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Se admite de buen gródo que ci  centro de la pólíticá  mundól  se hadesplaza—
do  de Europa a AsidL  El comprobarlo 1grifica,  para los europeos, una renuncio tacita
de  su papel secular en los dsuntos internacionales.  En compensaclin, algunos de ellos
pieñsán desempeñar algi5n d0  el  papel del &bitro  y del sabio, el  papel del anciano, en
cierto  modo, que,  de vuelta de los impulsos de la  juventud, sabe que toda empresa be
licosa  es, a fin de cuentas, yana y nefasta; es una mediocre ambician que las previsio-’
nes demográficas, aun las menos presimistas, devuelven al  excedente aleatorio:  la sabi
duría  y la objetividad tienen poco peso frente a las pasiones que animan a millares de
hombres vivos o  pr6ximos a entrar en la vida.  Amrica,  la  URSS, China y  la  India tie
nen  ya o tendrn  pronto una potencia comparada con la cual  la de Europa, dividida  co
mo  lo  esta actualmente o incluso agrupada como muchos lo esperan, parece deber per
manecer modesta.  El porvenir es para los grandes batallones, tanto en el  terreno mili
tar  como en el cultural y cientrfico.

Es una reflexi&  que acude, sin discusin  alguna,  al  espírtu  del que lee los ar
tículos  de prensa y en particular  los que publican las revistas, en los que la argumento—
cn  esta mejor apuntalada porque se dirige a un piblico  m& exigente y rn& apto para
seguirla.  Casi no vale  la pena confirmar esta afirmaci6n mediante la  cita siguiente :  —

“Est  claro que en el  curso de los 5ltimos años el  foco de ias relaciones internacionales
político—militares ha deslizado hacia los teatros de Asia y del  Pacífco”,  segi5n un uni
versitario  paquistaní, Ashok Kapur,  al  final  de un artículo publicado en la  “Military
Review”  de diciembre de 1968, bajo el  título  de “La stuacliSn militar  en el Asia del  —

Sur”.  Un periodista indio,  Dilip  Mukerjee,  desarrolla ias “Perspectivas de la Defensa
de  la  India”  en el  marco mundial cuyo centro es evidentemente Asia (“International  Af—
fairs”  de octubre de 1 968).  M&  matizado, un investigador americano que pertenecli
al  círculo  del Presidente Kennedy, Carl  Kaysen, en un ensayo titulado  “Estrategia miii
tar,  Fuerzas armados y Control de Armamentos” publicado en 1 968 por “the Brooking —

Institution”,  sostiene la idea de que es en Asia donde se prosigue esencialmente la  lu —

cha  contra la  expanskSn del  comunismo. Sobre un aspecto particular  de esta lucha, Hen
ry  A.  Kissinger, que forma parte de la adminisfracin  del Presidente Nixon,  publica un
artículo  (“Foreign Affairs”  de enero de 1 969) en el  que trata de las negociaciones de Pa
rís  relativas al  Vietnam.

Es initil  buscar m&  referencias en los publicaciones recientes.  Y sin embargo,
del  lado de Europa y de Levante, la actualidad de estos 6ltimos meses no ha dejado de
estar  bien cargada: asunto de Checoslovaquia y sus recientes rebotes, penetracn  de
la  marina de guerra sovktica  en el Mediterrneo  oriental,  persistencia de la violencia
en  el  Oriente Medio.  Mas estos acontecimientos que nos afectaban de cerca pueden —

parecer rn& comprensibles cuando se los relaciono con la política  mundial centrada so
bre  las cuestiones asi&ícas,  de los que son, bajo muchos aspectos, las consecuencias di
rectas y no manifestaciones independientes y mayores de una accin  poli+ica inspirada
en  consideraciones primordialmente europeas.
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En  Asia  las dos grandes potencias  so enfrentan  indirectamente,  a la  par que
dejan  un  cierto  espacio para compromisos, para expedientes  provisionales,  para evitar
el  enfrentamiento  directo  y  la  probabilidad  de una guerra nuclear.  Los Estados Unidos
y  la  URSS no tienen  aparentemente nada  que temer,  en un  Futuro inmediato,  de China
y  menos at5n de la  India;  su política  debe no obstante tener  en  cuenta  la  existencia  y
la  voluntad  de estos dos grandes Estados de  los que el  por’enir  revelar  el  grado exac
to  de potencia  que son capaces de alcanzar.

Asr,  dado  que la situacin  eñ Europa central  esta,  por  la  Fuerza de  los acon
tecimientos  y  por la  voluntad  de  lo  dos Grandes,  en un punto  muerto,  lo que  en ella
sucede,  aparte  de ello  y  por  lo  que se refiere  al  porvenir  inmediato,  carece de  impor
tancia  internacional  verdadera.  Por mucho que  la  ¡rnposicin  de  la  URSS a  Checoslo—

—                        II                 IIvaquia  para que esta permanezca  en  la  linea  produzca una reprobacion  moral  en  los
pci(es  no  comunistas,  stos  no  intervienen:  el  asunto pertenece al  “terreno  interno”  del
bloque  comunista.  Se todrn  acechar  los efectos  a  largo  plazo,  para aprovecharso —

eventualmente  de ellos  pero no s.e tratare  de orientarlos.

La  penefraci6n  naval  do  los sviets  en el  iVediterraneo  oriental  parece estar
a  priori  en  relaci6n  directa  con la situaci6n  en el  Oriente  Medio.  Es cierto  que la  mo
dfica  en provecho  do  los países &abes  y  pone  fin  al  monopolio  de  que gozaban los —

Estados Unidos en esta zona,  en  la  que  la  Sexta  Flota  era la  Fuerza dominante  e  indis—
cutida.  Mas el  objetivo  de Mosca  parece ser  a la  par mucho ms  ambicioso  y  ms  le
¡ano,  como lo  indica  Charles Douglas l-iome,  corresponsal militar  del  diario  “The Times”
en  un artículo  publicado  en diciembre  de  1 968.  Segt5n l,  el  objetivo  final  es Yugos
lavia,  cuya actitud  favorable  a  los resistentes checoslovacos de  la  primavera de   968
y  cuya originalidad  doctrinal  en materia  de comunismo son un peligro  constante para
el  comunismo tradicional  tal  como se practica  en  la  URSS.  Una ataque actualmente  —

dirigido  contra  Yugoslavia  sería demasiado costoso para que Mosct  se arriesgase a ello;
“mas  ¿que decir  de  la  situackSn cuando muera el  Presidente Tito?”,  pregunta  el  autor.
Contesta  a su propia  pregunta  diciendo:  “El  Alto  Mando ruso podría  pensar precisamen
te  que,  sin Tito,  la situacicn  so haría  extremadamente fluida  en Yugoslavia,  porque ni
las  potencias  occidentales  ni  las del  bloque  comunista podrían garantizar  a  Yugoslavia
la  continuacicSn de su política  actual,  tal  como Tito  la  dirige.”  Esto no quiere  decir
que  Yugoslavia  se alinearía  con el  Oeste  o  con el  Este.  Pero desde el  punto de  vista
de  Mosci  es importante  estar en posicli5n para evitar  cualquier  ruptura desfavorable  del
equilibrio  europeo mantenido  hasta el  presente.  De  todas formas,  la  situaci&  de he  —

cho  creada en el  Mediterrneo  oriental  constituye  una  ganancia  indiscutible  para  los
rusos.  Cualquier  tentativa  occidental  para pagar a Mosca  con la  msma moneda,  man
ten iendo  una presencia naval  en el  Mar  Negro  estaría  condenada al  fracaso,  ya que
los  rusos se encuentran  allí  cerca de sus bases mientras que los occidentales  se halla  —

rían  considerablemente alejados de  las suyas.

Suceda  lo  que suc6da en Europa cuando muera el  Presidente Tito,  vemos que
Mosci5  tiene  poderosas razones para querer  mantener  la  integridad  de su zona de  influen
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cia  hacia sus fronteras occidentales, tanto para obligar a los Estados Unidos a permane
cer  vigilantes en Europa, dedicando a la defensa europea hombres y  crditos  y de este
modo fijando una buena parte de su potencial militar,  como para no tener que restable
cer  por  la  fuerza una situaci6n que empeorarra en cuanto se produjesen graves aconte
cimientos en Asia,  ya  sea en Oriente Modio,  en Asia del  Sur o en Extremo Oriente.
Hace  tiempo que ios rusos tienen la obsesin del  cerco; so hallan  ahora en presdncia  do
la  eventualidad de una guerra en dos frentes muy alejados el  uno del otro.  Dentro de
la  estrategia global sovlitica,  es preciso que el  frente occidental esta tranquilo si el
orienta!  o l  meridional  llegan a activarse.  De cihr la actitud reciente en el  &ltimo  —

asunto  de Berlrn,

No  so debe,  sin duda,  dar importancia  capital  a  Jos incidentes fronterizos —

chino-sovi&icos.  Su acumu(aci&,  no obstante,  engordo ci  expediente  que aIgn  dra,
tal  vez,  habrci que abrir.  Por ahora  se trata,  por lo  visto,  de incidentes  de ruta:  el  fon
do  de la cuestin  esta en otro parte.  La muerte de Mao Tse—Tung en ia,  como la de
Tito  en Europa alterard  los  datos de  la  situaci6n,  probablemente no por un cambio  es
pectacular  de las posiciones actuales,  sino  por una evoluciSn lenta y progresiva,  hbil
mente  medida ycalculada.  El  vencimiento,  sin duda, esta relativamente  prximo.  E
este  caso tambien  ,  una  preparcici6n de la futura  situaci6n  pondrc  a  los adversarios  de
hoy  en mejores condiciones de enfrentarse con las necesidades o de elegir  las ocasiones.

Las negociaciones  de  que es actualmente  objeto  la  guerra del  Vietnam  entran
er  esta perspectiva.  En  la obra  ya  citada,  Kaysen emite  la  opinn  de que Chino  tar—
dar  mucho en  ser una gran potencia  militar:  “China  seguir,  sin duda alguna,  organ
zando  sus fuerzas nucleares y  desarrollando  un modesto sistema de misiles,  en un grado

que  depender  en  cierta  medida de  los acontecimientos  de su polrtica  interior.  Pero,
en  las perspectivas ms  graves,  estas fuerzas no alcanzaran,  en un futuro  prximo,  un
tamaño  y una capacidad  de supervivencia  que permitan  ci un  gobierno chino,  por muy
osado  que sea,  arriesgarse a un ataque por parte de  las fuerzas estratégicas de  los Esta
dos  Unidos o de  la  URSS.  Estas dos tltimas  tienen,  durante  este perrodo,  una  capaci
dad  indiscutible  de dar  primero”.  Carl  Kaysen no  cree que China  pueda emprender -

operaciones  militares  fuera de su propio  territorio  y  de  las regiones inmediatamente  ad
yacentes.  Pero conservará sus medios de propaganda sobre Formosa y sobre el  conjunto
del  Sureste asiático,  sin poder,  sin embargo,  amenazar los intereses fundamentales de
los  Estados Unidos.

¿Es  compartida  por todos esta opinián  tranquilizadora,  y  especialmente  por
aquellos  vecinos  inmediatos que China  podrra amenazar?.

Escribe  Dilip  Mukerjee:  “Desde el  punto de vista  hindi,  China  está conside
rada  como el adversaro  más importante,  pero a  largo  plazo,  mientras que el Pakistár
es  el más activo  y  el  más inmediato  “.  Esta opinián  se basa sobre la  hipátesis  probable
de  que China,  habiendo  obtenido  satisfaccián  en  la  cuestián  fronteriza,  no  pasará del
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estadio  de  las reivindicaciones  verbales sobre los puntos que quedan por dilucidar.  Sin
embargo,  muchos hindts  opinan  que  la  actitud  de China  podría  cambiar uando  las fuer
zas  norteamericanas se retiren  del  continente  asictTco al  término del  asunto del  Viet
nam  Te6ricamente,  la  India  podría  hallarse  en tal  caso en una situacin  quela  lleva
ría  a un doble  frente:  ei  de  Pakst&,  al  Oesté  y  el  de  a  frontera  del  Himalaya  al  No7
te,  y  especialmente al  Noreste,  en la  zona del  Sikkim,  donde la  presn  china  podría
ser  ms  fuerte.

La  política militar  de  la  india  consiste,  pus,  a  prepararse para ser suficiente
mente  fuerte  para que ninguno  de  los dos adversarios  posibles tenga  ¡nters  en meterse

en  un conflicto  de gran escala.  En otros términos,  a hacer  que un conflicto  de esta (
dole  resulte  demasiado costoso.  Parece posible  llevar  a cabo esa política,  especialmen
te  frente  a China.  Esta,  en efecto,  estará ocupada  durante mucho tiempo por asuntos
de  su propia  política  interior,  sobre su inmenso territorio,  y  su situacin  geogrfica  la
lleva  normalmente a enfrentarse  con las dos Grandes Potencias,  lo  que supondr  un ah
vio  para las potencias  menos fuertes vecinas  suyas.  Por otra  parte,  ¿para  qu  iban  los
chinos  a meterse en una  “aventura  india”  si  estn  convencidos  do que,  a  la  larga,  la
India  prescindirá  de sus instituciones  “burguesas” ?.  Es,  por ello,  rns  igico  prever
que  China seguir  llevando  ci cabo una guerra latente,  poco costosa, pero que obliga
r  a  la  India  a dividir  sus fuerzas y  a  renunciar  a  la  organzacin  de un autntito  pode
río  militar.                                                      —

Desde  ahora China  sostiene la  guerrilla  de los  nagas,  que viven  en  la  rogin
vecina  de  la  Frontera de  Birmania.  Probablemente dos o  tres mil  nagas se están instru
yendo  en campamentos situados  en China;  se realizan  entregas de armas y  parece ser
que  se seguir6n  realizando.  Los nagas intentan  arrastrar  en su revuelta  a las tribus  ve
cinas,  especialmente  en  el  Assam, donde los mizos,  cristianos  en gran parte,  estn  ya
en  estado de  ¡nsurreccicn.

Desde  ci  punto  de vista  militar,  la  amenaza es dbil.  Pero,  desde el  punto
de  vista  político,  Cualquier  reconocimiento  de autonomía o de  independencia  amenaza
ría  la  unidad  de la  India  entera;  asta es,  por lo  menos,  ha opini&-  de  algunos hindús,
opinin  que,  por otra  parte,  no es compartida  por las autoridades de  los escalones ms
elevados;  astas creen  que  1a mejor  garantía  contra  el  separatismo es,  por el  contrario,
“el  establecimiento  de un acuerdo  con l,  otorgando  la  ms  amplia  autonomía posible”..
Es  lo  que se ha intentado  en el  país de  los nagas,  que ha pasado a ser un Estado de  la
Uni6n  India;  durante  las negociaciones  entre  el  gobierno de  Nueva  Delhi  y  los jefes  —

robeldes,se  habían suspendido las hostilidades.  Pero China,  al  mantener su presi6n so
bre  las tribus  fronterizos,  favorece  un clima  de  inseguridad  y de  ompliac6n  de  la  robe
li6n.

En  un plano ms  general,  los hindis  estiman que los  chinos disponen en el  Tí
bet  de 1 3 a 16 divisiones;  Asok  Kapur  confirma  esta evaluacin  y escribe  que las fuer
zas  chinas ascienden,  en esa rogin,  a efectivos  de 60.000  a 100.000  infantes,  a  los
que  hay que añadir  las unidades de  apoyo.  El sistema logístico  chino  en el  TIIDCt se ha
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desarrollado  considerablemente desde las operaciones de 1962  Pero,  en ese mismo —

período,  las fuerzas indias hai  mejorado  claramente  en efectivos,  en instrucci6n  yen
apoyo  logistico.  Las fuerzas acreas oponentes en caso de  conrlicto  son mas numerosas
del  lado  chino  que del  lado  indio,  pero mejor equipadas por aparatos modernos del  la
do  indio  que  dél  Jádo chino.  Há sido  instalado  a  lo  largo  de  la  fronteachinondia  uñ
sisterná  de vigilancia  radar,  graçias  a  la  áyuda americana.  Parece,   que cualquier
intento  chino  costáría caro,  sin duda rns  de  lo que podría beneficiar.

Mas   ptEde esperar la  India  de un apoyo exterior  en caso de  conflicto  —

abierto  con hin  Los dirigentes  hindús  insisten mucho sobre la  hiptesis  segtn  la
cual  0  India  no deberpa contar  mas que  consigo misma.  El  e templo de  la  guerra  de
Oriente  ¡‘ cdio  se Infer?refa  en  la  India  como el  de  un acuerdo entre  los Sopar—Grandes
para  enterrar  el  hacho de lo  guerra,  en Glassboro,  a  costa de los países &abes;  la  fi r —

ma  del  tratado  de no—proliferad&,,  corno el  de un esfuerzo  combinado do  los Estados
Unidos  y  de  la  URSS para tener  mejor  sujetas á  las naciones no  nucleares.  Admiten,  —

uno  y  otro,  sin duda que el  tamaño y  la  situacin  geogrfca  de  la  India  bastañ para  po
ner asta  a salvo de las presiones chinas, cualesquiera  que sean sus diferencias  de apra
ciacion  —inclüida la  cipreciacion  de  la  propia  India —  acerca de la situacion internacio
nal  ‘.

Ese  anlisis  salo se refiere  a un conflicto  convencoL  Dilip  Mukerjee  sub
raya  que una parte  de  la opinin  lo  estma  superado,  ya  que  China  cuenta  con armas
nucleares  La amencizá nuclear  china  no  paraca muy fuerte  a  los responsables de  la  de
fensa  india,  por lo  menos en el  porvenir  previsible:  “en  primer  lugar,  el  desarrollo  del
programa  chino  de  los misiles  parece ms  bien  lento.  En segundo lugar,  los chinos  ne—
cesitarn  todas sus capacidades nucleares para hacer  frente  a  los Super--Grcindes, sobre
todo  en  lo  que a protecci6n  antinuclear  se refiere”.  A  largo  plazo,  la  India  no esta
preparada  para fabricar  ella  mismó un armamento nuclear;  le  faltan  las basas tecnolcSg
cas  y  científicas.                                                 —

So  ve,  por  lo  tanto,  que Dilip  Mukerjee  reduce  la  amenaza china  a  una oc—
cliSn polica  apoyada por guerrillas,  y no  considera como probable un  conflicto  arma
do  de mayor envergadura entre  ia  China  y  la  India.

El  pleito  indo-pakistaní  le  parece,  por muy vivo  y  agudo que pueda llegar  a
ser,  un pleito  falso.  No  es natural  que el  Pakistny  China se alíen  contra  la  India.
Los dos países de  la  península  India  tienen  toda  clase de razones para entenderse y  pa—
ra  no obstinarse en una discusin  sin fundamento que compromete sus intereses comunes.

Ashok  Kapur  presenta las líneas generales  de  la situacin  como lo  ha hecho
Dilip  Mukerjee.  No  obstante,  aporta  un complemento importante  al  artículo  que aca
bamos de  resumir al  dar una visi6n  ms  precisa de  las condiciones  puramente militares
de  un eventual  conflicto  armado.  “El  sector militar  del  Tíbet,  escribe,  se puede divi
dir  en tres partes:  al  Oeste,  la  zona  que comprende los sectoes  estrahgkos  de  Laddak



y  del  Aska  Chin  (es el  gran cruce montaFioso situado  al  Norte  de Cachemira,  que go
bierna  el  acceso a  la  India  y  al  Pakistcn occidental  por el  Sur,  al Sinkiang  por el  Nor
fe);  al  Centro,  la zona que abarca  el  valle  de Chumbi;  al  Este,  la  zona  frente  al  terri
tono  hindi5 de  la  frontera  del  Norestet1.  Actualmente,  la  parte  central  es la  m&  sensi
ble;  el  valle  de  Chumbi lleva  del  Tbel al  Butn  y  al  Sikkirn,  aproximadamente  sobre
ci  meridiano  de  Calcuta;  es  la  vra normal de  penctracin  china  hacia el  Pakistan orlen
tal  y  hacia  Ci  Noreste  del  territorio  hindi,  por los pasos de Natu  La y Je!ep  La.  Per
la  caracterÍtica  esencial  de esta rc-gin  es que salo presenta una  Irnea de dofonsci po
sible,  tanto  para los hindús  como poro  los chinos; en montana,  el  que  manda es el  te —

rrono.  Por ollo  e!  primer  combate podría ser decisivo,  lo  que evidentemente  da un son
tido  muy particular  a operaciones  convencionales  que pudieran tener  lugar  sobre este
teatro.

En  cuanto  a  la  eventualidad  de una guerra nuclear  desencadenada por China,
las  previsiones del  autor  pakistaní  difieren  de  las del  autor  hindt.  Afirma  en primer
lugar  que,  en  cortra  de  lo que pudiera  creerse,  los chinos no tienen  una política  “irra
cional”  y  que sabr&i  perfectamente  elegir,  segin  las circunstancias  del  momento,  la
índole  do  conflicto  que deseen llevar  a cabo:  sfe  sert  convencional  o nuclear,  se —

g5n  lo  estimen oportuno  y  m&  conforme a sus intereses.  Ashok Kapur desarrolla  en tres
puntos  las consecuencias de  este estado de  hecho para la  India.

Los  chinos,  en ci  terreno  tcnico  e  industrial,  tienen  la  posibilidad  de dispo
ner  de misiles  bclístkos.  Segtn  los clculos  americanos,  trabajan  actiyamente  para  —

conseguir  un misil  de alcance  intermedio.  China  parece poder  contar,  hacia  1 975,con
una  “modesta”  fuerza  operacional.  Por otra  parte,  ci  programa de  los misiles  intercon
tinentales  se lleva  adelante  con alta  prioridad,  aunque no sin fracasos y dificultades
técnicas.

La  primera generacin  de misiles  chinos de alcance  intermedio  con carburan
te  líquido tendr  alcance  del  orden de  los 1 .600  a 2.200  km.  Es posible  que,  dadas
las  condiciones  del  terreno,  no sea c6modo utilizarlos  en el  Ti’bet.

Pero,  si  son asentados en esta regi&i,  ser  muy difícil localizarlos.  Cabe—
tambien  preguntarse si,  en dicha  reglen,  el  sistema radar  indio  tendra buena eficacia.

Si  bien  el  ataque nuclear  chino  tropieza  con numerosos obstculos,  la  defen
sa  india  so hal!aríi  Casi desprovista en el  caso de que a  pesar de todo  aqul  so produje
so,  a menos que so recurra a  la  ayuda extranjera.  Esta podría  sor tericamentc  prop
cionada  por  los Estados Unidos o por  la  URSS, o por ambas unidas contra  China.  La
alianza  de  los Listados Unidos y  do  la  URSS, referida  e  la  India,  parece entrar  en ci  —

campo de  las hip6tesis  gratuitas  y  no tener  la  menor probabilidad  de realizarse;  la  ayu
da  unilateral  de  la  URSS haría  evidentemente  caer a  la  indIa  en al  bando comunista.
Pero  el  apoyo nuclear  americano,  por medio de  los bombarderos con base en Tailandia
o  en  los boques de  la  Séptima  Flota,  no  podría ser eficaz  ms  que si  un sistema de alen
ta  fuese establecido  sobre la  frontera  chino—india,  y esto tropieza  con muy graves difi



cultades  tcnicas  y  iogísticas.  Cualquier  ¡nstalockn  de sistema a base de misiles  anti—
misiles  chocaría  con  las disposiciones del  tratado  de no—prolifcracin  suscrito  por los Es
todos  Unidos.  Finalmente,  el  traslado  de  la  Sptimc  Flota  al  Golfo  de  Bengala daría
a  los chinos unos objetivos  ostrcitgicos  y  provocaría  sin  lugar  a dudas complicaciones  di
plorti&icas.                                                      —

La  amenaza nuclear  china  sobre la  India,  incluso  reducida  a  la escala de sim
ple eventualidad,  arrastra  consecuencias considerables y desbordo claramente  el  terreno
puramente  militar.  Por lo  mismo que no puede ser totalmente  descartada,  sus implica
ciones  se extienden  ya  no sSlo al  propio  continente  asi&ico,  sino al  mundo entero.  No
es,  pus,  la  India  la  que esta directamente  afectada,  aunque tenga  que ser la  primera
víctima;  os el  conjunto  de las relaciones internacionales.

Podemos,  por lo  tanto,  sacar la  conclusi6n  que  las actuaciones  de  las tribus  —

de  montaña,  de  las que  la  mayor parte  de  los europeos desconocen hasta el  nombre,  y
las  maniobras mcís o menos claras de  los chinos y de  los hindús parci establecer  una fron
tera  a su gusto en unas regiones  cuya  cartografía  es escasa1 incluso  en  los atlas ms  re
cientes,  tienen,  para  la  paz.del  mundo,  una importancia  sin duda  tan  grande como los
asuntos  de  Praga y de  Berlíh.  Esta opinliSn puede parecer exagerada.  ¿Qulin  iba  a  lu
char  por el  Laddak o  por el  valle  de  Chumbi,  por  los nagas o  los mizos?.  Es tal  vez
m&  fcii  arreglar  pacíficamente  los asuntos europeos que estos otros que nos parecen —

ox5ticos  y ms  relacionados  con el  gran  turismo que  con las cuestiones internacionales.

Tenemos la  impresin  de volver  a temas familiares  al  tratar  de  las negociacio
nes  sobre el  Vietnam.  Su lentitud,  sus alternativas  de esperanza y de desengaño,  las —

asemelan a  las conversaciones do  Pan Mun  Jon,  cuando  la  guerra de  Corea; difieren,  —

no  obstante,  fundamentalmente  de astas,  como lo  expone  Henry A.  Kissinger en el  artP
culo  ya  indicado.  “La estructura  de  las negociaciones  es completamente diferente  do
las  de  la  guerra de Corea.  No  hay  líneas de  frente  ni  zonas de  retaguardia  en  las que
la  seguridad esta garantizada.  En el  Vietnam,  ias negociaciones  no tienen  que ratifi
car  un statu que militar;  tienen  que establecer  una nueva  realidad  política.  No existo
ninguna  prueba indiscutible  de  la  fuerza relativa  de lasituaci6n  política  y  de  la  situa
cian  militar.  La situacin  pol4ica  es precaria  para ambos bandos —en el  Vietnam  para
los Estados Unidos, en el piano internacional para Hanoi. Por ello es verosímil que nin
guna de las dos partes se arriesgue ci prolongar  las negociaciones  como lo  fueron  en  Pan
Mun  Jon, hace quince años.  En tal sifuacion, un desenlace favorable depende de ia
claridad  con que sean definidos  los objetivos.  Los límites  del  compromiso americano  —

pueden  resumirse en dos proposiones:  los Estados Unidos no  pueden aceptar  una derroto
militar,  ni  un cambio en  la  estructura  política  de Vietnam  del  Sur que fuese impuesto —

por  ia fuerza;  por otra  parte,  una vez  que hayan desaparecido las presiones y  las fuer
zas  de Vietnam  del  Norte,  los Estados. Unidos no  tienen  obligaci&  alguna  de mantener
por  la  fuerza  un  gobierno en  Saig&,.
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Según el  autor,  hay dos procedimientos para llevar a buen término las negocio
dones.  El primero consiste en avanzar paso a paso hacia un arreglo satisfactorio; el  —

segundo en fijar  primero objetivos generales y  luego en buscar por qu  caminos y con
qu  medios podrn  ser alcanzados.  A fin  de cuentas, podrramos decir,  en mirar por uno
o  por otro extremo de los prismticos.  El primer procedimiento no parece permitir un —

adelanto  rtpido;  el  segundo, pese a sus dificultades  iniciales,  presenta por el  contrario
la  ventola de llegar a una soluci6n duradera; pero lleva  inevitablemente a numerosos y
sucesivos callejones sin salida antes de desembocar a un resultado concreto.

La  fijaciSn  de objetivos generales es tan dfrl  para los americanos como pa
ra  ¡ós vietnamitas. En el plano internacional, el crédito de los Estados Unidos so en
cuentra  en luego y “en muchas partes deinundo —Oriente Medio,  Europa, Hispanoam
ncc,  incluso Japon  la estabilidad depende de la  confianza que se tenga en lo palo —

bra  de los americanos”.  Pero, por el  lado vietnamita,  la  custin  “es por lo menos tan
complicad&’.  EL gobierno de Hanoi no tiene responsabilidades mundiales; sus preocupa
ciones son puramente vietnamitas, con un lcmento  fuertemente xen6fobo; y se refieren
evidentemente tambi&  a las ambiciones de hegemonra sobre Laos y Camboya.  “Pero.
Hanoi  depende, hasta un punto extraordinario,  del ambiente internacional.  No puede
continuar  la guerra sin ayuda exterior,  y cuenta casi tanto con ia presi6n de la opinin
pGblica mundial.  Cualquier acontecimiento que desvre la atencin de la guerra del  —

Viefnam es desfavorable para su posicin  en la discusin  Desde oste punto de vista,  —

la  invasin  sovTtica  de Checoslovaquia ha asestado un golpe muy duro a Hanoi”.  En
tales  condiciones, el  gobierno de Vietnam del Norte  tiche que maniobrar hábilmente en
la  “jungla  de las relaciones entre los parses comunistas” para salvaguardar su independen
cia,  sin perder IÓS apoyos que rocibo  Para ollo dispone de argumentos cuya fuerza es —

cierta..  Cualquier derroto del  Vietndm repercutirru sobre lo URSS y envenenarra las re—
lociones entre asta y’ los Estados Unktos; asimsmo, aüalquier abandono prematuro sorra
perjudicial  a China; asta podrra tener latentacin  do inspircirse ai  dprecodente checoslo

Ii.          II —
vaco  para obligar al  Vietnam del Norte  a conservar una  buena  hnea politice;  y  ¿que
harrarí en tal  caso los Estados Unidós?

Es indispensable que ambos bandos dcten  con prudencia extremáda, dadas las
consecuondas que podrra tener un paso en fálso.  Pero el  estilo adoptódo por cada uho
de  los adversarios durante estas negociaciones le es propio.  Las cuestionas estcn tan re
lacionadas,  las implicaciones son tantas que serra ventajoso pera ambas partes ir m&  —

all  del ostclio  de la stuacin  presente para estudiar el  do la situacin  futura.

Para ollo el  autor propone establecer un balance de las fuerzas y de las debili
dades de cada uno.  No seguiremos al  autor en el  análisis que dedica a este asunto. ti
hecho esta claro —pero podrramos prcticamentc  decir que ya lo estaba en el  origen del
conflicto:  ninguno de los dos grupos beligerantes puede esperar una victoria  militar  cta
ra  y definitiva;  por lo tanto,  s6lo las nogociaéiones pueden permitir  la solucin  del —

problema.



Lo  que aqurnos importa es mostrar, una vez m&,  hasta qu  punto las cuestio
nos planteadas por una guerra limitada en Asia se extienden con toda naturalidad al
conjunto  del mundo.  Lo mismo sucede, en mayor o menor grado,  con todos los asuntos
del  mundo actual.  Pero nos parece que los que estallan en Asia tienen mucho mayor
efecto  y resonancia que los que se producen en otros lugares.  Los graves acontecimicn
tos de Biafra,  por muy trgicos  que scan, quedan no obstante circunscritos a Africa.
Las guerrillas de Amrca  del Sur,  intermitentes, tampoco tienen repercusiones mundia
les  reales.

Para concluir,  nos parece que las Sltimas frases del  artfculo de Ashok Kapur
proporcionan un buen resumen del  conjunto de textos que hemos analizado.

ttLos acontecimientos recientes, como la guerra de Vietnam, el  tratado de no

proliferacin,  el  vacro de potencia en la zona del Oc&ino  Indico,  la  ponetrackSn so—
vitica  en el  Moditerrneo,  e! estado de beligerancia en Oriente Medio que lleva a
un  endurecimiento do la poU’tico internacional de los sviets,  y la  importancia crecien
te  do la China comunista en los asuntos asiticos,  llevcn en sr numerosas implicaciones
para  el  porvenir.  Esta claro que el  centro de las relaciones internacionales poirtico  —

militares  se ha deslizado hacia los teatros de Asia y del  Paci1,co.  La URSS y  Pekin  —

han  demostrado una tendencia a conducirse como potencias continentales, a la par que
como potencias mundiales.  La actitud  y la  polflica  de los Estados Unidos scrn  someti
das a prueba sobre el  teatro astico”.
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