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Resumen 
 
El presente ensayo analiza el papel que juegan las 
naciones del sudeste asiático, en específico los países 
que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés), en la 
configuración de megabloques de poder en el nuevo 
diagrama global de posguerra fría. Asimismo se analiza el 
despegue económico de estos países y los radicales 
cambios acaecidos en sus economías, al pasar estos 
países de ser agrícolas a países dedicados a los 
servicios, la industria y la alta tecnología, convirtiéndoles 
así de sociedades agrícolas a sociedades hoy 
denominadas postindustriales, en un claro ejemplo para 
los países del llamado Tercer Mundo de lo que se puede 
lograr con trabajo, ingenio y perseverancia, digno de 
emular en nuestros países. 

  

Un primer acercamiento 

La nueva era iniciada a partir del colapso del socialismo en Europa del Este y en 
especial de la desaparición de la Unión Soviética, marcó un nuevo rumbo de las 
relaciones internacionales en su conjunto. En este periodo de posguerra fría, 
observamos una continuidad casi natural entre el pasado sistema bipolar de la Guerra 
Fría (enfrentamiento EEUU-URSS) a un sistema que se perfiló en un inicio unipolar 
(hegemonía global de EEUU principalmente en el periodo de 1989-1991 durante el 
colapso del sistema socialista en Europa del Este, la desintegración de la URSS y la 
Guerra del Golfo), a veces apolar (anarquía mundial), pero que devino en la actualidad 
en un mundo tripolar (eje EEUU-Europa-Japón) mostrándonos a futuro lejano un 
sistema multipolar incierto (surgimiento de "centros de fuerza" en el llamado Tercer 
Mundo, proliferación de armas nucleares en los países en vías de desarrollo, el 
"despertar" de China y el auge de Alemania y Japón. 

Así, hemos ingresado a un periodo de transición de lo conocido (sistema bipolar) a lo 
desconocido (anarquía y desorden mundial). El enfrentamiento Este-Oeste es asunto 
del pasado y su desaparición, parece ser, ha levantado una nueva "cortina de hierro", 
esta vez entre los países ricos del Norte industrializado y las naciones el Sur 
empobrecido, en una nueva dimensión del "enfrentamiento" Norte-Sur. En el Sur 
constatamos que algunos Estados (aproximadamente 40 países) se hunden en la 
miseria y desesperanza, mientras que otros tratan de escapar de la marginación y 
exclusión (Grupo de los 15), con lo que se desvanece, al menos en la actualidad, una 
posible alianza monolítica de los países en vías de desarrollo. Tomando en cuenta tal 
división, ahora económica, el futuro cercano se perfila, en una primera generación de 
posguerra fría, con un marcado acento tripolar con Estados Unidos, la Unión Europea 



y Japón como eje central y con un aditivo especial como es el giro del mundo hacia la 
configuración de bloques económicos de singular peso en el Sistema Internacional en 
gestación, donde el núcleo de la nueva dinámica es económico, con lo que nos 
acercaríamos a la utopía de un Sistema Internacional desideologizado, al menos sin el 
enfrentamiento que caracterizó al mundo bipolar de la Guerra Fría; haciéndole frente 
ahora y en nuevas condiciones, a los retos de las ideas neoliberales impulsadas 
principalmente por las potencias económicas, en primer lugar por los Estados Unidos. 

En este marco de incertidumbre, los países del Sur con mayor ponderación en la 
economía mundial (los viejos y nuevos tigres asiáticos básicamente) han logrado 
considerables avances y posicionamiento de mercados gracias a sus elevados 
estándares de calidad obtenidos como producto de su laboriosidad, ingenio y 
perseverancia, en la mayoría de los casos en concordancia con los principios ético-
morales confucianos basados en los valores familiares, de trabajo, respeto y autoridad. 
Otro aspecto a tomar en cuenta ha sido los dividendos económicos y políticos que 
lograron estos países producto de la contienda y rivalidad de las dos superpotencias 
durante la Guerra Fría por obtener posicionamiento geoestratégico y geopolítico en la 
región; factor que a la postre devino en réditos para estas naciones. Las 
características anteriores les ha convertido, en pocos años y a pesar de la 
desaceleración actual, en países con altos índices de desarrollo y con las más 
elevadas tasas de crecimiento económico del mundo. 

 

 

Establecida en 1967, la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) estuvo 
integrada en un inicio por Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, y Filipinas, 
considerados los padres fundadores de la Organización. Posteriormente se han 
adherido Brunei en 1984, Vietnam en 1995, Laos y Myanmar (antigua Birmania) en 
1997 y finalmente Camboya (antigua Kampuchea) en 1999. Con un territorio de 
4,495,674 km2 y una población aproximada de 512 millones de habitantes, la región 
ASEAN produce en la actualidad casi el 100% de la producción mundial del abacá, El 
80% de caucho natural, 75% de aceite de palma, 70% de copra, 43% a 18% de 
bananas, 15% de café entre otros productos agrícolas (ASEAN an overview, 1991: 3; 
ASEAN an overview, 2000:4).  



A la par de la producción agrícola y exportación de materias primas, los países 
miembros de la ASEAN han experimentado un acelerado crecimiento en la producción 
de bienes de consumo y alta tecnología por lo que su situación económica los 
diferencia del resto del mundo en desarrollo, pese a la difícil situación que 
experimentaron estos países durante la crisis de 1997 y 1998.  

A pesar de tales vicisitudes, este grupo de países sigue siendo ejemplo para los 
países llamados tercermundistas, no solamente en el ámbito meramente de desarrollo 
económico sino que también es un ejemplo de unidad de convivencia y criterios en 
medio de la diversidad que les caracteriza. Son parte de la Asociación de países tan 
disímiles en su forma de gobierno, que van desde monarquías absolutistas (caso de 
Brunei de los Sultanes) hasta países con gobiernos dirigidos por partidos comunistas 
(Vietnam) pasando por países con gobiernos militares (Tailandia), en muchos casos 
con graves problemas de violación a los derechos humanos; por otro lado tenemos 
países con altos índices de desarrollo económico (Singapur) y otros con índices 
sumamente bajos (Laos y Camboya); países como Singapur que se ha dedicado 
plenamente al sector de servicios en su economía y Laos aún dedicado a la agricultura 
con fuertes residuos feudales; así como también encontramos grandes diferencias 
étnico-culturales y religiosas nada despreciables en momentos del resurgimiento de 
nacionalismos en otras partes del mundo. En la ASEAN encontramos países como 
Filipinas con población mayoritariamente católica o Brunei donde predomina la religión 
musulmana; en Indochina, Tailandia y Myanmar con abrumadora mayoría de 
creyentes budistas o el caso de Indonesia donde se mezclan todas las religiones con 
una manifiesta intolerancia entre grupos religiosos y raciales; por el contrario en 
Singapur observamos gran respeto y tolerancia entre grupos étnicos y religiosos que 
conviven en armonía y respeto mutuo. A pesar de la diversidad étnica, que en su 
momento parecía iba ser uno de los obstáculos más difíciles de superar, de su 
heterogeneidad filosófico-ideológica y de las marcadas diferencias de desarrollo socio-
económico, los países de la ASEAN han superado todas esas barreras para perfilarse 
como uno de los megabloques con mayores perspectivas de éxito en la actual 
coyuntura de mundialización y que lo han ubicado como uno de los "centros de fuerza" 
de mayor ponderación en el nuevo Sistema Internacional en gestación. (ver cuadro 1)  

Política y Economía de la ASEAN 
La historia de las relaciones internacionales en Asia después de la Segunda Guerra 
Mundial conoce algunas experiencias de organizaciones y/o grupos de países 
conformadas alrededor de los intereses de las ex metrópolis, como fueron los casos 
de la CENTO (Central Treaty Organization), SEATO(South East Asia Treaty), 
ANZUS(Australia, New Zeland & US) y otras, todas ellas conformadas durante el 
periodo de la guerra y lucha independentista en Asia y de la Guerra Fría. El objetivo de 
tales organizaciones era impedir la desintegración del imperio colonial británico o bien 
mantener bajo la órbita de poder de la nueva potencia, en este caso de Estados 
Unidos, a los países recién independizados o bien, con el pretexto de la lucha contra el 
"enemigo interno y externo" (sobreentiéndase la lucha contra el comunismo). Su 
política agresiva y de apoyo a algunos regímenes antidemocráticos de la región 
predeterminó su fracaso y el consiguiente fin de estas agrupaciones político-militares 
características de la época. 

Luego de alcanzar su independencia, los países asiáticos buscaron fórmulas de 
cooperación que les permitiera su despegue económico. La Conferencia de Bandung 
en 1955 y la I Conferencia de los Países No Alineados celebrada en Belgrado en 
1961, demostraron el interés de los países del llamado Tercer Mundo, entre ellos los 
asiáticos, por hacer valer sus derechos y unificar esfuerzos en la defensa de sus 



intereses nacionales. La nueva realidad internacional acaecida luego de la II Guerra 
Mundial era un ingrediente adicional para los nuevos países afro-asiáticos. En tal 
contexto fue que surgió la ASEAN en 1967. 

Entre los principales objetivos de la nueva organización destacaba la búsqueda de un 
"acelerado crecimiento económico, del progreso social y desarrollo cultural en la región 
con el fin de afianzar las bases de una unión de países del sudeste asiático amantes 
de la paz y el progreso" (Documents ASEAN; 1976:1). Sin embargo, en la región se 
percibía que las pretensiones de los líderes de la ASEAN iban mucho más lejos, pues 
además de luchar por forjar un futuro mejor para sus pueblos, se denotaban claras 
intenciones de luchar contra la actividad desestabilizadora comunista, tanto interna 
como externa (Japan Times; 1967); entiéndase por esto último la actividad de grupos 
alzados en armas en varios de esos países y el avance de fuerzas insurgentes de 
tendencia marxista en Indochina y que a la postre asumirían el poder en sus 
respectivos países (el Pathet Lao en Laos, el Khmer Rouge en Camboya y el Viet 
Kong en Vietnam).  

  

Al momento de suscribir la Declaración de Bangkok, los motivos de los adherentes 
eran diferentes, notándose tanto aspectos de índole político como económico. 

Indonesia buscaba desmarcarse 
de la política izquierdizante que 
mantuvo en política exterior 
durante la era Sukarno, que 
básicamente consistía en una alta 
beligerancia en el seno del 
Movimiento de Países No 
Alineados y su lucha contra las 
bases militares extranjeras en la 
región. A Singapur y Malasia les 
impulsaba la idea de conformar 
una especie de Mercado Común y 
adquirir de sus vecinos un 
compromiso y responsabilidades 
en sus relaciones bilaterales, 
mientras que a Filipinas y 
Tailandia los unía la idea común 
del anticomunismo, posición 
ideológica que abiertamente 
también habían expresado los 
demás participantes. 

La complejidad y las 
contradicciones de su política 

externa, tanto por separado como en su conjunto, en gran medida son determinadas 
por las particularidades y características de su posición en el mercado y economía 
mundial. En este caso los factores económicos y geopolíticos han jugado un papel 
importante en la determinación de la política externa de estos países. Sin el análisis de 
estos factores, principalmente económico, es imposible valorar acertadamente muchas 
de las acciones de política exterior de la ASEAN y por lo tanto analizar la situación 
actual y sus perspectivas de desarrollo. 



Un análisis de sus relaciones económicas 
representa especial interés por dos aspectos 
fundamentales. En primer lugar, tomando en cuenta 
que a fines de la década de los 70 e inicios de los 80 los 
centros del capitalismo mundial sufrían los embates 
de una severa crisis económica, los países 
centrales inician una acelerada búsqueda de 
"reservas de desarrollo", por lo que vuelcan su mirada 
hacia esta región, a la vez que efectúan importantes 
inversiones en la economía de estos países. En 
segundo lugar, ya para esta época los países de la 
ASEAN habían alcanzado importantes posiciones en la 
economía mundial, lo que también influyó para que 
japoneses, europeos y estadounidenses efectuaran 
masivas inversiones en la economía de la región. 

Asimismo, cabe mencionar que la formación de la 
ASEAN no fue resultado directo de las exigencias y 
necesidad del desarrollo político y económico interno 
de esos países. Al contrario, en todos ellos existían 
graves problemas étnicos, aún estaba en proceso la 
formación de la nación pues en varios países como Filipinas, Indonesia, Tailandia y 
Malasia tenían lugar conflictos nacionalistas con implicaciones que iban más allá del 
carácter meramente regional; aún hoy en día está pendiente el litigio entre Malasia y 
Filipinas en lo referente al Estado de Sabah en el Kalimantán norte, el estrecho de 
Malaca era punto de fricción y discordia entre Singapur, Malasia e Indonesia y aún 
persisten diferendos por la delimitación de fronteras que involucran a la mayoría de 
estos países. 

A lo anterior hay que agregar la situación geopolítica internacional del momento pues 
se vivía en plena época de Guerra Fría entre las dos superpotencias y sus respectivos 
aliados estratégicos en el marco del cual se desarrollaba la guerra de Indochina con 
niveles de alta intensidad en Vietnam; el Presidente Nixon proclamaba la Doctrina 
Guam para la región (política de Washington en la región luego de la derrota en 
Vietnam, encaminada a inmiscuirse menos de manera directa en los conflictos del 
sudeste asiático y dejarle esta misión a sus aliados regionales estratégicos), Reino 
Unido retiraba sus tropas de Singapur, mientras que Japón se catapultaba como 
potencia regional y mundial, situación que en gran medida reforzó los postulados que 
enarbolaba la ASEAN. La posterior derrota de Estados Unidos en Vietnam aceleró la 
reafirmación de las tendencias que abogaban por el fortalecimiento de la Asociación y 
la vigencia de los principios que profesaban.  

La nueva realidad y situación presentada a partir del momento en que los Estados 
Unidos se vieron forzados a abandonar abruptamente Indochina, marcó el devenir de 
la agrupación en los decenios de 1970-1980, destacándose el reacomodo 
geoestratégico en la región: los norteamericanos impulsan la Doctrina Ford (alianza 
Washington-Tokio, acercamiento con China Popular, mantenimiento de las bases de 
EEUU en Corea del Sur y cooperación económica con los estados miembros de la 
ASEAN); la República Popular China logró desalojar a Taiwán de la ONU y se alió a 
Estados Unidos; mientras que la India se alineo más que nunca con la Unión 
Soviética, hechos estos que influyeron enormemente en la situación de la región. 

 



A pesar de las presiones, tanto internas como externas, por convertir la ASEAN en un 
bloque militar ésta logró mantener su carácter primordialmente de interés económico, 
manteniendo asimismo los postulados emanados de la Conferencia afro-asiática de 
Bandung de l955 de solidaridad, paz, igualdad, libertad e independencia de los 
pueblos en la búsqueda de solución conjunta a sus problemas socio-económicos (The 
Third World without Superpowers; 1978:36)  

La transformación del sistema productivo, la revolución científico-tecnológica, las 
regulaciones y embates de la crisis financiera y la búsqueda de una mayor 
competitividad internacional se enmarcan dentro de las nuevas tendencias que 
propiciaron la acelerada configuración del mundo en espacios económicos en donde 
destaca la ASEAN al haberse adelantado en el tiempo a sus similares de otras 
regiones.  

El cese de la guerra fría, la desaparición del campo socialista en Europa Oriental y la 
posterior desintegración de la Unión Soviética marcaron el fin de toda una era de 
impasse y espera en el Sudeste asiático. Los litigios ideológicos han cedido espacio a 
posturas más pragmáticas siendo hoy el factor económico el preponderante en la 
agenda de los líderes de la ASEAN. Así, por ejemplo observamos que el "problema 
camboyano" prácticamente desaparece en la agenda de la ASEAN (inclusive antes de 
la normalización de la situación en ese país), actitud similar que también sucede en los 
casos de Vietnam, Laos y Myanmar (ex Bírmania), países todos que mantienen 
gobiernos con posiciones muy diferentes al resto de naciones que conforman la 
ASEAN.  

El momento cumbre tuvo lugar cuando la Asociación admitió en su seno a Vietnam en 
1995, algo impensable hasta hace poco tiempo atrás. Tal aceptación fue motivada 
entre otras razones por el peso político, económico, poblacional y moral del Vietnam 
por un lado, y por otro lado por la urgente necesidad de Vietnam por afianzar nuevos 
lazos políticos y económicos en virtud de la pérdida de sus tradicionales socios del 
desaparecido campo socialista. Es lógico que los cambios políticos y económicos 
acaecidos en Vietnam y en la región en su conjunto, influyeron en la decisión de los 
líderes de ASEAN que vieron, en perspectiva, las grandes posibilidades de expansión 
económica a otros países hasta hace poco cerrados al exterior y que, como el caso de 
Vietnam, representa un mercado de casi 80 millones de consumidores, además de las 
posibilidades de acceder a las inmensas riquezas naturales de Indochina, amen de la 
nada despreciable situación geográfica de estos países. La zona ASEAN en su 
conjunto representa vital importancia como centro de operaciones en las rutas 
marítimas entre el Océano Indico y el Pacífico, entre el Golfo Árabe-Pérsico y el Mar 
de la China, situación que muy bien ha sido aprovechada por Singapur para 
constituirse actualmente en el puerto más grande del mundo por el volumen de 
mercaderías movilizadas.  

Para la integración económica de la región, uno de los objetivos más importantes es el 
desarrollo de la infraestructura energética, de transportes y comunicaciones, para lo 
cual se tiene que hacer frente a diversos problemas como es la diversidad geográfica y 
los diferentes niveles de desarrollo en cada país. En tal sentido cuatro son los retos 
principales que en proyectos de infraestructura afronta la ASEAN a largo plazo, a 
saber: el tendido eléctrico a través de todos los países de la ASEAN, el gaseoducto 
trans ASEAN, la red de autopistas trans ASEAN y la construcción de un moderno 
ferrocarril Singapur-Kunming (China), proyecto este último que unirá los países de la 
ASEAN con China, los puertos de Hong Kong, el noreste asiático (las dos Coreas) y el 
Transiberiano con lo que se hará una realidad la conexión del sudeste asiático con 
otras regiones y con ello se dinamizará las relaciones entre importantes bloques 



económicos y vastos mercados de Eurasia: la ASEAN y la Unión Europea por un lado 
y entre la ASEAN-China y ASEAN-Rusia por otro.  

El desarrollo de proyectos de infraestructura, como los anteriormente señalados hasta 
hace pocos años atrás eran simplemente una utopía en virtud de las diferencias 
políticas de los actores. Indochina era gobernada en su totalidad por gobiernos de 
corte marxista y en la ASEAN gobernaban regímenes dictatoriales pronorteamericanos 
como el de Suharto y de Marcos en Indonesia y Filipinas respectivamente. 
Actualmente la nueva realidad política en el mundo y en la región impulsa a sus 
dirigentes a interponer los intereses económicos de sus países a los intereses político-
ideológicos de las potencias centrales tal como fue durante la Guerra Fría. Lo anterior 
ha redundado, en este caso, en un pragmatismo económico sin precedentes al reunir 
en un mismo proyecto a diez países tan disímiles en sus niveles de desarrollo socio-
económico y de formas de gobierno, como ha sido la ASEAN.  

En perspectiva, los líderes de la ASEAN esperan constituir un Mercado Común con la 
total eliminación de impuestos (en un inicio únicamente para los países fundadores) 
para el año 2010, adelantándose al proyecto inicial que era para el año 2015; para 
Vietnam, Camboya, Laos y Myanmar se espera la eliminación de impuestos de 
manera gradual hacia el año 2018 (www.asean.or.id/asc).  
 

 

Con tal fin, en todos los países y de 
manera conjunta se ha iniciado un 
gradual proceso de preparación en 
todos los ámbitos de la economía, la 
educación, de infraestructura. La 
ASEAN se perfila, de tal manera, a 
convertirse en un polo de poder con 
incidencia mas allá de lo regional y 
jugar un papel protagónico en este 
recién iniciado siglo XXI.   

La ASEAN en la 
economía mundial 
Uno de los factores decisivos y 
determinantes del despegue económico 
de estos países y que alcanzó su momento culminante a fines de la década de los 
años 70 e inicios de los años 80, tuvo que ver con el descubrimiento de enormes 
riquezas naturales como minerales de interés industrial y productos energéticos a lo 
que debe agregarse las riquezas forestales y agrícolas de estos países. La zona 
ASEAN ocupa un lugar prominente en reservas de materias primas y recursos 
energéticos lo que le ha servido para atraer capitales e inversiones extranjeras. 

A mitad de la década de los años 80, momento considerado vital y decisivo para el 
gran despegue económico de estos países, se calculaba que la zona ASEAN poseía, 
sin incluir al mundo socialista, el 53,6 % de las reservas mundiales de concentrado de 
estaño; 27,8% de níquel; 2,6% de oro; 2,6% de tantalio; 5,5% de bario; 3,5% de 
tungsteno; 7,9% de cobalto; 6.6% de gas natural; 2,9% de bauxitas; 3% de petróleo, 
entre otros (World Development; 1984:218-221). Además, en estos países fueron 



encontrados yacimientos de zinc, grafito, hierro, platino, plata, etc. Es significativo que 
los países industrializados, como EEUU y Japón, han mostrado enorme interés en las 
reservas y yacimientos de materias primas estratégicas ubicadas en esta región, tales 
como cobalto, uranio, estaño, bauxita, titanio, tungsteno, cromo, tantalio. (Ver cuadro 
2) 

 

 
 
 

Asimismo, tenemos que tomar en cuenta otros fenómenos que han propiciado el 
desarrollo económico de estos países y que les ha permitido alcanzar elevadas 
posiciones en la economía mundial. A finales de la década de los 70 e inicios de la 
década de los años 80 tuvo lugar un gran auge en la construcción de infraestructura e 
industria, así como en la atracción de firmas consultoras y compañías constructoras, 
principalmente de Japón que hicieron enormes inversiones en la economía de estos 
países. 

Por otro lado se considera que hasta una tercera parte de los pedidos del exterior que 
recibían las empresas japonesas de la construcción, la recibían de los países 
miembros de la ASEAN, así como también crecieron las compras de tecnología 
producida en la ASEAN. Las crecientes relaciones económicas de estos países con el 
exterior incrementaron la importancia de Singapur como astillero y puerto hasta llegar 
a convertirse hoy en el más importante del mundo según volumen de mercaderías 
movilizadas; Singapur y Malasia adquirieron importancia como centros financieros 



mundiales; la industria aeronáutica y marítima han adquirido gran relevancia para 
estos dos países, factores que han elevado la ponderación de estos países, así como 
también han elevado el nivel de desarrollo socio-económico de sus pueblos. 

ASEAN.  ESTRUCTURA DEL PIB 

1960 

Una de las características de los países de la ASEAN han sido los radicales cambios 
en la estructura de su PIB que les ha convertido de países agrícolas a países con altos 
índices de industrialización, ya que han dado un salto de una sociedad preindustrial a 
una sociedad postindustrial bajo duras condiciones de una dictadura del desarrollo 
como lo señala Habermas (www.noucicle.org/articles/habermas.html). 
 

 

FUENTE:  IMF.  World Development Report,  1984,  Washington, 1984, pp. 222-223. 

CUADRO # 4.  

  ASEAN.  ESTRUCTURA DEL PIB. 

1980 
Al hacer un análisis comparativo de la estructura del PIB de estos países en un 
período comprendido entre 1960 y 1999, observamos un acelerado crecimiento del 
peso específico de la industria y los servicios en detrimento del sector agrícola, siendo 
el caso más notorio el de Singapur en donde el peso del sector agrícola pasó de un 
4% en 1960 a un 2% en 1980 y prácticamente desaparece en 1999 con tan solo un 
0,2% de aporte al PIB (World Development Report,1984:222-223; ASEAN 
Overview: 2000), con lo cual Singapur, tan solo en cuarenta años, ve desaparecer la 



agricultura para convertirse en un país dedicado plenamente a los servicios y a la 
industria. En el mismo período, Indonesia y Malasia presentan situaciones similares, 
pues en ambos casos pasan de ser países netamente agrícolas a países con altos 
índices de industrialización y donde la agricultura también tiende a desaparecer 
(World Development Report, 1984:222-223; ASEAN Overview:2000). El peso de la 
ASEAN en la economía mundial y su influencia en el Sistema Internacional, aunado al 
despegue económico de China y los "Tigres asiáticos", ha acrecentado el interés por la 
región y desde la década de los 80 toma fuerza la idea, una vez más, de que ya 
vivimos la "Era del Pacífico" (Bass:1985) tal como lo había presagiado en su momento 
T. Roosvelt(Departament of State; 1985:1). (Ver cuadros 3, 4 y 5) 
 

 
 

Fuente:  IMF. World Development Report, 1984.  Washington, 1984,  pp. 222-223. 

CUADRO # 5 

ASEAN.  ESTRUCTURA DEL PIB 

1999 
La nueva condición de estos países como productores de alta tecnología y de bienes 
de consumo, los ha impulsado, de manera casi natural a competir por espacios 
económicos que antes eran zonas de competencia exclusiva de los países altamente 
desarrollados. Actualmente la geografía de intereses de la ASEAN llega a tener 
alcance global para lo que ha iniciado una agresiva política en el ámbito diplomático 
con la apertura de misiones conjuntas al más alto nivel en Paris, Berlín, Londres, 
Moscú, Washington y otras nueve importantes capitales del mundo y que tienen como 
objetivo primordial el posicionamiento de los mercados de esos países y regiones 
(www.aseansec.org/history/overview.htm). 



 
FUENTE:  An ASEAN Overview 2000. Jakarta, 2000. 

 

La diversificación de los mercados ha sido otro de los acontecimientos importantes 
que han tenido lugar en la ASEAN. Al diversificar su producción, estos países se 
vieron obligados a buscar nuevos mercados de exportación y cambiar sus destinos de 
manera radical, esto como una consecuencia lógica de su conversión de países 
agrícolas y exportadores de materias primas y productos tropicales (estaño, bauxitas, 
caucho, abacá, bananos, café, flores, especias) en países productores de 
manufacturas y alta tecnología (desde semiconductores y chips hasta tecnología 
aerodinámica y automóviles), lo anterior sin menoscabo de la explotación de las 
materias primas tradicionales. De la diversificación de su producción se deduce la 
diversificación de mercados, notándose a la vez un acelerado crecimiento de las 
exportaciones en términos brutos, así como también una balanza comercial positiva 
desde la década de los 80 y que se ha venido incrementando de manera sostenida, si 
se exceptúa el breve período de crisis, tanto en sus relaciones comerciales intra-
ASEAN como extra-ASEAN. En 1980 el saldo favorable alcanzaba los $1810 millones 
de dólares (IMF. Direction of Trade Statistics;1984) y pasó a $61607 millones de 
dólares en 1999 (Annual Report;2000; 
www:devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp.SelectedCountries). (Ver 
cuadros 6 y 7) 



 

CUADRO # 6 

Exportaciones ASEAN 1998-1999 

( Millones $) 

                    

Intra-ASEAN Extra-ASEAN Total Exportaciones 
País 

1998 1999 Tasa 
Crecimiento 1998 1999 Tasa 

Crecimiento 1998 1999 Tasa 
Crecimiento 

Brunei 220.8 375.1 69.6 1,702.8 1,965.5 15.4 1,923.6 2,340.6 21.7 

Indonesia 9,282.0 8,209.1 (11,6) 39,565.6 40,456.3 2.3 48,847.6 48,665.4 (0,4) 

Malasia 21,567.3 21,848.0 1.3 55,531.3 62,439.9 12.4 77,098.6 84,287.9 9.3 

Filipinas 3,819.8 4,986.1 30.5 25,676.5 30,050.8 17.0 29,496.3 35,036.9 18.8 

Sungapur 25,998.2 29,269.3 12.6 83,803.0 85,355.8 1.9 109,801.2 114,625.1 4.4 

Tailandia 7,946.0 9,676.6 21.8 41,535.5 46,434.2 11.8 49,481.5 56,110.8 13.4 

                    

Fuente: 
www.aseansec.org/view.asp?file=/stat/ex         

 
  

CUADRO # 7 

Importaciones ASEAN 1998-1999 

( Millones $) 

                    

Intra-ASEAN Extra-ASEAN Total Exportaciones 
País 

1998 1999 Tasa 
Crecimiento 1998 1999 Tasa 

Crecimiento 1998 1999 Tasa 
Crecimiento 

Brunei 591.1 895.6 51.5 685.2 824.7 20.4 1,276.3 1,720.4 34.8 

Indonesia 45,589.1 4,782.1 4,9 22,777.8 19,221.2 (15,6) 27,336.9 24,003.3 -12,2 

Malasia 12,926.1 12,402.1 -4.1 4,805.4 51,275.7 6.7 60,976.5 63,677.8 4.4 

Filipinas 4,428.9 4,461.0 0.7 25,231.0 26,281.5 4.2 29,659.9 30,742.5 3.6 

Sungapur 23,647.6 26,241.0 11.0 77,843.3 84,757.0 8.9 101,495.9 110,998.0 9.4 

Tailandia 5,416.4 7,967.4 47.1 40,350.6 40,350.6 21.2 38,771.6 48,318.0 24.8 

                    

Fuente: 
www.aseansec.org/view.asp?file=/stat/im         

 



Por otro lado y a consecuencia de los cambios en la estructura de su PIB, de la 
diversificación de exportaciones y su acelerado crecimiento económico, estos países 
han alcanzado elevados índices de ingreso per cápita poblacional, comparable en 
muchos casos con los índices de los países desarrollados, mientras que la tasa de 
crecimiento del PIB en la década de los 90 ha sido de las más elevadas del mundo 
(ASEAN Overview;2000, 
www.devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp.SelectedCountries). 

El cambio en la estructura productiva de los países de la ASEAN conllevó 
paralelamente a una revolución en sus sistemas educativos destacándose un mayor 
interés por la enseñanza de las ciencias exactas y la educación parauniversitaria con 
énfasis en carreras técnicas, así como también la enseñanza de lenguas extranjeras, 
factores que han coadyuvado en alcanzar los elevados estándares de producción y 
calidad que hoy disfrutan. 

Después de la crisis económica y financiera de 1997-1998 la región ha vuelto a 
repuntar tal como ha sido su característica desde hace dos décadas y sus logros 
económicos de fines de siglo han sobrepasado los indicadores esperados. Las 
exportaciones han vuelto a los niveles óptimos ya que la zona ASEAN paso de 
exportar $322. 8 millones de dólares en 1998 a $343.4 millones en 1999 con lo que se 
logro un aumento del 4,6 % y las inversiones extranjeras directas han regresado 
nuevamente a la normalidad (WorldDevelopement;2001, 
www.devdata.worlbank.org/external/CPProfile.asp.SelectedCountries). 

A pesar de la contracción de la economía mundial, las tasas de crecimiento económico 
de la mayoría de países ha recuperado su posición y aunque es lento, es sostenido. 
En algunos casos como Vietnam, a pesar de la desaparición del bloque socialista en 
Europa Oriental que era su principal mercado y sostén económico, los dividendos 
económicos no se han hecho esperar y se ha convertido en uno de los países con más 
alto índice de crecimiento económico del mundo, como resultado de fuertes reformas 
en el sector productivo, imitando en algunos casos la experiencia china del desarrollo 
del "socialismo con características vietnamitas" que se ha traducido en una mayor una 
inversión foránea, mayor apertura comercial y apoyo a la "economía de mercado 
socialista", eufemismo con que se designa al libre mercado. Las reformas en el sector 
productivo han incrementado sus exportaciones a la vez que han acelerado el proceso 
de inserción de este país en la economía mundial, todo ello a pesar de la mencionada 
crisis asiática de 1997-1998 que afectó severamente a todos los países de la ASEAN. 
Pasada la crisis, estos países tratan nuevamente de volver al cause normal en las 
corrientes de la económica mundial, donde parece ser, tiene un sitio preferencial en 
este nuevo siglo, ahora denominado "Siglo del Pacífico". 

Conclusiones 
Al analizar algunos elementos que han impulsado el desarrollo de estos países del 
Sudeste Asiático constatamos que:  

1. A pesar de las presiones políticas, tanto internas como externas, por 
convertir la ASEAN en un bloque militar, la Asociación se ha conservado como 
un organismo meramente de carácter económico; política acertada al observar 
actualmente los indicadores micro y macroeconómicos de estos países.  

2. En solamente 40 años de vida independiente, los países fundadores de la 
ASEAN se han convertido en prósperas economías, transformándose de 



sociedades agrícolas en sociedades post industriales, como han sido los casos 
de Singapur y Malasia.  

3. A pesar de la crisis de 1997-1998 que desaceleró las exportaciones e 
importaciones y frenaron las inversiones extranjeras directas, el crecimiento 
económico en la ASEAN sigue siendo de los más altos del mundo, inclusive 
superando con creces las tasas de crecimiento de los países miembros de la 
OCDE.  

4. Los cambios en el Sistema Internacional, básicamente a partir del cese de la 
Guerra Fría, del colapso del sistema socialista en el Este de Europa y la 
posterior desaparición de la URSS, influyó y generó una nueva situación 
geopolítica en el Sudeste Asiático que permitió la adhesión de los países de 
Indochina (Vietnam, Laos y Camboya) a la ASEAN. Al mismo tiempo facilitó un 
clima de distensión y confianza en la región, y que a su vez se ha transformado 
en ejemplo para otras regiones en donde aun perdura el clima de tirantez, 
desconfianza y rivalidad (sur y noreste de Asia como son los casos de la 
rivalidad India-Pakistán y las tensiones en la península de Corea por ejemplo).  

5. El acelerado crecimiento económico de los países fundadores de la ASEAN, 
más el auge económico en los nuevos miembros adscritos a la Asociación les 
ha convertido en un nuevo "centro de fuerza" del nuevo orden internacional en 
gestación, situación que les permite jugar un papel preponderante en el plano 
político-diplomático en la definición de la agenda internacional.  

6. La ASEAN como grupo monolítico, paulatinamente abandona, tanto en lo 
económico como en lo político, al llamado Tercer Mundo pues su nueva 
situación los obliga a tomar posiciones diferentes en sus negociaciones 
multilaterales en función de sus nuevos intereses que los distancia del resto de 
los países en vías de desarrollo. Tal situación engendra aún mayor división en 
el Sur en detrimento de sus aspiraciones y pretensiones en el marco del 
diálogo Norte-Sur. 
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