico 

magnitud 



territorial sino de factores completamente distintos, como 

la paz y I~ cooperaciOn con las naciones vecinas. En efecto, 

ta presenoia en Cisjordania no evito que Tal Aviv y Haifa 

fueran presa de 

ha a 1 i mentado 

los misiles iraqules, y, por 

por ai'los el resentimient.o 

e 1 contrario, 

araba. Tales 

realidades convierten en anacrbnicos los juicios en los que 

se fundamenta el expansionismo de lsrael, al igual que la 

postura que 1 e ha caracterizado en el proceso de paz, Los 

i.rabes quieren arribar a un arreglo con Tal Aviv y los 

territorios ocupados no garantizan por entero la seguridad 

Judia. 

Sin embargo, el actual gobierno, si bien 

aocediO a entrevistarse con los ~rabas y palestinos en 

Madrid y Washington, parece no ente11der esta nueva realidad 

que se configura en el Medio Oriente, e incluso posee 

escasas posibilidades de concretar un acuerdo con sus 

contrapartes. La presencia de los ultranacionalistas en el 

gabinete y en los resortes esenciales de la admini&traciOn 

constituye un factor importante que contribuye a la 

formulaciOn da tales juicios. Adem~s. no hay que olvidar que 

la colonizaciOn judla continlla, que la migraciOn sovitttioa 

&e ha convertido en un paliativo para lograr la expansiOn de 

Israel en el corto plazo, y que Shamir, con sus constantes 

objeciones sobre el procedimiento del di~logo, pretende 

1anar tiempo para evitar la cesiOn territorial y Ja creaciOn 

de un Estado palestino. 
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La persistencia de la lntifada demuestra, 

no obstante, que los palestinos desean su autodeterminación 

y que no cejarAn en su objetivo. La ausencia de un acuerdo 

con Israel desde que la revuelta estallb ha determinado el 

avance de grupos extremistas, los cuales amenazan con 

tranaformar la en una guerra civil. La preponderancia 

adquirida en los tdtimos ai"los por los fundamentalistas de 

HAMAS es una clara sef\al del proceso de radicalizaciOn que 

sufre la lntifada, derivado de la polltica del Estado judlo. 

El reconocimiento de la OLP a Israel no ha logrado 

fructificar en un compromiso de retiro de las zonas 

sometidas, hecho que genera desesperacibn entre lo• 

palestinos y la bbsqueda de alternativas reaci&s a un 

entendimiento. No obstante, el radicalismo ha demostrado que 

no es un medio prAotico para la consecuci6n de sus 

aspiraciones nacionales. El terrorismo y el proyecto de 

destruir a Israel derivaron en la incomprensi6n 

internacional a su causa y en su aislamiento. Asimismo. el 

Estado judlo constituye una potencia de primer orden en el 

·Medio Oriente que es imposible eliminar de la regi6n. Su 

capacidad b6lica es una de las mls eficientes del mundo y 

supera en mucho a la palestina, que se encuentra b~sicamente 

conformada por guerrillas carentes de un control unificado. 

Esta si tuaci6n provoca que la mayor! a de 

los diri!Jentes palestinos asuma una postura realista y se 

manifieste dispuesta a las concesiones. La OLP, 

desprestigiada por su elecciOn iraqul durante la crisis del 
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Golfo P6rsico, tavo que acceder a no verse involucrada en 

las conversaciones de paz Arabe-israelles, y ios 

negociadores en Madrid aceptaron la implementaciOn de la 

autonomta en Gaza y Cisjordania. El objetivo primordial que 

persiguen los palestinos con esta actitud es el de 

garantizar la independencia antes de que se concrete la 

apropiaciOn judla de esos territorios. A tales efectos, es 

pos i b 1 e vis t umbrar que 1 as concesiones pueden proseguir con 

el propOsito de obtener una modif icaciOn significativa en la 

posiciOn isra.ell. El futuro Estado palestino podrla ser 

producto de arduas negociaciones en las que los palestinos 

se vieran en la necesidad de acceder a ciertas limitantes en 

su soberanta. Una de el las, la desmi 1 i tariz:acibn de Gaz:a y 

Cisjordania; y otra, la dependencia con respecto a Israel en 

materia de defensa. 

Sin embargo. no sOlo las concesiones del 

lado ~rabe deben de ser un factor importante para generar un 

cambio en la actitud judla. Estas deben acompai'\arse de una 

&erie de presiones de parte de la comunidad internacional, y 

los Estados Unidos juegan un papel crucial en la estrategia, 

dada la tradicional dependencia econOmica y militar de 

Israel con respecto a este pals. No obstante, ese mecanismo 

no se ha aplicado con la severidad necesaria para ofrecer 

•xito& inmediatos. Washington no ha modificado su ayuda a 

Israel Y esto alienta a ta entidad judla a mantener la 

ocupacitm de Gaza, Cisjordania y el GolAn, pues producen 

escasos efectos los constantes reproches y amenazas verbales 
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de la administraciOn Bush. Una apreciac10n quizA apresurada 

harta suponer que las presiones norteamericanas obligaron a 

Israel a realizar importantes concesiones al asistir a la 

conferencia de Madrid. Pero no fue asl. Un anA.I is is mAs 

detenido de tos movimientos diplom~ticos norteamericanos en 

el Medio Oriente demuestra que Shamir no cedib en aspectos 

&ustancialas. Acepto ~nicamente la participaciOn de la ONU y 

1 a Comunidad Europea como observadores, y la ce 1 ebraci On 

conferencia de Madrid como un foro en el que las partes 

establecieran contacto para continuar negociaciones por 

separado de acuerdo a la formula de Campo David. 

En los momentos actuales que, con el 

colapso sovi~tico y la. Guerra del Golfo Pérsico, Israel 

empieza a perder su posicibn como principal aliado de los 

estadounidenses en el Medio Oriente, se presenta la 

coyuntura ideal para convertir en realidad las amenazas 

proferidas con anterioridad y asl obligar al abandono judlo 

de Gaza y Cisjordania. La suspensibn de los préstamos 

destinados para la construccibn de viviendas de los 

inmigrantes sovi~ticos fue el primer paso serio de los 

norteamericanos en este tipo de medidas, revelando su 

eficacia al asegurar la participacibn de Tal Avlv en la 

conferencia de Madrid y las negociaciones de Washington. 

Pero esta decisibn no impidib que se continuara con la 

creacibn de nuevas colonias en los territorios ocupados. 

Las presiones internacionales colocan a 

Israel en un serio di lema que debe resolv~r en el corto 
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plazoi mantenerse en los territorios ocupados o acceder ~1 

retiro de el los. Decidirse por el primer aspecto trae 

aparejado el riesgo de quedar aislado internacionalmente Y 

el fracaso de las negociaciones iniciadas recientemente con 

los Arabas. Escoger la segunda opciOn plantea la 

posibilidad de desordenes internos que podrlan ser 

propiciados por los grupos ultranacionalistas, tos cuales 

estAn dispuestos a protagonizar una revuelta que tendr la 

desastrosas consecuencias para la cohesiOn de la sociedad 

judia. En este sentido, colonos afiliados al Gush E•uni• han 

manifestado en una diversidad de ocasiones su intenciOn de 

separarse de Israel si algtin gobierno ordena el retiro do 

los territorios ocupados, y de defender por la fuerza su 

decisibn si son obligados a abandonarlos. Cuando la 

devolucibn del Sinal, estat \aran a.lgunos desbrdenes que 

fueron suprimidos sln mayores problemas. Pero en la 

actualidad los ultranacionalistas se encuentran sumamente 

fortalecidos y gozan de una influencia y poder sin 

preceden tes. 

Pese a los peligros qua se ciernen en el 

horizonte da Israel, es evidente que sus gobernantes no 

pueden postergar por mucho tiempo la resolucibn del dilema 

al cual se hizo mencibn anteriormente. Deben decidir si 

pretenden la paz y la coexistencia con una entidad palestina 

independiente o si apoyan la idea de un Israel ampliado en 

constante lucha con sus vecinos y sujeto a problemas 

internos ocasionadgs por el deseo pa 1 es ti no de 



165 

independencia. De la solucibn a esta compleja disyuntiva 

dependerA sin duda alguna la resolucibn de la a~eja 

confrontacibn Arabe-israell y el arribo de una paz 

definitiva en el Medio Oriente. 
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ANEXOS. 

1. EL PLAN BEGUIN PARA LA "ARGEN OCCIDENTAL Y LA FRANJA DE 
GAZA. 

Traducido de la versibn inglesa 
publicada en el Tl•as, el 29 

de febrero de 1976. 

l. La administracibn del gobierno militar serA suprimida en 
Judea, Samaria y la Franja de Gaza. 

2. En Judea, Samaria y Gaza, los residentes goz:arAn da una 
autonomla administrativa, ejercida por ellos y para ellos. 

3. Los residentes de Judea, Samaria y Gaza, eligir~n un 
consejo deadministraciOn compuesto por once miembros, los 
que actuar~n de conformidad con los principios establecidos 
en el presente documento. 

4. Todo residente qua haya cumplido 18 ai'\os podrA, 
excluyendo cualquierconsideraclOn de ciudadanta (o de 
ausencia de ciudadanta>, participar en la elecciOn del 
consejo administrativo. 

5. Todo residente que haya cumplido 25 af\os, como mlnimo, 
cuyo nombreflgure en la lista de ca.ndidatos el dla de su 
publicaciOn, ser~ elegible en este consejo. 

6. El consejo administrativo serA elegido por el sistema de 
sufragio universal, directo individual y secreto. 

7. El consejo administrativo tendr~ su sede en Belén. 

6. El consejo administrativo se encargarA de todas las 
cuestiones referentes a Judea, Samaria y Gaza. 

9. El consejo administrativo tendrA competencia para actuar 
en l oss i guiente& puntos: educaciOn, transporte, 
construccibn, habitaciOn,industria, turismo, agricultura, 
salud, empleo y asuntos sociales,reintegracibn de 
refugiados, administraciOn de justicia y control delas 
fuerzas de policla locales y podrA promulgar los reglamentos 
relativos a estos diferentes puntos. 

10. Las autoridades israel les serAn responsables de la 
seguridad y del mantenimiento del orden pbblico. 

11. El consejo administrativo eligir~ su propio presidente. 
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12. La primera reuniCm del consejo 
lugar treinta dlas despu~s de lé'. 
resultados electorales. 

administrativo tendré. 
publicacibn de los 

13. Los residentes de Judea, Samaria y Gaza, sin distincibn 
de ciudadanla podr~n elegir libremente la ciudadanla lsraell 
o la jordana. 

14. Los residentes de Judea, Samaria y Gaza que soliciten la 
cludadanlaisrae\l podr~n obtenerla de conformidad con las 
leyes vigentes en el Estado de Israel. 

15. Los residentes de Judea, Samaria y Gaz:a que hubieran 
elegido laciudadanla israell, sobre la base de la eleccitm 
que les es propuesta, tendrtln derecho a ser electores y 
elegibles de acuerdo con la ley electoral lsraell. 

16. Los residentes de Judea, Samaria y Gc;i..za que ya son 
cludadanosjordanos y/o que, en tunciOn de la eleccibn 
propuesta adoptaran laciudadanla jordana, podrAn votar para 
el parlamento del Reino Hachemita y ser elegidos, de 
conformidad con la ley electoral de ese pals. 

17. L..os problamas que pudieran plantearse relativos al voto 
de losresidentes de Judea. Samaria y Gaza en el parlamento 
jordano, ser~n resueltos por medio de negociaciones directas 
e_ntre Israel y Jordania. 

18. Se creara. una comisibn compuesta por representantes de 
Israel, deJordania y del consejo administrativo, que 
examinar&. 1 a legis lacibnactua Imante vi gente en Judea, 
Samaria y Gaza. Esta comisiOn deberAdeterminar lo que debe 
ser abolido en dicha legislaciOn y lo quecorresponder~ 
promulgar al consejo administrativo. Las decisiones de esta 
comisiOn deber•n ser adoptadas por unanimidad. 

19. Los residentes israelies tendr~n el derecho de adquirir 
tierras yde instalarse en Judea, Samaria y Gaza. Los 
residentes •rabas de estasregiones que hayan adquirido la 
ciudadanla israel1 en funciOn de laeleccibn propuesta, 
tendrAn el derecho da adquirir en Israel y de instalarse en 
el las. 

2'1. Se crearfl ·una comisiOn compuesta por representantas de 
Israel, deJordania y del consejo administrativo, la que 
deber• determinar lasnormas, segtm las cuales, refugiados 
Arabes re&identes tuera de Judea ySamaria, puedan ser 
autorizados a volver en n~mero razonable. Las deci&iones de 
esta oomisiOn deber•n ser tomadas por unanimidad, 

21. Los residentes israelies y los de Judea, Samaria y Gaza 
gozar6.n deplena libertad en ralacibn con sus 
desplazamientos as1 ·como en laC'-reaciOn de empresas de 
car~cter eoonbmico en lsrael, Judea, Samaria Y Gaza. 
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22. El consejo administrativo deberA designar a uno de sus 
miembrospara representarlo ante el gobierno israel ! en las 
discusiones sobreproblemas de inter6s comf.m; uno de sus 
miembros lo representarA tambi6n ante el gobierno de 
Jordania para discutir problemas de lnter&s com~n. 

23. Israel mantendr~ su derecho y reivindicaciones de 
soberanla sobreJudea, Samaria y la Franja de Gaza. Pero, 
dado que en este puntoexlsten otras reivindlciones, Israel 
propone qua eso toma do la soberan!a quede abierto en 
lnterbs de la paz. 

24. En lo concerniente a la administraclbn de los santos 
lugares de lastres religiones en Jerusalbn, se presentarA 
una proposlcibn especialque incluya garant!as a la libertad 
de acceso de los fieles de las tres religiones a esos 
sitios. 

25. Los principios contenidos en este documento podrA.n ser 
revisados al cabo de un periodo de cinco ahos. 

En Domingo Amuchkstegui, 
Palestina, Di•ensiones de un 
Conflicto. La Habana, Ciencias 
Sociales, 1989, pp.252-256. 
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11. CLASIFICACION DE LOS PARTIDOS DE LA DUODECIKA KNESSET <1966-19921 

PARTIDO NO.e. SIONISKO 

Partidos Religiosos 
1. HAFDAL 5 Ultrasionista 
2. SHAS 6 No sionista 
3. Agudat 5 No sionista 

Yisrae l 
A. Oe¡el 2 No sionista 
HaTorah 
Subtota I 16 

RELIGION TERRITORIOS 

Ortodoxo Ana><lbn 
Ultraortodoxo Indeciso 

Ultraortodoxo Indeciso 

Ultraortodoxo Compromiso 

COl\LICION 

Likud 
Likud 

Neutral 

Neutral 

Bloque Likud 
s. Bloque 
Likud 

y Aliados Potenciales 
4" Sionista Secular, Antipartlcibn Llkud 

6. Tehiya 
7. Tzomet 
6. Moledet 

3 
2 
2 

Ultra.sionista 
Ultraslonlsta 
Ultra.sionista 

Subtota 1 47 

Al inea•ient.o 
9. Laborismo 
1111. RATZ 
11. 11APAM 
12. Shinui 

Subtota l 

Labor isla y A 1 lados 
39 Sionista 

5 Sionista 
3 Sionista 
2 Sionista 

49 

prorreligibn 
Secular 
Secular 
Secular 

Potenciales 
Secular 
Anticlerical 
Anticlerical 
Anti e ler leal 

i\nexibn 
Anexibn 
Anexibn y 

transferencia 
de palestinos 

Compromiso 
Retiro Total 
Compromiso 
Compl'omlso 

Likud 
Likud 
Likud 

Laborismo 
Laborismo 
Laborismo 
Laborismo 

Partidos Predoainantemente Arabe-tsraellas 
13. HADASH 4 Antisionista Anticlerical Retiro Total Inaceptable 
14. Lista 1 No sionista Secular Retiro Total Inaceptable 
Progresista 
por la Paz 
15. AOP No sionista Secular Retiro Total Laborismo 

En Don Peretz y Sammy 
Smooha, •1srael •s Tt1slfth 
Knesset Eloctlon: An AIJ 
Loser Game", En The "idd1e 

East Journal, vo\,43, no.3, 
verano 1989, p.398. 
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1 1 1 • ESTRUCTURA DEL PLAN BAKER SOBRE LAS CONVERSAC 1 DNES DE 
EL CAIRD. 

1. Asunto: Qui~n designa la DalegaclOn Palestina? 

ISRAEL: La delegaciOn palestina debe ser aceptada por 
Israel. 

ESTADOS UNIDOS A J SRA EL: J srae 1 no ser A ob 1 i gado a sentarse 
con una delegaciOn palestina sin su acaptaclOn. 

ESTADOS UNIDOS A LA OLP: Los palestinos no serAn obligados 
a negociar con una delegacibn israel 1 sin su aceptaciOn. 
Los Estados Unidos saben que los palestinos nunca 
participarAn en negociaciones sin el consentimiento de la 
OLP. 

OLP: La OLP serA quien designar~ a la delegaciOn palestina. 

2. Asunto: Qui6nes participarAn en la DelegaciOn? 

ISRAEL.El gobierno de unidad nacional: los habitantes de 
Cisjordania y Gaza. Likud: No participarAn los habitantes de 
Jerusalt.n oriental ni losdeportados.Laborismo: No se opone 
a la participaciOn de los habitantes de Jerusal~n oriental y 
dos deportados. 

ESTADOS UNIDOS A ISRAEL: Israel debe suavizar su posición 
conrespecto a la participaciOn de lo&' delegados palestinos 
de Jerusalén oriental y los deportados. 

ESTADOS UNIDOS A LA OLP: Los habitantes de Jerusalbn 
oriental y los deportados participarAn en las 
negociaciones. 

OLP: En la delegación palestina deben participar los 
palestinos que viven dentro y fuera de la tierra ocupada. 

3. Asunto: Qu& papel tendrA la OLP en las negociaciones? 

ISRAEL. El gobierno de unidad nacional: No habr~ 
negociaciones con la OLP. Likud: No habr~ negociaciones con 
la OLP ni directas ni indirectas. Laborismoi La delegaciOn 
pa 1 es tina tendrA derecho a consultar a quienquiera deintro 
de 1 mundo a.rabe. 
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ESTADOS UNIDOS A ISRAEL: Los Estados Unidos no obligarAn a 
Israel a negociar con la OLP. 

ESTADOS UNIDOS A LA OLP: Los Estados Unidos no prohibirlrn 
la participaciOn de la OLP en las negociaciones, pero 
esto serA determinado por ol comportamiento de la central 
palestina. La designaciOn de la delegacibn no afectarA la 
cuestiOn de la representatividad en los futuros avances de 
las negociaciones. 

OLP: La OLP debe participar en todo el proceso de paz. 

4. Asunto: CuAtes serlln los temas de negociacibn? 

ISRAEL. El gobierno de unidad nacional: El tema ser:.. las 
elecciones. Likud: El tmico tema serA las elecciones. 
Laborismo: E 1 tema centra 1 ser A las e 1 e ce iones Y podrAn 
tratarse otros temas. 

ESTADOS UN 1 DOS 
elecciones. Ser:.. 
puntos de vista 
negociaciones. 

A ISRAEL: 
posible 

sobre e 1 

El lema 
que cada 
conjunto 

central ser~ las 
par te ax ponga sus 

del proceso de 

ESTADOS UNIDOS A LA OLP: Las elecciones serAn el tema 
central. Cada parte tendr~ el derecho de exponer al gCm 
tema de importancia en el marco de los diez puntos del 
Plan Moubarak. 

OLP: La agenda debe ser abierta Chabrt. posibi 1 idades da 
exponer los diez puntos en las negociaciones> 

5. Asuntoi Se realizarA lo conferencia internacional de 
paz? 

ISRAEL. Likud: Estt. en contra de su realizacibn.Laborismot 
EstA dispuesto y solo para dar oportunidad a la 
participaciOn jordana. 

ESTADOS UNIDOS: Los Estados Unidos ven positivamente la 
oelebracibn de una conferencia internacional con la 
oondioiOn de que Asta se prepare bien en el tiempo m~s 
adecuado. Pero actualmente no es recomendable la puesta en 
marcha de esa confarenoia. 

OLP: Las plA.tioas serA.n un paso previo a la conferencia 
internacional de paz en la que participe la OLP. 
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6. Asunto: Cu._l es la posicibn israell frente al Plan 
Baker? 

JSRAEL. Likud: Condiciona la aceptaciOn del Plan Baker. 
Laborismo: Tiene reservas pero no condiciones. 

ESTADOS UNtDOS: Las garantlas que pide Israel son s6lo 
reservas pero no condiciones. 

7. Asunto: Cuales son las posiciones sobre el principio de 
"paz por territoriosu? 

ISRAEL. LiKud: Rechaza et principio. Laborismo: Acepta el 
principio. 

ESTADOS UNIDOS A ISRAEL: El proc<>•o óe poz •e re•liz•r~ 
confor1111? s este principio. 

ESTADOS l\NlD05 A :..A OLP: Los Est~dci:: Unidos e:"::. 
comprometido con el principio "pa~ por territorios". 

OLP: No habrA proceso sin la aceptaciOn de este principio. 

6. Aslmto: Cu~I ser~ el papel de Egipto? 

ISRAEL. Likud: Participacibn directa e independiente. 

ESTADOS UN 1 DOS A !..A OLP: Eg i ptc no puede sustituir c:i. 1 os 
palestinos. OLP: Egipto no puede sustituir los 
pa.estino&. 

E;. "'Panora•a de las 
Negoclaclones". Palestina 
~. vol. IX, no.99, 
febrero1990. Oficina de la 
OLP en Mtxico, p.6. 
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