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LA COYUNTURA DE PANAMA

CRISIS DE UNA ALIANZA
Marco A. Gandâsegui, h.

o abordamos en esta oportunidad los problemas propios del desarrollo capitalista y sus consecuencias
sobre Panamâ y su poblaciôn. Sin embargo, hay que t€ner en cuenta que este desarrollo preside cada

coyuntura, cada crisis politica que vive el pairs. Queremos entonces precisar que intentaremos analizar la
coyuntura que se presenta en el interior de la crisis del desarrollo capitalista.

La tesis sobre la coyuntura: el torrijismo es un proyecto de acumulacidn capitalista basado sobre la
alianza entre el capital productivo y el capital fïnanciero. Su estabilidad, ademâs, depende de la cooptaciôn
de lm trabajadores organizados. Hoy, Ia fracci6n del capital financiero se ha desgajado de la alianza
provocando la crisis politica.

La crisis politica se ha prolongado como consecuencia de Ia incapacidad para reagruparse de los sectores
dominantes. Debido a esta debilidad, las Fuerzas de Defensa de Panamâ conservan su funciôn mediadora.
La falta de una solucidn estable mantendrâ a las fuerzas armadas como eje de sustento de los intereses del
conjunto de los sectores dominantes aûn cuando tengan que reprimir alguna de sus partes.

Queremos enfocar nuestro arullisis en torno a las causas de la
presente crisis polftica, el dasarrollo de,la misma y sus posibles
salidas. No queremos ignora los antecedenlÊs que condujeron
a la actual coyuntura. Sin embargo, entrar a efectuar un estudio
de los riltimos veinte afios de desarrollo capitalista en Panamâ
requeriria otro foro, queprestâra atencidn especifica a ese tema.

Recientemente, un buen amigo me criticd porque en un
escrito mio no encontrô la palabra Nicaragua al referirme a la
presente crisis. Nuestro amigo pensaba que, al no mencionar el
nombre de aquel pais heroico, no se podfa entender la actual
crisis panamefia. En su l6gica, los actuales procesos sociales se
reducen al desarrollo capitalista de los pruu. Es necesario
entender la crisis panamefla sobre labase de las contradicciones
que nuestro propio desanollo ha generado. Y, por alli mismo,
captar la forma en que el expansionismo norteamericano se
aprovecha para socavar los'cimientos de cualquier proyecto
nacional que no coincida con sus intereses.

Sin duda, los Eruu constituyen una pieza cental en lacrisis
actual. Su embajador en Panamâ y el secretario adjunto de
Estado, Elliot Abrams, se han pronunciado claramente a favor
de una alternativa politica. Desafortunadamente, descono-
cemos las cuantias de ayuda material que los pEuu les brinda a
sus aliados coyunturales. Ideoldgicamente, ha brindado a sus
amigos panamefios la totalidad de sus servicios de informacidn,
inteligenc ia y propaganda.

Mâs adelante trataremos de demostrar, empero, que pam
los EEUU enPanamâestâen juegoalgo aûn mi{s importantepara
ellos que Nicaragua, Contadora o el movimiento de pafses no-
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alineados. Para el aniilisis, queremos comenzar identificando a
los sectores involucrados en la crisis politica y sus intereses.
Primero, la oposicidn, enseguida el gobierno y, finalmente, los
s€ctores populares.

La llamante oposiciôn

La oposiciôn politica panamef,a estii integtada por una variedad
de sectores sociales que, por muchos afios, han sido hegemoni-
zados ideolôgicamente por el panamefiismot. Desde principios
de la década de 1960, esa corriente ideoldgica ha aglutinado a
las fuerzas sociales miis atasadas del capitalismo: comercian-
tes, casatenientes, especuladores y prestffnistas. En las elec-
ciones de 1968, encabezd una alianza de fuerzas que se oponian
a los planes de desarollo capitalista de la candidatura liberal de
David Samudio. En la d&,ada de 1970, se reforzô ideoldgi-
camente captando el fueræ sentimiento antimilitâristâ existen-
te, a pesar del populismo tonijista. A fines de la década d e 1970
y principios de la de 1980, una nueva alianza opositora se cons-
tituyô en tomo a Ia figura de Amulfo Arias, lider panameflista.
El poc y otras fuerzas, aglutinadas en torno al MoURENA, se
organizaron para enfrentar al gobierno militar juno con el
panameflismo.

Mientras que el panamefl ismo centra su disc urso a favor del'
capital miis atrasado, el uor-rnrNn reunid sectores basados en
intereses vinculados a sectores de la banca panamefla. [,a
democracia cristiana presenta un discurso mâs articulado que,
para efecos de constituir su alianza, sacrificd sus planteamien-

r ldeologia neo conservadora que se remmta a los movimientos sociales de las
décadas de 1920 y 1930.
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tos desarrollistas. El pDc c:re asi en manos de los sectores mâs
prdximos a la banca y a los proyectos de desarrollo capiralista
basados en el transitismo y en el comercio exterior. Desarrollo
nacional y clase obrera son conceptos que desaparecen del
discurso democristiano. El elemento ideoldgico que une a las
fuerzas sociales que encabeza a la oposicidn es su posicidn
antimilitarista y, con el sacrificio del poc, su aversidn a la
organizacidn de la clase rabajadora (oposicidn al Codigo del
Trabaje, reforma educativa, etcétera).

En la presente coyuntura, esa alianza se ha transformado
significativamente. Se ha visto ampliada por el desgajamento
de un sector del tonijismo y su desplazamiento hacia laoposi-
ci6n. Esæ cambio, sin embargo, no tiene sdlo importancia
cuantitativa. Porel contario, es de gran importancia cualitativa,
puesto que la oposiciôn se ha visto reforzada asi por la fraccidn
del capital panamefro que mâs râpidamente crecid en los afros
de auge de la decada de 1970 y que sigùe creciendo en medio de
la depresiôn de Ia década de 1980.

La fraccidn financiera de la burguesia ha optado por romper
sus lazos con la alianza que le dio origen y posibilidades-de
desarrollo como consecuencia del golpe militarde 1968. In que
todo indica, ademâs, es que no se sumd a lacola de laoposicidn,
sino que asumid la cabeza del proyecto que exige una reno-
vaciôn total del gobierno.

Este sector, reFesentâdo por figuras conocidas como
Gabriel Iæwis Galindo, Nicohis Ardito Barleûa, Jaime Arias, y
otras, cuenta con el apoyo del Departamento de Estado de los
sEuu. Es sintomâtico que la eleccidn de 1984, avaladapor ésæ
en aquella fecha, es cuestionada tres aflos después. Ia flamante
aharuaenEe sectores con una amplia base social (el paname-
f, ismo) y una ideologia modernizante (la democracia cristiana),
tiene ahora un proyecto de æumulacidn representado en la
nueva fraccidn financierade Iaburguesia y un poderoso padrino
en el Departamento de Estado.

Mâs adelanæ examinaremos el proyecto de la fracciôn
financiera de la burguesfa. No rifle con los resultados econô-
micos del tonijismo de la década de 1970. Su fuente de acumu-
lacidn es la especulacidn capitalista basada en las operaciones
financieras nacionales e internacionales: el centro bancario
internacional, la Zona Libre de Coldn, el oleoducto e, inclusive,
las operaciones de ensamblaje para la reexportacidn, también
conocidas como maquilas.

Sin embargo, los compromisos adquiridos por el torrijismo
con los sectores productivos nacionales y los trabajadores
organizados representân un obstâculo para que el proyecto eje-
cut€ con la fluidez deseada. Las conradicciones generan episo
dios tan folcldricos, pero entendibles, como la candidatura
fracasada de un general, el ascenso y posterior caida de fudito
Barletta y las confesiones de un coronel anepentido. Final-
mente, estâs riltimas sirven de aceleradorde las contradicciones
y catalizador de las fuerzas de oposicidn.

El Departamento de Estado conoce la situacidn panamefla
y su principal interés politico es mantener la estabilidad nece-
sariaparaasegurarsus enormes inversiones en el Istmo. paralos
rruu, Tonijos representaba estabilidad y lo toleraron a lo largo
de la década de 1970, a pesar de sus fuertes diferencias. El
discurso de Abrams sefiala la creencia norteamericana de que la
estabilidad de Panamâ se ha deteriorado seriamente desde la
remocidn de Ardito Barletta. Segûn los rnuu, el factor desesta-
bilizador lo constituye -rinica y exclusivamente- el papel
polftico de las Fuerzas de Defensa de Panamâ. Son los militares
los que impiden que el proyecto transnacionalizador se impon-
ga sin contrapeso alguno. No debe pasarse por alto que es[a
inærpretaciôn norteamericana de la situaciôn, le permiæ a los
sectores mâs reaccionarios del Congreso de ese pafs (Helms y
oros) coincidir con los llamados liberales (Kennedy y otros).

Iæwis Galindo y ArdiO Barletta no han descansado en su
trabaF de convencimiento a nivel dê los sectores mâs podero-
sos de Washington. Su prestigio "liberal", adquirido por su
asociacidn con el general Torrijos, reformista y populista, es
aûn recordado. Los diarios y corresponsales mâs leidos en los
EEUU se sumaron ri{pidamente a la campafla antimilitarista de

FIJESE USTED

"Cleo que en general ha sido una vida con mucha suerte. He estado nes veceb por morir. Una vez en avi6n; si no
baja, se incendia. Otravezno tomé el avi6ny cttocd y semataron todos. Otniezme perdf el avi6n y se mataron
todos. Ffjese usted si no va a sersudrte."

Augusto Pinochet en declaraciones a la ælevisiôn espaffola; El Mercurio, Santiago de Chile, 5 de junio de l9gg.
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los antiguos amigos de Torrijos. La democracia cristiana am-
pli6 su espacio, pero su credibilidad aûn es mfnima. El pana-
meflismo no constituye altemativa para el Departamento de
Estado, y sus voceros no tienen acceso a los salones operativos
o a las salas de redaccidn.

;Qué es el torrijismo?

El orrijismo es un proyecto de mediacidn politica que le per-
mitid a los sectores mâs avanzados de la burguesia panamefla
ejecutar sus proyecûos de acumulacidn en la década de lg70JÂ
mediaciôn se concretd delegando en la Guardia Nacional, y en
su comandante, todo el poder politico que necesiura para
superar las contnadicciones entre las fracciones burguesas y
entre el conjunto de éstas con las clases dominadas.

Ia dicadura militar de la burguesfa panamef,a tene dos
objetivos:

a) imponer el proyecto de acumulacidn basado en la
ampliacidn y profundizacidn de la planra productiva (industria,
agroindustria, electrificacidn, etcétera), promover la economia
transitivista (nuevos tratados, centro financiero, Zona Libre de
Col6n, eæéæra).

b) desanollar una politica de cooptacidn frente a los tra-
bajadores organizados, que pretendia incorporar a las organi-
zaciones laborales al proyecto nacional de la burguesia"prra
ello, sin embargo, era necesario darle participaciôn polftica,
econômica e ideoldgica a la clase trabajadora. El coNATo, la
coNAc, el pRD, el Cddigo de Trabajo y la reivindicaciôn de
figuras populares (hestân, Vicoriano) y sus luchas (la Liga
Inquilinaria, el sindicalismobananero, el Tute) contribuyeron a
tirar un puente entre el proyecto y los rabajadores organizados.

Sin oposicidn, el gobierno militar procediô a.ejecutar la
totalidad de las leyes productivas elaboradas en la década de
1960. A su vez, cred las bases legales para montar un cenFo
financiero en Panamâ Por otro lado, el régimen militar ejecutd
la Ley de reforma agraria de 1962 y organizd en asentamientos
campesinos a los cinco mil campesinos mâs combativos del
pafs. Igualmente, dejd plasmado en el côdigo laboral la
obligacidn de todo rabajador a la sindicalizaci1n. Todo esto
puedeparecerotra tâctica mrâs de un regimenpopulista deseoso
de establecer una base social para legitimizar sus objetivos. Sin
embargo, las medidas mencionadas le proporcionaron al go
bierno militar el espacio de maniobras politicas suficiente para
reabza sus objetivos.

;Cuâl era la cuestidn campesina? En la década de 1950, la
tiena bajo cultivo en el pais casi se duplic6. Enre 195 I y M I ,
el pais vi6 ampliarse la actividad agropecuaria de I .1 millones
de hectiireas a I .8 millones. La violenta expansidn capitalista en
el campo despojd a decenas de miles de familias de sus terras
y se inicidla migracidn masiva del campo hacia la ciudad. De
igual modo, las luchas y los conflictos sociales se convirtieron
en acontecer diario a lo largo y ancho del ærritorio nacional. La
creacidn de los asentamientos campesinos fue la concesidn
politica de la burguesira (hecha por los mititares) para con la
fraccidn mâs pauperizada y combativa del campesinado. la
peneracidn capialista del campo continud, aûn con mayores
brfos, en la medida que se sumaron la empresas estatales, pero
sin enconEar resistencia pol(tica en el campesinado.

Ia cuestiôn obrera se volvid mâs coinpleja. Cuantitativa-
mente, el proletariado habia crecido enormemente en el periodo

de post-guena. A mediados de la década de 1970, un estudio
calculabaque habfacercade 135 mil obreros en elpais. Es decir,
el 30 por ciento de la poblacidn econdmicamente activa. El
potencial politico de la clase obrera era reconocido y urgia
canalizarlo a favor del proyecto de acumulaciôn de la burgue-
sfa. El Codigo de Trabajo provilegiô a los obreros ubicados en
lo que los economistas llaman los "sectores de punta". Estas son
Ias âreas donde las tasas de acumulacidn son mâs altas y el
potencial conflictivo se vuelve mâs peligroso. Entre ll}6l y
1971la masa obrera del sector industrial se habfa duplicado,
pasando de 12 mil a25 mil rabajadores.

El torrijismo es sindnimo de mediaciôn: en este terreno,
disentimos con aquellos que privilegian los extremos califi-
cândolo como "represi6n" o como "liberaci6n". El tonijismo
contd con una liquidez econômica que le permitiô repartir
recursos con bastante libertad. Cuando el flujo de capiales se
detuvo, el proyecto de acumulaciôn se estancd y las partes invo-
lucradas comenzaron a pugnar por "espacios" que se hacian
mâs y mâs estrechos. A esas alturas, Torrijos ya habfa fundado
el Partido Revolucionario Democrâtico pno1, donde acomodd
a empresarios, profesionales y trabajadores. Torrijos intentô
reducir la mediacidn de los militares anunciando el "repliegue
a los cuarteles". Sin embargo, dejd una constiocidn politica con
poderes extraordinarios atados a los militrres. Incluso a nivel
del pno seguiia mediando el comandante de la Grurdia
Nacional. La presidencia del partido estuvo acéfala por muchos
afios y la secretarfa general en manos de un primo del general.

Crisis del torrijismo

Hay quienes sostienen que el torrijismo muere con la desa-
paricidn flsica del general. Hay algo de verdad en la afirmacidn,
si concordamos que el onij ismo es igual a mediacidn. la raz6n
pu la cual el tonijismo enEa en crisis, sin embargo, trasciende
la muerte de su mentor. En primer lugar, el torrijismo necesita
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una figura que lo represenûe, lo legitimice y le dé credibilidad.
Ia masa campesina los sectores de "punta" de la clase obrera
y la burguesia mâs avanzada delegaban su poder polftico en el
comandanûe de la Guardia Nacional. Cuando desparecid Toni-
jos, no existian condiciones para que la burguei(a gobernara
con legitimidad. Se necesiaba mediæi6n. Fræciones del pno
se pelearon por un tiempo: Arlstides Royo, Gerardo Ganzâlez,
Ernesto Pérez Balladares. Finalmente, rompiô el impasse el
nuevo general Paredes, quien incluso intentd recompensar la
alianza respaldando al secor de la burguesfia productiva a costa
de los rabajadores y de la foralecida fraccidn financiera trans-
nacionalizada. Royo perdiô la presidencia y Paredes intentd re-
def inir la alianza torrij ista

EI proyeco de Paredes tuvo corta vida. Es importante
subrayar la importancia del sector representativo de la fraccidn
financiera en la debacle del proyecto de Paredes. El "salto" de

Paredes le permitid a esta fracciôn rccuperar fuerzas y, fi-
nalmente, imponer la candidatura de Ardito Barletta. I^a debili-
dad de Ardito, empero, se percibe como cons€cuencia del rol
mediador que debe jugar la Guardia Nacional. La UNADE no
solo es sostenidaporlos militares, al inæriorde la alianza oficial
la candidatura fue el resultado de una imposicidn de los cuar-
t€les, que la Guardia entendid como un mediacidn. Igual que
Torrijos escogiô a Royo en 1978 entre los muchos pretendien-
æs, en 1984 la Guardia selecciond a Ardito.

Ardito todavira responilia al tonijismo en la medida en que
intentd ejecutar las polfticas econdmicas en beneficio de los
proyectos de acumulæidn capitalista, sin marginar a los tra-
bajadores organizados. El fracaso de Ardio y su derocamiento
fue el producto de su creciente alejamiento de las politicas
mediadoras y su inclinaciôn cada vez mâs notoria hacia los
sectores financieros. La crisis polftica provocada por el asesi-
nato de Spadaforacred las condiciones para un enfrentamiento
con las demâs fracciones, que Ardito perdiô prâcticamenæ
antes de la primera campanada del combate.

Politicamente el capital financiero .saliô debilitado del
enfrentamiento, manteniendo su presencia mâs que todo a nivel
de los funcionarios del Banco Mundial y el FMI. I as rrcgo-
ciaciones en tomo a un reagrupamiento de esta fraccidn comen-
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7,$on a efectuarse tanto entre representantes de la oposicidn
como de los sectores oficialistas.

Los sectores populares

Debido al cæ&ter ransitisa de la economia panamefi4 los
sectores populares han tendido a ser formados por una masa
muy heterogénea Laoperaciôn del canal en este siglo oeô una
"fracci6n" obrera estable cuyo poder fue reprimido violen-
tâmente por los EEUU después de la Segunda Guerra Mundial.
En este periodo también comienza a hacer su aparicidn una
masa obrera asalariada vinculada a una polftica de industria-
lizacidn basada en la sustitucidn de importaciones. El desarrollo
de un mercado interno transforma a las capas medias que de-
mandan una participacidn cualitativamente nueva en las instan-
cias polfticas y sociales. En el campo aparece el jornalero
(obrero agrfcola) con aspiraciones duales: tierra y mejores
condiciones de rabajo.

En la década de 1960, los sectores populares segufian
relativamente heterogéneos, pero con un nûcleo asalariado que
los identificaba y brindaba cierto liderazgo. Trabajadores del
campo, capas medias (maestros, profesionales, estudianæs) y
obreros luchaban por sus derechos econdmicos y politicos. Los
gobiemos de nrno optaban por la represidn. El peso cuantita-
tivo de los sectores populares y su capacidadparaidentificarsus
inæreses convertfa la represidn en una arma obsoleta.

El grado organizativo de los sectores populares se percibia
en sus tescentrales obreras, en la federacidn estudiantil yen los
gremios profesionales. I-a crisis de 1968 y el golpe militar creô
las bases pra replantear las relaciones entre los sectores popu-
lares y el conjunto de la sociedad panamefla en la década de
1970.

Nuevas instituciones son promovidas para incorporar a los
sectores populares al Estado panameflo y a las diversas instan-
cias de poder en la sociedad. Los resultados son mixtos. En
definitiva, los sectores populares pierden la iniciativa propia y
son convocados por un régimen que asume sus reivindicaciones
y levanta sus banderas de lucha

La desmovilaæitt parcial le permitiô, incluso, a las
ideologfas neoconservadoras penetrar en algunos soctoes,
especialmenteen las capasmedias, durante la decadade 1970.

En la acnral coyunû.ra los sectores populares no han
manifestado predisposiciôn para apoyar a un sector u otro de los
que se encuentran en pugna. Mâs aÉn, en las negociaciones
conducentes a un reargrup:rmiento de las fuerzas politicas, las
organizaciones & los sectores populares han sido exclufdas en
forma absoluta. El sector mâs débil de Ia burguesia gobernante
-la productiva- pretende ganarse a los sectores populares a
tavés del discurso "lorrijista". I as limitaciones de este sectm
son tan notorias que en su lugar han ænido que asumir el
discurso populista las r.op.

Opciôn de las capas medias

El agoamiento y la fala de credibilidad de esæ sector de la
burgræsia y de las ror dejan en unaposicidn dificil de sostener
a los sectones populares y sus organizaciones con aspiraciones
de representatividad. Si representan a cæi medio milldn de
rabajadores no se justifica que continûen en la retaguardia de
un proyecto agotado.



Para asumir la vanguardia tienen que asumir, en general,los
interesès del conjunto de los sectores populares y levantâr un
proyecto nacional. En particular, ûenen que redefinir una
estrategia frente a las demandas norteamericanas, frente a la
operacidn del canal y en ûorno a los pagos de la deuda extema
(pagos anuales de us $500 millones que âumentan cada afio).
Ademâs, tienen que desarrollar una ofensiva ideoldgica con el
propd,sito de dinamizar las organizaciones populares. Significa,
entre otras cosas, recuperar los medios de comunicaciôn bajo
control de las rop que han demostrado incompetencia para
enfrentarse a los medios clausurados de la burguesla. En la lucha
ideolôgica se estiîn definiendo las posiciones de importantes
sectores de las capas medias que en la actual coyuntura se
sumaron a las consignas antimiliaristas de la fraccidn opositora
de la burguesia.

La burguesia panamefla representa menos del cinco por
ciento de la poblacidn. Su propaganda ha movilizado a un
conûngente significativo de los empleados medios y altos, mâs
algunos sectores de los que fabajan por cuenta propia, que
pueden sumar unos quince mil trabajadores.

A diferencia del reso de la poblaciôn, la burguesfa controla
la produccidn y la disfibucidn de bienes y servicios. Junto con
las 'tapas medias altas" controlan la reproduccidn de las ideas
y de los valores (ideologia) sociales. A los sectores populares les
corrrpete luchar en forma creativa y con imaginaciôn para
alcanzu los niveles de decisidn en lo relacionado con la
produccidn de bienes y la reproducciôn de ideas en la sociedad
panamefla.

Perspectiva. de reemplazo

No sorprende que, ante la jubilaciôn de Dîaz Herrera, la de-
mocracia cristiana seflalara que la situacidn se presentaba favo-
rable a una negociacidn con las rnp. Este era considerado como
el obsti{culo a un entendimiento que fraguaba la fracciôn finan-
ciera. Las denuncias de DiazHeneraprovocaron las reacciones
miis dispares y abrtaron las negociaciones en curso. La legisla-

dora, Mayfn Correa (esto es, el grupo Elexta) convoca a la
insurreccidn. Arnulfo Arias reclama su banda presidencial. El
PDc no logra articular una tâctica y se pliega a los llamdos de
Mayfn. Lewis Galindo sale comiendo del pais anunciando la
creacidn de la Cruzada Civilista. Ardito Barleta y fuias
Calderôn 1rnq se abrazan en la Iglesia del Carmen. las capas
medias enardecidas piden borrôn y cuenta nueva exigiendo
figuras que las representen mejor en las posiciones de mando.
El pueblo también reacciona, copando las calles duranæ los
primeros dûas para después replegarse ante la falta deprograma
alternativo. Sectores dentro del pno piden rectificaciones y se
resucita la figura del general Tonijos. El Frente Empresarial
del pnn pide el diâlogo y la negociaciôn.

las rnl experimenùan el golpe mâs duro con la disidencia
deDiaz Herrera, pues dejaron de ser la institucidn monolitica
que su imagen proyectaba. Arin cuando la debilidad tendrâ su
precio, y quienes lo pagalân serân sus altos mandos, por el
momento cerrd sus filas. Diiaz Herreraprovocô unaaceleraciôn
de las negociaciones que se estaban goduciendo desde un
tiempo atrâs encaminarlas a recompensar la hegemonia
politica. La dinâmica de acumulaciôn capitalista ha pasado al
sector financiero. Todo indica que estân dispuestos a conceder
espacios a oEos sectores, pero una vez que se aseguren la
cabeza del proyecto.

En la actualidad, son los contrapartes de la banca inter-
nacional y del Deprtamento de Esfâdo. Sin embargo, reciben
a sus visitantes en calidad de empresarios y no de gobernantes.
Tiçnen proyectos para ensanchar el corte Culebra, para la
revenidn privada de las tierras de la antigua zona del canal y
para ampliar laZomLibre de Col6n. Los proyectos de recam-
bio pasan, sin embargo, por cerrar definitivamente el capftulo
tonijista de expansidn capitalista creando un mercado
nacional. Significa, ademâs, marginar a los sectores populares
de las âreas sociales conquistadas como el Cddigo de Trabajo,
la css, educacidn, etcétera.

Significa reemplazar paulatinamente a un ejército media-
dor por un ejército represivo. (E)

RESBALOSO

"-àQaé impresiôn Ie da estar siempre en el banquillo de los acusados a nivel internacional?
Ya le dije. Al principio me disgustaba, hoy dfa me resbala."

AugustoPinochetendeclaracionesalatelevisidnespaflola; ElMercurio. SantiagodeChile,5dejuniodelgS8.


