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REVISTA COPPPAL
PRÓLOGO

Diciembre de 2021

 
 Compañeras y compañeros: 

 
 Cuando la Navidad está por llegar y el 2021 por concluir, en Convergencia órgano 
de difusión de la COPPPAL, reflexionamos como tema principal sobre los efectos políticos, 
económicos y sanitarios del COVID-19 en América, una pandemia que cuando parece va a 
descender en contagios, se reactiva con Ómicron, una nueva variante que provoca pánico en 
el mundo por  la cantidad y variedad de mutaciones genéticas que presenta, provocando el 
cierre de fronteras en Europa y amenazando con nuevos confinamientos en momentos que 
la economía de Estados Unidos, la más poderosa del planeta, enfrenta una inflación del 6.2 
por ciento, la más alta en 30 años y un crecimiento de sólo 2.1 por ciento, una desaceleración 
que hace temblar al resto de las economías.

 Si bien 2021 fue un año brutalmente complicado para la región latinoamericana y 
caribeña, el territorio más golpeado por la pandemia de COVID-19 a nivel global, 2022 se 
presenta como el año de la esperanza, de las oportunidades para poder superar en unidad 
y solidaridad, la adversidad que pronostican diversos análisis de importantes organismos 
internacionales y de gobiernos de nuestro continente.

 Durante el primer semestre del nuevo año, los gobiernos deben profundizar la ayuda 
y protección a la población vía la vacunación universal contra el Covid-19, sin favoritismos, 
ni usos electorales y en paralelo deberán implementar medidas urgentes para recuperar el 
rumbo económico de las naciones y mejorar la devastada economía de las personas. Si bien 
las naciones del mundo tenemos el compromiso urgente de abatir la pandemia de Covid-19, 
debemos asumir con ese mismo ímpetu la responsabilidad de combatir por todos los medios 
e instrumentos a nuestro alcance la pandemia de pobreza, exclusión, desempleo, violencia 
en todas sus vertientes y las faltas de oportunidades que viven las personas más vulnerables, 
los olvidados.

 En la COPPPAL estamos trabajando en avanzar en el alicaído proceso de nuestra 
integración a partir, en primer término, de dinamizar los bloques comerciales existentes 
rebasando el ámbito comercial, para proceder a una estrategia de integración de redes ener-
géticas, informáticas, de comunicación y de cadenas de valor; y en segundo término, de tra-
bajar hacia la convergencia de estructuras institucionales y productivas entre bloques, para 
lograr acercamientos reales entre ellos, donde las acciones relativas a la superación de la 
emergencia sanitaria y económica generada por la pandemia, constituyen un extraordinario 
campo de acción para impulsar una nueva estrategia de desarrollo sustentable.
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 Requerimos propiciar en el continente,  un nuevo diálogo político para acercar nues-
tras visiones, provengan éstas de Norteamérica, del Cono Sur, del Pacifico y los Andes, del 
Atlántico o del Caribe, para dar viabilidad a una nueva ruta de integración más cooperativa, 
que reconstruya espacios y acuerdos multilaterales, ante los retos del reacomodo geopolítico 
mundial y de la plena digitalización que todo lo conecta, y que da lugar a la Cuarta Revolu-
ción Industrial, por eso nuestra XXXIX Reunión Plenaria aborda la integración como tema 
central.

 La riqueza temática de este número desbroza el trascendental papel que las mujeres 
juegan en la COPPPAL, asimismo aborda la importancia de la observación electoral, un ins-
trumento de cooperación regional, que en mucho contribuye al fortalecimiento democrático 
en la región.

 A un año de su fallecimiento, recordamos la vida y obra del expresidente de Uruguay, 
Tabaré Vázquez, un demócrata que trabajó de manera incansable por el bienestar de su pue-
blo y que se convirtió en un faro de luz para el progresismo de América Latina y el Caribe.
En un año cargado de dolor por la pandemia, reciban todos nuestros lectores el abrazo fra-
terno y solidario de la familia COPPPAL, que 2022 sea un año de bienestar y felicidad para 
todas y todos los habitantes de nuestra querida Patria Grande. 

Alejandro Moreno
Presidente
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Presentación del Informe de la
Comisión de Integración Latinoamericana
de COPPPAL
Reunión Plenaria  2021

Por Marta Maurás 
Presidenta de la Comisión de Integración, PPD-Chile

 En nombre de la Comisión de Integración agradezco la oportunidad de presentar 
brevemente el Informe EFECTOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y SANITA-
RIOS DEL COVID 19 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Este ha sido circulado exten-
samente entre los partidos y organizaciones miembros de COPPPAL y con ello esperamos 
contribuir a que la COPPPAL reúna los elementos políticos para el diseño de un nuevo Plan 
Estratégico 2022-2023, centrado en el importante tema del avance hacia la integración de la 
región como una condición estructural para el desarrollo sostenible, justo e igualitario. (1) 

 Con el comité de investigación y redacción que formamos para este efecto, traba-
jamos desde fines del 2019 a mediados del 2021 cuando fue adoptado por la Comisión de 
Integración que presido. Cualquiera que lo lea hoy comprende cuán vertiginosos han sido 
los cambios en estos dos años en el mundo y la región, y al mismo tiempo cómo es que 
aún estamos aprendiendo, definiendo, reevaluando lo que es posible y necesario de hacer, 
y cómo hacerlo. Por ello confiamos que nuestro Informe sirva de guía para una acción de 
concertación política y diseño de políticas públicas progresistas. 

 Por ejemplo, en materia sanitaria, luego de recoger las diferentes modalidades de res-
puestas de los gobiernos de la región ante el impacto de la pandemia, el Informe concluye 
que la estrategia de vacunación masiva -además de las de confinamiento, detección/traza-
bilidad, y medidas de higiene- se ha adoptado fuertemente en la región aunque en forma 
muy desigual. Ya entonces advertimos que la efectividad de las vacunas era variable y hasta 
incierta, que la resistencia a la vacunación puede crecer y las nuevas cepas nos enfrentan 
con más incertidumbre, todo lo que hoy es realidad. Por ello se concluye que los ejes centra-
les de política en el ÁREA SALUD deben pasar por fortalecer la visión y acción preventiva, 
construir sistemas de salud básica resilientes e inclusivos, enmarcados en una estrategia de 
desarrollo humano y sostenible. Para ello es necesaria una acción solidaria e integrada en-
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______________________________
(1)  El presidente de la COPPPAL, licenciado Alejandro Moreno, designó a la embajadora Marta Maurás y, por su intermedio, al Partido 
por la Democracia de Chile (PPD), para liderar el trabajo de la organización en lo relativo a la “Integración Regional”. Se decidió en una 
primera instancia llevar a cabo una reflexión y propuestas a corto y a mediano plazo sobre los efectos políticos, sociales, económicos y 
sanitarios en Latinoamérica y el Caribe de la pandemia, y su interrelación con la política internacional y regional. Esta reflexión deberá 
servir de información y orientación para los partidos miembros de la COPPPAL. 

Miembros de la Comisión de Integración: Marta Maurás (Chile) – Presidenta, Alberto Aguilar Iñárritu (México), Sergio Bitar (Chile), 
Gustavo Cardesa (Argentina), Fausto Liz (República Dominicana), Rafael Michelini (Uruguay), Catalina Olea (República Dominicana), 
Ricardo Sancho (Costa Rica), Sofía Carvajal (México), Harold Correa (Chile) - Secretario Ejecutivo 

Equipo encargado de la Redacción: Marta Maurás – Coordinadora (Partido por la Democracia), Sergio Bitar (Partido por la Democra-
cia), Harold Correa (Partido por la Democracia), Rolando Drago (Partido por la Democracia), Celeste Gómez Romero (Partido País 
Solidario), Bernardo Martorell (Partido por la Democracia), Paula Riquelme (Partido por la Democracia), Ximena Rivillo (Partido por 
la Democracia), Dra. Lorena Rodríguez (Programa de Salud Global, U. de Chile).
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tre todos los países de la región, basada en la evidencia científica que permita desarrollar 
conjuntamente nuestra capacidad de mejorar la calidad de la salud en toda la región, con 
instrumentos tales como acuerdos de comercio, acuerdos de manufactura de insumos y va-
cunas e intercambios de información y experiencias.

 Lo que es cierto es que la pandemia causada por el COVID 19 ha agudizado una crisis que se 
venía desencadenando en el mundo y en la mayoría de los países de esta región, particularmente en 
la última década y media; una crisis multidimensional que está remeciendo las bases de convivencia e 
institucionalidad democrática, los estilos de desarrollo y modos de producción, las relaciones entre las 
personas, y los modos de vida, nuestra relación con la naturaleza, así como con la tecnología. Mucho 
de esto no acabamos de entender, pero debemos enfrentar con nuevos conocimientos y experiencia, 
con nuevas herramientas y otras ya probadas y, por cierto, con nuevos modos de relacionarnos. Ne-
cesitamos forjar sociedades más solidarias, respetuosas de la diversidad, participativas, transparentes, 
y con liderazgos políticos que resguarden una democracia inclusiva, pluralista y dialogante. Solo así 
impediremos el avance de opciones populistas, nacionalistas y en algunos casos, ultra fascistas, como 
esperamos sea el caso en Chile.

 No es posible entrar en detalles de nuestras propuestas, que están desarrolladas en el Informe en 
seis DESAFÍOS y 23 EJES DE ACCIÓN POLÍTICA que cubren las cuatro ÁREAS del Informe. Hoy 
sin duda es crucial para nuestra región enfrentar uno de los desafíos, como entidades políticas que 
somos, el de procurar los acuerdos transversales y contratos sociales, país por país, que garanticen 
que los y las ciudadanas otorguen al Estado las capacidades para transformar eficaz, eficientemen-
te y de modo democrático y sostenible el sistema económico-productivo, financiero y político que 
ha generado las desigualdades que conocemos y ha puesto en peligro la convivencia democrática, y 
nuestro propio medio ambiente. Proponemos claramente un Estado democrático, social y de derechos 
como modelo para cada país. 

 Quiero mencionar aquí sólo tres EJES esenciales de esa acción política:

 - El primero, la Democracia Participativa que permite incorporar saberes y experiencias multi 
culturales que surgen de nuevas formas de diálogo y convivencia, y desde la diversidad de territorios 
nacionales. 

 - El segundo, la Igualdad Sustantiva de Género, la igualdad entre hombres y mujeres en toda  
su diversidad, donde las mujeres puedan desarrollar todo su potencial y contribuyan a sociedades más 
equilibradas, justas e igualitarias sin la violencia y el abuso que predominan hoy, y  con reconocimiento 
de la inversión social que requiere la economía del cuidado y el bienestar mayoritariamente a cargo de 
las mujeres.  

 - El tercer eje, es la exploración de un nuevo modelo o estrategia de inserción internacional 
para América Latina y el Caribe en la búsqueda de la efímera integración regional, reconociendo y 
aprovechando nuestra enorme y rica diversidad. Esto significa, como plataforma básica, buscar áreas 
específicas en materia de cooperación como la Integración Digital o las Redes Energéticas o una Pla-
taforma Educativa Regional Digital y, por cierto, acuerdos para la Regularización y Protección Social 
para las Personas Migrantes, además de tantas otras. Creemos que es desde aquí que se puede estimular 
una nueva manera de enfrentar el diálogo político, hoy casi desaparecido, y actualizar la concertación 
política entre los países y la comunidad internacional. Planteamos que esta nueva manera es la autono-
mía política y el no alineamiento activo, con respeto a los espacios multilaterales donde se debaten los 



temas estratégicos para nuestra comunidad.

 Finalizo señalando que, como organizaciones políticas agrupadas bajo COPPPAL debemos 
continuar el trabajo prospectivo de análisis de nuestras realidades locales, nacionales y regionales al 
mismo tiempo que vamos construyendo país por país las respuestas progresistas que COPPPAL está 
llamada a promover. Planteemos para ello al menos en una primera fase para 2022-2023 la materiali-
zación de algunos de los Ejes de Acción Política sugeridos en el Informe de la Comisión de Integración 
de COPPPAL(2) .
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______________________________
(2) COPPPAL 2021| EFECTOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y SANITARIOS DEL COVID-19 EN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE. RESUMEN EJECUTIVO 20 PAGS .COORDINADORA MARTA MAURÁS. Diseño Editorial©VERAZ, CONSULTORÍA 
+DIGITAL LAB/. 
COPPPAL 2021| EFECTOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y SANITARIOS DEL COVID-19 EN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE. INFORME DE LA COMISIÓN DE INTEGRACIÓN. COORDINADORA MARTA MAURÁS. Diseño Editorial©VERAZ, 
CONSULTORÍA +DIGITAL LAB/. 
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SALUD INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 
Y COVID 19

Dr. Rafael Rodríguez Cabrera
Coordinador

Sub-Comisión especial Covid 19
COPPPAL

 En la lucha mundial con-
tra la COVID19 se han dado 
enormes pasos en un breve lapso.

 Se identificó una enferme-
dad de alta contagiosidad y letali-
dad y pronto se aisló al virus cau-
sante. Algunas semanas más tarde 
ya teníamos la secuencia genética. 

 Por otro lado, los Salu-
bristas, expertos en Salud Pública, 
mapearon y trazaron la ruta de 
contagio, como primer paso para 
estandarizar medidas efectivas de 
prevención, tales como el uso de 
cubrebocas, permanecer en casa y 
guardar sana distancia, así como 
implementación de barreras físi-
cas en oficinas y otros sitios, em-
pleo de gel y lavado de manos.
 
 La experiencia que se fue 
adquiriendo muy dolorosamente 
en los hospitales, permitió iniciar 
técnicas de diagnóstico como el 
Oxímetro y esquemas de trata-
miento temprano para prevenir 
agravamiento del cuadro clínico, 
logrando disminuir la letalidad 
a nivel mundial de 8% a 2%. Al 
mismo tiempo, los científicos de 
varios laboratorios desarrollaron 
vacunas de 4 tipos de acción dife-
rente e iniciaron su producción en 
masa. 

A mediados de octubre de 2021, 
de acuerdo con la página Our 
World in Data, refiere que se han 
distribuido y aplicado, al menos 
una dosis, en el 49% de la pobla-
ción adulta mundial. 

 En estos primeros días de 
noviembre 2021, se anunció que 
hay al menos, 2 medicamentos, 
Paxlovid de Pfizer y Moldupiravir 
de Merck, que han logrado reducir 
casi en su totalidad, la necesidad 
de hospitalizar y el fallecimiento 
de pacientes con COVID-19.

 Esto ha sido una carrera 
contra el tiempo. Con estos pasos, 
empieza a aventajar el ser humano 
en esta Pandemia y todo, en me-
nos de 2 años. Sin embargo, aún 
no tenemos un ganador claro.

 Los avances son extraor-

dinarios, los esfuerzos cada día se 
multiplican, pero al mismo tiempo, 
las diferencias entre la capacidad 
económica de los diferentes países 
y regiones, se hace más marcada.

 Como prueba de esto, a pe-
sar de los esfuerzos de la Organiza-
ción de la Naciones Unidas (ONU) 
y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), mediante la estrate-
gia COVAX, los avances no están al 
alcance de todos.

 Centrando nuestro interés 
en la Región de las Américas, la 
proporción de personas que se ha 

cubierto con al menos una do-
sis de vacuna es de alrededor del 
55% para finales de octubre. Pero 
la diferencia en cobertura se pue-
de apreciar en la tabla anexa. Con 
países como Cuba y Chile, que 
alcanzan más del 80% de perso-
nas cubiertas, hasta otros como 
Honduras, Venezuela, Guatemala 
y Nicaragua, con menos del 35% y 

el extremo, Haití que no ha logrado 
aplicar la vacuna en el 1% de su po-
blación.

 Es por eso por lo que esta 
Comisión Especial de Evaluación 
y Seguimiento de COVID 19 de la 
COPPPAL, ha impulsado, desde 
sus inicios, la conformación de es-
trategias sanitarias necesariamen-
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Pandemia COVID-19 y
Salud Mental

Dr. Rafael Rodríguez Cabrera
Coordinador

Sub-Comisión especial Covid 19
COPPPAL

te REGIONALES, ya que la alta 
migración de nuestros pueblos en 
busca de mejores oportunidades 
laborales y de bienestar, genera el 
riesgo de diseminar y causar bro-
tes epidemiológicos múltiples a lo 

largo de sus trayectos.

 Las medidas de preven-
ción deben ser las mismas, con 
la misma intensidad y cobertura 
entre los países, para limitar el 

avance la pandemia. Ya en Asia y 
Europa empieza La Cuarta Ola de 
infecciones, en unas semanas, pro-
bablemente veremos nuevamente 
aumento de contagios y debemos 
prepararnos para afrontarla.

 Haití es un foco rojo que 
nos debe preocupar y ocupar, lo 
mismo que aquellos países por aba-
jo del 40% de cobertura en vacunas.

 Hoy, más que nunca, la 
solidaridad internacional, la inte-
gración entre países de la región y 
la adopción de políticas públicas 
regionales en las Américas, es una 
tarea prioritaria, urgente, a la que 
se le debe dedicar más recursos 
de todo tipo y hacer a un lado las 
luchas ideológicas, ya que está en 
juego la vida de millones de seres 
humanos.
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FORO
RESUMEN

 Enfocado desde el punto de 
vista de la gobernabilidad democrá-
tica, Sergio Bitar se pregunta ¿Cuáles 
son los desafíos de la democracia en 
América Latina? ¿Cómo juntamos 
fuerza política, fortalecemos coa-
liciones y nos reunimos con movi-
mientos sociales para dar fuerza a 
una transformación?
¿En qué tenemos que formar a nues-
tros partidos políticos para lo que 
viene? A partir de la declaración 
COPPPAL 2020, reconoce que hay 
un esfuerzo en el que convergen 
pensamientos de los partidos pro-
gresistas. Destaca cinco elementos:

1. Garantizar el ejercicio democráti-
co del poder
2. Avanzar hacia una República de la 
democracia social
3. Ir de la manufactura a la mente 
factura como fórmula para desarro-
llar más capacidad tecnológica, inte-
lectual y educativa
4. Converger en la diversidad
5. Construir un consenso congresis-
ta democrático social.

 Bitar explica que está traba-
jando en diez puntos o desafíos es-
tratégicos, y señala algunos de ellos. 
El primero, la necesidad de acordar 
un nuevo contrato social. El Estado 
actual carece de las capacidades in-
dispensables. Por lo tanto, una meta 
clave es hacerlo proactivo y eficiente. 
En este objetivo la inclusión social es 
esencial. Fortalecer el sentido de co-
munidad, enfrentar los altos niveles 
de desempleo que va a ser un gran 
desafío en 2021, 2022, y 2023.

 La idea del ingreso básico 
universal está tomando cuerpo en 
todos nuestros países, afirma el po-
lítico chileno. El ingreso progresivo 
tiene que ir, inicialmente, a los sec-
tores de menores ingresos, mujeres 
jefas de hogar. Ayudar a la reducción 

Consenso COPPPAL 2020:

Economía sostenible y
prosperidad compartida

de la informalidad. Un concepto 
conexo: crear de manera más esta-
ble la provisión de bienes y servi-
cios públicos básicos que apunten a 
lo universal y que se concentren en 
educación pública, salud pública, vi-
vienda, pensiones y seguridad.  

 El segundo punto es con-
solidar la democracia y el respeto a 
los derechos humanos. Todo lo que 
se diga en materia económica, tie-
ne que ser inserto en una mirada de 
gobernabilidad democrática. De lo 
contrario, advierte, podemos caer 
en esta primacía de los economistas 
que creen que basta con que uno fije 
cierto rumbo. 

 El debate es, expone, si so-
mos capaces de cuidar que las me-
didas de excepción de la pandemia, 
se aprueben por el Parlamento, que 
esas atribuciones especiales sean 
temporales, sujetas a la fiscalización 
de los otros poderes y de la sociedad 
civil. Reforzar el respeto a las eleccio-
nes. La legitimidad de los procesos 
electorales es absolutamente clave 
afirma Bitar. Garantizar la libertad 
de expresión y de movimiento, la au-
tonomía del Poder Judicial. 

 Otra preocupación de Bitar 
es el aumento del rol de las fuerzas 
armadas. Varios gobiernos están uti-
lizando la fuerza armada para otras 
cosas, supervisan la cuarentena, 
aplican toques de queda y las que les 
vendrán de desastres naturales don-
de tienen una función importante. 
Es esencial que los partidos pro-
gresistas entiendan que en ningún 
caso los gobiernos democráticos de-
ben asignarles responsabilidades de 
mantención del orden público inter-
no. En el caso de la policía, vamos a 
ver grandes protestas sociales, por lo 
que el adiestramiento de la policía 
será respetar los derechos humanos. 

Estos aspectos van de la mano con las 
medidas de política económica.

 En el tema de las migraciones 
internacionales es exigible una polí-
tica coordinada de nuestros países. 
Actualmente estamos actuando cada 
uno por su cuenta, y por cierto yo 
creo que eso es clave. 

 Por otra parte, no estamos lo-
grando, reconoce Sergio Bitar, que en 
la cultura del progresismo se instale la 
noción del consenso político. Evitar la 
polarización que arrastra la paraliza-
ción de la acción pública. El enfoque 
debe ser hacia coaliciones amplias, 
entender que la negociación es parte 
de la política y no es una degenera-
ción de la política. El movimiento so-
cial amplio, coaliciones y esta capaci-
dad, es parte de la educación de este 
segundo gran objetivo que es el de la 
consolidación, de la democracia, la 
gobernabilidad democrática y el res-
peto a los derechos humanos. 

 Otro tema clave es la partici-
pación ciudadana, el déficit de diálogo 
social de instituciones que promue-
van el diálogo y la deliberación políti-
ca. En particular, en el tema de mira-
da estratégica, ninguna fuerza política 
va a tener capacidad de impulsar una 
transformación económica, si no tie-
ne un apoyo popular más amplio, eso 
significa, sin duda, tener respaldo ciu-
dadano. Cada vez es más horizontal y 
menos vertical, por lo tanto, en esta 
materia la aplicación de nuevas mo-
dalidades de participación para for-
talecer la democracia representativa. 
Acercar la ciudadanía a la toma de de-
cisiones asegurando la veracidad de la 
información para el empoderamiento 
ciudadano. 

Un nuevo desafío es ¿Cómo desarro-
llar un sistema de salud con las tecno-
logías nuevas? Eso va a requerir re-
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formas del Estado. ¿Cómo vamos a 
desarrollar nuevas capacidades pro-
ductivas para un crecimiento verde 
e inclusivo? Los recursos naturales 
son claves, y cientos de productos 
van a tener que tener una modifica-
ción enorme por el lado de la matriz 
energética en reciclaje de materiales, 
la economía circular, porque la ma-
yor huella de carbono va a limitar 
nuestras exportaciones.

 ¿Qué institucionalidad del 
Estado necesitamos, que hoy no te-
nemos? Se ha propuesto la idea de 
los bancos de desarrollo siglo XXI 
como instrumento para sectores de 
tecnología avanzada con colabora-
ción privada al estilo asiático y tam-
bién el concepto de emisiones que 
ha desarrollado un gran economista 
italiano. Señala Bitar el poder verde 
en el caso del litio chileno y cómo 
se puede avanzar a lo que es electro 
movilidad y un desarrollo mayor en 
baterías. Aprovechar las cadenas de 
producción globales que seguramen-
te por el conflicto que tiene Estados 
Unidos con China, se van a derivar 
hacia América Latina. Las empresas 
que solo buscan la maximización 
de la utilidad y que no miran la re-
lación con la comunidad, quedarán 
obsoletas. En desarrollo productivo 
hay necesidad de un estado capaz de 
convocar empresas, universidades, 
comunidad con una mirada estra-
tégica con respaldo financiero para 
dar un salto en esa situación.

 El neoliberalismo y la idea 
de que el mercado de los privados 
todo lo resuelve han propiciado una 
participación débil de la capacidad 
nacional, explica Bitar. Una de las 
tareas clave de los progresistas hoy 
día, dice, es ver cómo fortalecer en 
materia productiva y tecnológica, y 
en particular en lo digital, porque 
en la medida que consideramos 
éste como otro gran tema de todos 
los programas partidistas, como un 
bien público universal y gratuito, 
dará más igualdad de acceso, espe-
cialmente en salud, en educación, y 
reinserción laboral. 

 En el tema del Estado, se 
pregunta Sergio Bitar ¿Cómo desa-
rrollar una capacidad institucional 
de desarrollo productivo? ¿Es el Es-
tado malo como lo apuesta la con-
cepción ideológica de la derecha? 
¿Cómo diseñamos estrategias? Hay 
que instalar al nivel gubernamen-
tal más alto, centros de pensamien-
to estratégico de largo plazo, lo que 
podemos llamar, prospectiva, de 
manera que sean instancias guber-
namentales que pueden tomar dis-
tintas formas, pero estables, capaces 
de coordinar las distintas iniciativas 
sectoriales, actualmente intermiten-
tes y dispersas. Bitar no cree que se 
pueda pensar en un estado que haga 
todo, pero inicialmente sí en algu-
nas, como el proyecto chileno de re-
forma de estado de salud. Se puede 
avanzar, ilustra, en los ingresos bá-
sicos porque ya se están dando las 
transferencias y entrar en desarrollo 
productivo, desarrollar otras activi-
dades como en un momento fueron 
los ventiladores, pueden ser las va-
cunas, hasta las mascarillas que ni 
siquiera hacíamos, o sea, el potencial 
es bastante mayor.

 ¿Cómo educar para la soli-
daridad y la colaboración? El mundo 
que viene y lo que estamos discutien-
do no se hace con individualismo. 
El rol en las escuelas de las forma-
ciones, materias de colaboración de 
trabajo en equipo y el impacto de la 
digitalización en la educación que 
va a ser híbrida, virtual y presencial 
nos está poniendo desafíos que no 
hemos tomado en cuenta como co-
rresponde. 

 En lo internacional, el tema 
de la debilidad latinoamericana, de 
la fragmentación ante la globaliza-
ción y el nuevo orden, acepta confiar 
en la coordinación latinoamericana 
y para eso los partidos pueden ayu-
dar mucho. Necesitamos hablar con 
una sola voz, afirma Bitar, y men-
ciona los temas: la relación China 
- Estados Unidos, el financiamien-
to externo y las condiciones y vo-
lúmenes, la reforma y el organismo 
de financiamiento internacional, las 

migraciones y sin duda los temas de 
propiedad intelectual que tienen que 
ver también con lo digital, los medi-
camentos y con los alimentos. 

 Sobre la unidad de los par-
tidos, advierte Bitar que están muy 
débiles, pero si se desarrolla una caja 
de herramientas con objetivos estra-
tégicos e instrumentos se pueden for-
talecer. Hacer coaliciones y cultura de 
acuerdos, crear programas con con-
sensos básicos, aunque sea mínimos 
para gobernar, relacionarlos con los 
movimientos sociales y con la socie-
dad civil. ¿Cómo hacemos esa cone-
xión? Se pregunta, el análisis de expe-
riencia nos puede ayudar y sin duda la 
organización y la apertura a los secto-
res independientes, se responde.

 El tema de la base social de 
una social democracia del siglo XXI, 
es según Sergio Bitar ¿Cómo nos acer-
camos? ¿Cómo tomamos a la gente 
pobre? La pobreza está creciendo y los 
llamados sectores medios son mucho 
menos de lo que se dice y tienen ries-
go de caer. ¿Cómo les vamos a presen-
tar al mismo tiempo una propuesta de 
gran movilidad social?

 La gran reforma que viene, fi-
naliza, es una reforma que tiene que 
ver con espacios para las mujeres. 
La democracia se va a transformar y 
bien un movimiento de mujeres muy 
importantes creando espacios ma-
yores y dando a la mujer un espacio 
en la conducción política de los altos 
mandos del país, también de la parte 
económica y de las grandes empresas. 
No solo los temas de defensa contra la 
violencia y el acoso, sino también de 
la representatividad política.

CFR.
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 Los llamados Pandora Papers, han revelado 
los secretos del mundo financiero a partir de las fil-
traciones de 11.9 millones de documentos financie-
ros confidenciales sobre operaciones realizadas en 
“paraísos fiscales”. 

 El Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ) logró coordinar a más de 600 
periodistas de 151 medios de 117 países. Esta es una 
de las investigaciones de carácter global más grande 
de la historia y la mayoría de estos documentos se 
crearon entre 1996 y 2020, incluyendo a casi 30,000 
implicados reales. La información recogida supera la 
cantidad de propietarios, casi el doble, de los encon-
trados hace cinco años en la investigación de los lla-
mados Panamá Papers.

 La plataforma virtual, la misma que se utilizó 
en los Panamá Papers, entregó a los periodistas la se-
guridad de que sus investigaciones no fuesen descu-
biertas durante los dos años de rastreo. Los interme-
diarios de la realización de las diversas transacciones 
jurídicas y económicas se encuentran localizadas en 
diferentes continentes.

 Los archivos encontrados contienen informa-
ción sobre 130 multimillonarios de 45 países y nos 
revelan el funcionamiento subterráneo de una econo-
mía que beneficia a ese 1% que controla el mundo.

 Además, el ICIJ en un análisis de los docu-
mentos secretos identificó 956 sociedades en “pa-
raísos fiscales” vinculados con 336 políticos y fun-
cionarios de alto nivel. Entre estos, se destacan ex 
primeros ministros, presidentes, ministros, embaja-
dores, artistas, como también traficantes y delincuen-
tes internacionales. Según los datos aparecidos en 
los periódicos, más de dos tercios de las sociedades 
fueron incorporadas en las Islas Vírgenes Británicas, 
una jurisdicción considerada pieza clave en el sistema 
offshore.

 Según, un estudio publicado en 2020 por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), por lo menos, 11.3 billones 
de dólares están guardados offshore, por lo tanto, 
es casi imposible pesquisar sin son dineros legíti-
mos o no.

 Muchos creen que el sistema offshore está 
radicado en lugares remotos, como Estados loca-
lizados en islas y un par de países que todos cono-
cen, pero están muy equivocados los que piensan 
eso: Los Pandora Papers demuestran que el sistema 
financiero offshore está en todos los países  ima-
ginables, incluyendo los países con democracias 
desarrolladas como: los Estados Unidos y aque-
llos localizados en Europa donde están asentados 
los bancos, multinacionales, bufetes de abogados, 
firmas de contabilidad que gozan de gran prestigio 
corporativo.

 Ante esto, es necesario preguntarnos cuál 
es el deber del Estado desde el punto de vista admi-
nistrativo. 

 La administración de gobierno no sólo 
debe esmerarse en la buena utilización de los re-
cursos financieros del Estado, sino también en una 
permanente rendición de cuentas acerca de la efec-
tividad de las políticas que se están aplicando y de 
la capacidad de gestión en los asuntos públicos. 

 El servicio público dejó de ser un bien pre-
ciado en la administración del Estado. En efecto, 
con el transcurso de los años, los partidos políticos 
progresistas centraron su actividad en una lucha 
por el poder (el paradigma del poder), reduciendo 
la actividad política a un mero esfuerzo de control 
de los recursos públicos y personas, en beneficio de 
la cúpula dirigente de los partidos, sus seguidores y 
parientes. 

 Ello obliga, ayer y hoy día, a trascender el 
actual paradigma del poder, el que es una distor-
sión ética. La inspiración para la actividad política 
debe provenir de la solidaridad, porque es un ám-
bito de servicio a la comunidad y no un negocio. 
De ahí el alto nivel ético que debe exigírsele a quie-
nes participan de ella, y cuya ausencia la convierte 

La Caja de Pandora
Escrito por

Claudio Vásquez Lazo
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en un espacio propicio para la corrupción. Entre co-
rrupción y democracia hay una incompatibilidad to-
tal, como también entre corrupción y modernización 
de la sociedad. Por lo tanto, nuestros partidos tienen 
la obligación de reasumir el componente ético en la 
política y el servicio público.

 Si miramos el escenario político reciente en 
América Latina lo vemos jalonado de los más diver-
sos escándalos en todos los ámbitos. En efecto, a pe-
sar de las promesas de los candidatos de un gobierno 
de excelencia en gestión y en ética, la mala gestión 
persiste. O sea, nada nuevo bajo el sol y en los paí-
ses reina la desigualdad y desintegración ciudadana, 
como lo demuestran innumerables estudios interna-
cionales.

 Lo anterior nos muestra que es necesario que 
los mecanismos de fiscalización y regulación de la so-
ciedad sobre la administración del Estado se perfec-
cionen aún más. La sociedad tiene derecho a exigir 
de sus autoridades total transparencia y máxima ex-
celencia en la gestión de los asuntos que conciernen a 
todos. Este anhelo dejó de ser una prioridad para las 
élites políticas durante las últimas décadas en Améri-
ca Latina y el Caribe. En efecto, se ha producido una 
gran concentración de la riqueza y del poder.

 El espacio de los partidos políticos es estrecho 
y han dejado de ser los instrumentos indispensables 
del conjunto de demandas sociales, como dice muy 
acertadamente Alain Touraine, porque se mueven 
“entre la multiplicación de los lobbies, por una parte, 
y el aplastamiento de las demandas sociales por ac-
ción de los ideólogos y los aparatos políticos, por la 
otra”.

 Según Touraine, “cuando más un partido po-
lítico se siente portador de un modelo de sociedad, en 
lugar de ser un simple instrumento de formación de 
decisiones políticas, más se debilita la democracia y 
más subordinados están los ciudadanos a los dirigen-
tes de los partidos”. En todo caso, el sociólogo fran-
cés afirma y con justa razón que la democracia no se 
fortalece por la debilidad de la sociedad política, ni 
por el sometimiento a los intereses económicos o a las 
demandas de la minoría.

 En momentos que el Covid19 y sus nefastas 
consecuencias de pobreza asolan el Continente es ne-
cesario cambiar el actual discurso político que nos ha 
acostumbrado a juzgar positiva la reducción de la in-
tervención del Estado, incluso en aquellos ámbitos en 
los que están en juego derechos básicos de las perso-

nas, en el entendido que el sector privado sería más 
eficiente. Esta es una falacia y ha sido demostrado 
en estos dos años de pandemia.

 Finalmente, creo que podemos hacer los 
cambios en favor de las grandes mayorías, si esta-
mos unidos contra los poderes globales y sus con-
secuencias locales: la tiranía del capital sobre la po-
lítica.
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 Cada uno de nuestros paí-
ses tienen talentosos profesiona-
les, técnicos, fuerza juvenil, po-
derosos pueblos con ideas, sueños 
y metas, que cuando funcionan 
en conjunto, generan excelen-
tes resultados. Trabajemos por la 
unidad de Indoamérica, como lo 
planteaba y llamaba Haya de la 
Torre en el libro “La defensa conti-
nental” (1940) “… a la integración 
de nuestros pueblos que tienen 
en común sus orígenes y engloba 
lo indio, la prehistoria, lo ibérico, 
lo latino, lo negro, lo mestizo y lo 
cósmico”. Nuestra Indoamérica 
debe ser fuerte y unida, no sólo 

 Ahora mismo, la coopera-
ción entre nuestros países es fun-
damental para salir de la crisis que 
nos ha generado la pandemia del 
coronavirus, por lo que debemos 
de tener la capacidad de respon-
der con políticas coordinadas en 
conjunto de manera eficaz.

 Un ejemplo claro que de-
bemos presentar ante el mundo 
como un bloque latinoamericano 
y caribeño, es la negociación que 
tuvimos para la obtención de las 
vacunas. Muchos países no ob-
tuvieron los lotes de vacunas de 
manera rápida, y los más grandes 

“Unidad para vencer”
por intereses económicos, sino 
por la similitud social, cultural y 
política de nuestros pueblos.

 La pandemia generada por 
la covid19 ha puesto en evidencia 
la muy necesaria integración de 
América Latina y el Caribe. Tener 
la capacidad de reaccionar con 
políticas claras, concretas y que 
beneficien a toda la región, por-
que los problemas que nos ocu-
rren no se detienen en las fron-
teras de nuestros países, sino que 
recorren cada pueblo, de punta a 
punta todo nuestro continente.

Escrito por
Katia Gonzales Arévalo

Secretaria General de la Juventud Aprista de Lima Metropolitana - APRA

Marcha juvenil en Perú en contra de leyes que les quitaban sus derechos laborales.
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perjudicados fueron (y siguen sien-
do) los ciudadanos de a pie, que 
veían cómo en otros continentes ya 
se realizaba la vacunación, mien-
tras nosotros, seguíamos viendo 
nuestros gobiernos mendigando 
por algunos lotes de las vacunas 
que había en el mercado.

 En Europa cada país era res-
ponsable de establecer su estrategia 
de cómo, cuándo y dónde vacunar, 
pero la Unión Europea se encargó 
de la coordinación de la compra de 
las vacunas. En junio de 2020 ya ha-
bían presentado la Estrategia de la 
Unión Europea para la adquisición 
de las vacunas y a finales del mismo 
año,comenzó la distribución de las 
vacunas a los países miembros de la 
UE.

 En este lado del continente, 
según el portal “Our World in Data”, 
México, Chile, Costa Rica y Argen-
tina comenzaron las campañas de 
vacunación el 24 de diciembre del 
2020, pero la gran mayoría de los 

países de la región comenzaron en-
tre enero y febrero del presente año. 
Y el último país en iniciar la vacu-
nación fue Cuba, el 12 de mayo del 
2021.

 Cuán distinta hubiese resul-
tado nuestra historia, si como blo-
que de integración negociábamos 
las vacunas, establecíamos estrate-
gias y nos ayudábamos para lograr 
la inmunidad colectiva, que según 
la OMS, se logra cuando el 60 al 70 
por ciento de la población es inmu-
ne. ¿Cuánto tiempo y cuántas vidas 
se hubiesen salvado?

 Otro ejemplo es que so-
mos el continente más desigual, 
según una investigación realizada 
por el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y Microsoft, 
al menos 77 millones de personas 
que viven en territorios rurales de 
América Latina y el Caribe carecen 
de conectividad con estándares mí-

nimos de calidad.

 Como joven miembro del 
Partido Aprista Peruano, que es 
consciente de la necesidad de la 
hermandad de nuestros pueblos, 
y también perteneciente a la Con-
ferencia de Partidos Políticos de 
América Latina y el Caribe (COP-
PPAL), nos comprometemos a se-
guir trabajando por una integración 
que luche contra la desigualdad, la 
pobreza, la inseguridad y que pro-
teja la democracia y la libertad de 
nuestros pueblos. Porque ante cual-
quier adversidad que golpee nues-
tro continente nuestra respuesta 
debe ser ¡Unidad para vencer!
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 “Cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer, cuando muchas mujeres entran en política, cambia 
la política” Michelle Bachelet Jeria. (Ex Presidenta de Chile).

 Con estas palabras quisiera destacar los desafíos que tiene hoy la política para leer los nuevos tiempos que 
corren en nuestros países y en la Región de América Latina y el Caribe. Estos desafíos están dados por una parte, 
en cómo los partidos políticos, movimientos y Gobiernos, debemos liderar respuestas urgentes e innovadoras 
para responder a las necesidades de cada territorio y comunidad.

 El impacto que tuvo la pandemia en las mujeres, visibiliza lo relevante de incorporar en los procesos de 
participación la igualdad de género y, por cierto, cómo el imprescindible fortalecimiento de las economías debe 
incluir mecanismos para la reincorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Son mayoritariamente jefas de 
hogar, son principalmente dueñas o administradoras de pequeñas empresas, son mayoritariamente prestadoras 
de servicios. En fin, la economía sin las mujeres, no se mueve. 

 Por otra parte, desde COPPPAL se ha señalado que nuestra organización se compromete a “Garantizar 
la integración de las mujeres en el proceso de desarrollo, como agentes de cambio. La participación con igualdad 
de oportunidades debe promover la eliminación de la brecha salarial basada en el género y en la lucha contra la 
informalidad del trabajo. Actualizar las legislaciones vigentes para incrementar su participación política mediante 
el acceso igualitario a cargos electivos y ejecutivos. Por último, combatir con medidas activas de concientización 
social, la violencia y la opresión que sufren las mujeres en toda la escala social”. Muchas de estas iniciativas fueron 
felizmente recogidas tanto por la Comisión de Integración de COPPPAL, como en el Documento Consenso 2020, 
por tanto, nos definen una ruta y objetivos que son ineludibles.

 Por su parte, COPPPAL MUJERES en su programa, ha instalado prioridades. Tenemos la certeza de que 
es un imperativo impulsar la plena participación de las mujeres jóvenes. Propiciando que se respete su derecho a 
decidir. Que se legisle sobre matrimonio igualitario, aborto libre, entre otras temáticas. Así mismo debemos im-
pulsar la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas; y el respeto por la diversidad. Buscar la igualdad 
y libertad de participación en el desarrollo político, económico y social, son algunos de los imperativos en los 
cuales estamos trabajando. Es indispensable profundizar la democracia, dar aires renovados al quehacer político 
y propiciar un desarrollo pleno de las mujeres de la región, pues sin ellas no hay democracia. 

 Hoy es tiempo de mujer. La política debe y puede incorporar la perspectiva, el talento y la experiencia acu-
mulada por las mujeres que han liderado procesos políticos en los países de la región y el mundo. Es necesario mi-
rar con sentido de urgencia la incorporación de las mujeres y mujeres jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad. 
Es imprescindible poner en el centro de la discusión que, nuestros países y partidos tienen un rol fundamental, en 
un mundo impredecible, cambiante, pero lleno de futuro, donde hombres y mujeres de los partidos que confor-
man la COPPPPAL, estamos llamados a construir un continente más democrático, participativo; más igualitario 
y paritario, pues la participación plena de mujeres y hombres traerá mayor dignidad y felicidad a nuestros países 
y comunidades.

La COPPPAL:
Mujeres y sus desafíos

Escrito por Ximena Rivillo
Presidenta de COPPPAL Mujeres
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Dos poetas,
la misma América

 América sin fronteras entre la palabra, los silencios y las disrupciones, perfila voces 
que apuestan a la singularidad poética, a producir mundos líricos variados, diferentes; esto 
permite diferenciar un poeta de un gran poeta. La poesía, aquello no dicho, aún respira por 
nuestra tierra. Dos poetas, entre otros, son Nilton Santiago de Perú y Javier Alvarado de 
Panamá.

 Nilton Santiago nació en Lima en 1979 aunque reside en Barcelona hace varios años. 
En poesía ha publicado El libro de los espejos (Premio Copé de Plata de la XI Bienal de Poe-
sía, Lima 2003); La oscuridad de los gatos era nuestra oscuridad (Premio Internacional de 
Poesía Joven Fundación Centro de Poesía José Hierro, Madrid 2012); El equipaje del ángel 
(XXVII Premio Tiflos de Poesía, Visor Libros 2014), Las musas se han ido de copas (XV 
Premio Casa de América de Poesía Americana, Visor Libros 2015) y, finalmente, Historia 
universal del etcétera, con el que ha obtenido el Premio Internacional de Poesía Vicente 
Huidobro (Valparaíso Editores 2019). También autor del libro de crónicas Para retrasar los 
relojes de arena (Vallejo & Co., 2015), ha publicado las antologías A otro perro con este 
hueso (Casa de Poesía, Costa Rica 2016) y 24 horas en la vida de una libélula (Scalino, Sofía 
2017). Varios de sus poemas han sido traducidos al alemán, francés, ruso, inglés, búlgaro, 
italiano, árabe, montenegrino, armenio y finés y ha participado en diversos festivales de 
poesía en España, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Francia, Bulgaria, Montenegro 
y Rusia.

 Javier Alvarado, nació en Santiago de Veraguas, Panamá en 1982. Es licenciado en 
lengua y literatura españolas. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven “Gustavo Batista 
Cedeño” del Instituto Nacional de Cultura de Panamá, el Premio Nacional de Poesía “Pablo 
Neruda” 2004 (Embajada de Chile y la Universidad Tecnológica de Panamá). Premio Joven 
Sobresaliente Cámara Junior, Ciudad de Panamá 2005. Mención en el Premio Casa de las 
Américas 2010 por Carta natal al país de los locos (Poeta en Escocia, México 2011) Aquí, 
todo tu cuerpo escrito (INAC, Panamá, 2005) Premio de los Juegos Florales Belice y Panamá 
(León, Nicaragua) 2010 Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán, poesía 2011 
;Viaje solar de un tren hacia la noche de Matachín (Ediciones Universidad de Quintana Roo, 
México, 2013)La vida en mi plato de pobre, (Ediciones INAC, 2015.) El libro de tus pose-
siones, (Ajíaco Ediciones, Santiago de Chile, 2015.) Cartas arrojadas al Neva, (INAC, Pana-
má.)Antología del archipiélago de las perlas, (Costa Rica, 2016) Epopeya de las Comarcas, 
(Valparaíso Ediciones, Madrid, España, 2017.)  y el Premio Rey David de poesía bíblica ibe-
roamericana Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso(2021, Universidad de Salamanca). 

 Esa singularidad poética que los guía es un denominador que transita la genialidad 
de los grandes poetas.

Ángela Gentile 
haravicusimi@gmail.com
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Son las seis de la mañana en los relojes de todas las cigüeñas 
y mi abuela acaba de llegar a la ciudad de Casma con un niño, 
que es mi padre, envuelto en una manta lliclla llena de mariposas.

Ha tenido que abandonar el fondo del mar 
huyendo de los abusos de uno que cree que el amor 
significa atar a la pata de la cama a un ángel 
y darle de comer comida para peces. 

Mi abuela, fuerte como una lágrima a punto de romperse,
ha juntado todas sus baratijas 
y ha decidido poner un puesto de comida en la ciudad de Casma.

Mientras cocina, mi abuela cuida que el viento 
no llegue tarde a su cita con los pájaros
para que los pájaros acudan puntuales a despertar a mi padre,
quien pasa las madrugadas haciendo largas colas
para comprar la carne más barata entre las carnes.

Mi padre es un niño tan alto como una puesta de sol 
pero aun así tiene el oficio de recoger la lluvia 
para que mi abuela tenga agua suficiente para fregar sus ollas.

El puesto de comida de mi abuela 
estaba lleno de las sonrisas de mi padre
y también las de los perros que solían dormir bajo los taburetes,
donde se sentaban sus clientes con la barriga llena de estrellas. 

En mi país, los perros callejeros duermen donde pueden
y sueñan que cruzan nadando las lágrimas de Dios.

A la hora del desayuno,
mi abuela empezaba por borrarles los lunares a sus clientes con quitamanchas
porque sabía que las estrellas tenían que volver al cielo 
después de haber abrigado la piel de los más pobres. 
Entonces, 
los pobres de Casma se sacaban una moneda 
debajo del corazón para pagarle el desayuno, 
pero mi abuela, alta como una puesta de sol,

Mi abuela tiene un puesto de comida en el mercado de Casma,
donde los pobres van a comer a cambio de nada
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solía sonreírles y servirles en cambio otra caricia recién horneada.

Los pobres en Casma entonces pagaban con sus lágrimas 
la comida que mi abuela les ofrecía 
sin recibir nada a cambio,
esto lo sé, porque sé que mi padre transportaba el agua de la lluvia 
para que mi abuela tuviese agua suficiente para fregar las ollas.

Aún hoy, los pobres en Casma tienen perros pobres,
y aun hoy todos en Casma saben que los perros pobres 
también venían a saludar a mi abuela llevándole un hueso 
o un milagro en el hocico, 
como si le trajeran el periódico.
Ella los recibía mientras desayunaba con mi padre sobre sus piernas 
y compartía con ellos las sobras de las comidas.

Un día de otoño mi abuela se metió a mi padre al bolsillo 
y partió a la ciudad de Lima para vender comida en las puertas de otro mercado
y nunca más se la vio por Casma. 

Aún hoy, si miro bien detrás de la lluvia,
veo que mi padre es un niño que corre detrás de una pelota de terciopelo 
que también es el corazón de mi abuela. 

Entonces me doy cuenta de que los pobres de Casma 
aún esperan que mi abuela despierte debajo del árbol donde ahora duerme
y que los hijos de los hijos de los perros pobres 
aun yacen debajo de los viejos taburetes 
donde se sentaban sus clientes con la barriga llena de estrellas. 

Ahora sé, 
después de tirar a la basura otro yogurt caducado (y media nevera)
que en los relojes de todas las cigüeñas 
es la hora de la cena de los pobres de Casma.

  Niltón Santiago
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No me des la rosa.
No me des el páramo, las calles.
No me des el tintineo del árbol,
No me des el agua y su cofre de cristales.

No me des las espinas de lo bello,
dame la cebolla,
esas que se cultivan en Coclé o en otras partes del mundo.
Donde su piel es blanca,
nívea como un pecho de lobezno adolescente.
Parda como el plumaje de una  tierrerita.
Desdoblada sobre la hoja inmóvil.

No me des del labio acuoso
ni el bosque petrificado que llevas dentro
como una copa de vino desmadrada.

Los dones terrenales y celestiales
que la creación te fue otorgando
con las espigas demolidas,
mejor el cráter nocturno.

La cereza pálida.
El venado derretido que alza los cuernos.
En los festines de la cama,
olorosos como la canela llevada en el desierto.

El sexo en el pico del ave
que va goteando el semen táctil
o la enjundia del misticismo en la semilla.

Prefiero huir de tus reinos
y dejar el servicio puesto,
los utensilios, la comida fría.

Esa es la comunión de tu cuerpo al pelarte,
al quitar la piel y ser poseso del cuchillo
y descubrir tu carne en gajos curvilíneos
que se abren despaciosos como un milagro
o un pacto de Dios en los corderos.

Ofrenda de cebolla
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No me des nada,
solo sembrad una cebolla aquí en mi tierra
que el tallo vaya creciendo hasta alcanzar
la desmesura del cielo y el juicio de todos los confines.

Yo te dejo una rosa,
te dejo los vientos, los mares, las residencias.
Todo lo palpado, oído,  gustado, visto y olfateado.

No me des los dones, no me des el cuerpo.
No me des las estaciones
ni el abrigo ni el paraguas.

Arrebátame todos los vegetales del mundo,
pero no me dejes en orfandad
sin  la cebolla.

                                      Javier Alvarado
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 El acompañamiento y la 
observación electoral son instru-
mentos de la cooperación regional 
e internacional destinados a cola-
borar con el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas y la ca-
lidad de los procesos electorales. 
Desde su creación en el año 2016, 
el Observatorio Electoral ha bus-
cado contribuir a ese fin, partici-
pando en más de veinte procesos 
electorales a través de misiones de 
observación electoral en distintos 
países de América Latina y el Ca-
ribe (Honduras, Paraguay, El Sal-
vador, Guatemala, Panamá, Repú-
blica Dominicana, Perú, México, 
Bolivia, Ecuador, entre otros).

 Para ello, en las distintas 
misiones desarrolladas desde la 
creación del Observatorio, y con 
la participación de multiplicidad 
de representantes de la región, se 
ha buscado dar cuenta del modo 
en el que se desarrollan los comi-
cios, la concurrencia de electores; 
desde una perspectiva de género y 
de accesibilidad, con la finalidad 
de realizar aportes a los órganos 
electorales que abonen a seguir 
construyendo procesos electora-
les y democracias sólidas en la re-
gión.

 A su vez, los procesos elec-
torales, sin duda, se encuentran 
relacionados con multiplicidad de 
temas a tener en cuenta: sistemas 
electorales y sistemas de partidos, 
participación política de la mujer, 
judicialización de la política, fake 

política hacia las mujeres por ra-
zón de género.

 En ello radica la impor-
tancia de realizar un seguimiento 
más allá de la realización de los 
comicios, y el Observatorio elec-
toral, a través del seguimiento de 
la coyuntura regional, investiga-
ciones, organización de conver-
satorios, encuentros y capacita-
ciones, ha profundizado en estos 
ejes, buscando comprender los 
procesos políticos de cada país y 
contribuir al fortalecimiento de-
mocrático.

 En el año 2020, la pande-
mia por el COVID-19, forzó a la 
mayoría de los países que tenían 
previsto el desarrollo de eleccio-
nes a postergarlas, y colocó en 
evidencia la necesidad del trabajo 
conjunto de todos los actores in-
volucrados en los procesos a fin 

Instrumentos de cooperación regional:
La Observación Electoral

news, participación electoral, en-
tre muchos otros, sumándose en 
los últimos tiempos la pandemia 
por el COVID-19. 

 Durante estos años, la re-
gión ha sido testigo de un activo 
rol del poder judicial en la esfera 
política y en la vida de los partidos 
políticos, así como de multiplici-
dad de reformas electorales y la 
aparición de un fenómeno que se 
vio profundizado por el creciente 
uso de las redes sociales como son 
las fake news. Asimismo, las muje-
res históricamente han tenido que 
enfrentar múltiples obstáculos en 
el acceso a lugares de toma de de-
cisión, y si bien ha habido avan-
ces normativos que contribuyen 
a su representación política en la 
región, aún hay enormes desafíos 
para alcanzar una paridad sustan-
cial que lleve a una real equidad 
de género, como es la violencia 

Dolores Gandulfo
Directora del Observatorio Electoral 

COPPPAL
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de pensar en cómo trabajar para 
el correcto desarrollo de los pro-
cesos. Además, requirió que los 
órganos de gestión electoral to-
maran medidas sanitarias para ga-
rantizarle a la ciudadanía el ejerci-
cio del derecho al voto sin poner 
en riesgo su salud. 

 Desde el Observatorio 
Electoral se ha dado seguimiento 
a estos escenarios, y por la impor-
tancia de la participación de la 
ciudadanía en los procesos electo-
rales, se realizó un informe con el 
fin de analizar el comportamiento 
del electorado en tiempos de pan-
demia. Este informe evidenció 
que no se ha podido establecer 
una relación directa entre jorna-
da electoral y la curva de casos de 
contagio, por lo que se demostró 
la posibilidad de realizar proce-
sos electorales aún en contextos 
de pandemia como el actual, res-
guardando el derecho el voto y el 
derecho a la salud de forma con-
junta.

 La multiplicidad de temas 
relacionados con los procesos 
electorales, y el conocimiento de 
la forma en que éstos atraviesan a 
todos los países de América Lati-
na y el Caribe, muestran la impor-
tancia de que sigamos trabajando 
por la integración regional y por 
democracias justas, equitativas y 
paritarias.

31



32



33



20 de noviembre de 1910

Inicia la Revolución armada en México con la publicación por parte de Francisco Madero del “Plan de San Luis”, denun-
ciando al presidente Porfirio Díaz, que gobierna el país desde hace 34 años, y declarando nulas las elecciones celebradas 
en junio y julio de este año por el fraude habido en las mismas, y proclamándose presidente. En diversas regiones del país 
existen otros líderes que propugnan un cambio, como Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata, en las comunidades 
campesinas de Morelos. Este Plan provocará una guerra civil de casi 10 años de duración y, finalmente, la caída del presi-
dente Porfirio Díaz en 1911. (Hace 110 años)

PERÚ

27 de diciembre de 1820

Hace 91 años, el 27 de diciembre de 1820, Juan Manuel Iturregui encabezó el primer grito libertario en Lambaye-
que, ocho meses antes que don José de San Martín proclamara la independencia del Perú.

MÉXICO
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28 de noviembre de 1821

En Panamá, tras producirse varias deserciones de soldados reales, se proclama un cabildo abierto donde se declara el Istmo 
libre e independiente de La Corona Española, e inmediatamente se unen voluntariamente al sueño bolivariano llamado la 
Gran Colombia, formada por los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y pequeñas porciones de 
Costa Rica, Perú, Brasil y Guyana. (Hace 199 años)

7 de noviembre de 1949

En Costa Rica se aprueba la Constitución que conserva en líneas generales el modelo de su antecesora, la Carta de 1871. 
Entre sus novedades, caben destacar la abolición del ejército como institución permanente, la concesión del voto a las mu-
jeres, el recurso de amparo o la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, entre otras. Además, en ella se enumeran los 
derechos civiles, políticos y sociales. (Hace 71 años)

GUYANA

COSTA RICA
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6 de diciembre de 1534

Se funda la ciudad de San Francisco de Quito, actual capital de la República del Ecuador. La fundan Sebastián de Belalcázar 
y Diego de Almagro en las faldas orientales del volcán Pichincha de 4,784 metros de altura. La ciudad está en cenizas, por-
que días antes había sido incendiada por el general inca Rumiñahui para que los españoles no encontrasen nada al llegar. 
(Hace 486 años)

ECUADOR

36

25 de noviembre de 1842
 

En Paraguay, el Congreso Extraordinario fija las características del Escudo Nacional, que consta de dos partes: en el anverso 
una rama de palma y otra de olivo entrelazadas abajo y separadas arriba, rodeando una estrella. Lleva la inscripción “Re-
pública del Paraguay” y en el reverso, un círculo con la inscripción “Paz y justicia” y en el centro un león junto a un gorro 
frigio. (Hace 178 años)

PARAGUAY



2 de diciembre de 1825

Nace en Río de Janeiro (Brasil) Pedro II, llamado “El Magnánimo”, quien será Emperador de Brasil desde 1831, cuando se 
inicie el periodo de Regencia por este contar con tan solo 5 años, que durará hasta ser coronado emperador en 1841, cargo 
que ocupó hasta 1889. Bajo su reinado el país alcanzó un importante grado de desarrollo en todos los ámbitos. (Hace 195 
años)

17 de diciembre de 1830

Fallece, cerca de Santa Marta (Colombia), Simón Bolívar, de 47 años de edad y prócer de la independencia lati-
noamericana frente al Imperio español. (Hace 190 años)

BRASIL

COLOMBIA
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21 de diciembre de 1921

Nace en Tegucigalpa (Honduras) el escritor guatemalteco Augusto Monterroso, conocido por sus colecciones 
de relatos breves e hiperbreves. Es el autor del relato más breve jamás escrito que dice así: “Cuando despertó, el 
dinosaurio todavía estaba allí”. (Hace 99 años)

25 de noviembre de 1975

Se declara definitivamente la independencia de Surinam, convirtiéndose el gobernador Johan Ferrier en presidente y Henck 
Arron en primer ministro. A raíz de este hecho, se producen emigraciones masivas que dejan el país sin mano de obra cuali-
ficada. En 1977 se celebrarán las primeras elecciones que darán la victoria al Partido Nacional de Surinam. Tras una serie de 
golpes de Estado, será tras las elecciones de 1991 cuando el país alcance el período más próspero llamado “La Democracia 
Participativa”. (Hace 45 años)

SURINAM

HONDURAS
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3 de noviembre de 1903

La separación de Panamá de Colombia en 1903 después de la Guerra de los Mil 
Días, y que desencadenó la proclamación de la República de Panamá.

18 de noviembre de 1903

Panamá y Estados Unidos firman el Tratado Hay-Bunau Varilla para la cons-
trucción del Canal de Panamá por el que se deja la tutela del país a los estadou-
nidenses permitiéndoles poseer una franja de 10 millas de ancho en la que se 
construirá el Canal. (Hace 117 años)

10 de noviembre de 1821

El Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos se conoce al hecho 
histórico ocurrido el 10 de noviembre de 1821 en Panamá, en la que ocurre un 
lanzamiento popular en contra del gobierno colonial español en la Villa de Los 
Santos en la Provincia de Los Santos.

28 de noviembre de 1821 

Se recuerda el Bicentenario de la separación de España. La independencia de Pa-
namá fue el proceso emancipador desarrollado entre el 10 y el 28 de noviembre 
de 1821 por el cual Panamá rompe lazos coloniales que existían entre su territo-
rio y el imperio español, dando así término a más de 300 años de vida colonial.

PANAMÁ
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11 de diciembre de 1879

En Guatemala, la Asamblea Nacional Constituyente 
decreta una nueva Constitución tras la revolución en-
cabezada por Justo Rufino Barrios. Es una constitu-
ción laica, de carácter centrista y sumaria. En la misma 
se recogen las llamadas “Garantías”, que no son, ni más 
ni menos, que los derechos humanos. (Hace 141 años)

29  de diciembre de 1996
 

El gobierno de la República de Guatemala y la guerri-
lla (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) 
firman los Acuerdos de Paz que pusieron fin a un con-
flicto armado interno de 36 años de duración. Según 
la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, este 
enfrentamiento dejó un saldo en muertos y desapare-
cidos que supera las 200,000 personas. (Hace 24 años)

GUATEMALA
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TABARÉ VAZQUÉZ
1940 - 2020

Al primer año de su partida
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Presidente Tabaré:
¡América Latina y el Caribe no se rinden!

 La desaparición física de connotadas figuras de la historia política de nuestro continente, nos impone 
rendir homenaje y recordar sus respectivas contribuciones, en línea con los principios y valores compartidos 
por COPPPAL. En esta ocasión, a un año de su fallecimiento, recordamos al Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de 
Uruguay en dos períodos (2005-2010 y 2015-2020).

 Oncólogo de profesión, reconocido y querido por su comunidad por brindar asistencia médica gratuita 
a los más humildes.
 
 Asume su primer gobierno nacional con el desafío de sacar adelante a un Uruguay que sufría las secue-
las de una terrible crisis económica y social. En su gestión, mostró amplitud, tolerancia y vocación de diálogo, 
pero también firmeza para llevar adelante el proyecto político propuesto por el Frente Amplio en las eleccio-
nes, cumpliendo con lo prometido al soberano.

 El altruismo fue una de sus características más notorias. Su vocación humanista y su obsesión por la 
prevención en la salud, marcaron la impronta de su gobierno, durante el cual se desarrolló un Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud universal admirable. Ejemplo de esta historia fue el conflicto legal con la multinacional 
Philip Morris, que enfrentó con coraje, venciéndola en los tribunales internacionales.

 El Plan Ceibal fue uno de los sellos de su primer gobierno: una computadora para cada niño, y desa-
rrollo de la conectividad para el acceso libre e igualitario al mundo de la información. Otro de sus sellos, en 
el segundo periodo, fue el Sistema de Cuidados, pensando en los adultos mayores, en los olvidados, en las 
personas más vulnerables de la sociedad.

 Al igual que en su gobierno municipal como primer Intendente de izquierda de Montevideo, mostró 
como mandatario su capacidad de gobernar con integridad, honestidad y transparencia.

 En el plano internacional, promovió la integración, el fortalecimiento del MERCOSUR y la unidad 
regional. En memorable discurso en Mar del Plata fundamentó el rechazo al ALCA promovido por EEUU, 
tratado contrario a los intereses de los países de la región.

 Sus dos periodos de gobierno, junto al del Presidente José Mujica, mantuvieron una coherencia en 
política exterior, basada en importantes pilares, como el respeto a la soberanía, la no injerencia en asuntos 
internos de otras naciones, la autodeterminación de los pueblos, la mediación y la solución pacífica de contro-
versias.

 En la búsqueda de la democracia más plena y sólida, defendió los Derechos Humanos y promovió la 
investigación y juicio a responsables de crímenes cometidos durante la dictadura militar (1973-1985), y no 
vaciló en realizar cambios en las jerarquías militares que no respetaran la institucionalidad.

 Sus palabras el último día de su segundo gobierno, sintetizan aspectos fundamentales de la visión de 
una democracia rica y sustanciosa: “Fortaleza de las instituciones de nuestro país, paz social, porque aposta-
mos al diálogo y a la solución pacífica de las controversias; crecimiento económico con justicia social; este es 
el legado político que dejan los tres gobiernos del Frente Amplio y vamos a ser firmes custodios de su defensa”.

 Con orgullo recordamos su legado y su ejemplo nos guía, en el esmero por promover la democracia, la 
paz y la felicidad de nuestros pueblos, con la frase que hizo parte de su despedida “¡¡NO TE RINDAS!!”

Escrito por
Eduardo Mernies

Miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Uruguay)
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El presidente Alejandro Moreno entrega reconocimiento post-mortem a Pompeyo Márquez del MAS de Ve-
nezuela. Presea recibida por Jorge Mirabal.

Alejandro Moreno, presidente de la COPPPAL, reconoce la trayectoria del honorable
Florencio Marín del PUP de Belice.
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Ricardo Polanco recibió a nombre de la Familia De Camps, la presea Gustavo Carvajal Moreno que la COP-
PPAL entregó a Hatuey de Camps. Nuestro presidente Alejandro Moreno impuso tan alto reconocimiento.

Momentos en que Alejandro Moreno impone a Joe Koolman la presea Gustavo Carvajal Moreno “Mensajero 
de la Paz” que la COPPPAL concedió a la Primera Ministra de Aruba, Evelyn Wever Croes.
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El compañero y amigo Martín Clavijo recibió -de mano del presidente Alejandro Moreno- la presea que la 
COPPPAL entregó al general de la paz, Liber Seregni, fundador del Frente Amplio de Uruguay.

Alejandro Moreno, presidente de la COPPPAL entregó a Héctor Alemán y Doris Zapata, del PRD de Pana-
má, un reconocimiento de la COPPPAL a Gerardo González, expresidente de COPPPAL.
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El vicepresidente de la COPPPAL región andina, Jairo Carrillo, recibe en nombre de la familia de Horacio 
Serpa, la Medalla Gustavo Carvajal Moreno, Mensajero de la Paz.




