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Introducción 

 

Con dos terceras partes de la población mundial y una gran 
diversidad étnico-religiosa y cultural, la región asiática ha sido 
escenario durante las últimas décadas de procesos económicos, 
sociales y políticos que han derivado en lo que es hoy este 
continente: la región más dinámica del mundo.  

La economía nipona fue la primera en el área que logró 
insertarse en la competencia a escala global, al nivel de potencias 
como EE.UU y las principales economías de Europa. Concluida la 
Guerra Fría, se fueron  incorporando Corea del Sur, India, Singapur, 
Taiwán, Hong Kong, Malasia y la República Popular de China. El 
desarrollo alcanzado por este último país lo ha convertido en un actor 
imprescindible en el sistema de relaciones económicas, políticas y de 
seguridad a nivel mundial. Igualmente, China se ha convertido en el 
motor impulsor de la recuperación de otras economías asiáticas, 
abatidas por diferentes crisis desde la década de los noventa del 
pasado siglo XX.  

Como consecuencia del despegue económico de Asia Pacífico, el 
centro de gravedad del sistema internacional se está desplazando de 
Occidente a Oriente, lo que ha dado (y dará) paso a nuevos 
equilibrios y alianzas que marcan una ruptura con algunas de las 
instituciones tradicionales de poder global y prácticas que tuvieron 
lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Varios autores 
coinciden en que una serie de temas en el sistema de relaciones 
internacionales estarán determinados por la dinámica asiática, los 
cuales van desde el “futuro del sistema multilateral de comercio, el 
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control de los mercados financieros, el medio ambiente, los avances 
en tecnología y la forma y alcance de la globalización”1. 

De igual manera, el ascenso económico de Asia Pacífico se está 
convirtiendo en mayor poder político y militar, lo que incrementa el 
peligro potencial de conflictos. En la región existe un gran número de 
enfrentamientos étnico religiosos y fronterizos cuya solución no se 
avizora en los próximos años y constituyen puntos neurálgicos para la 
paz y la estabilidad regional y mundial. Algunos de ellos son Taiwán, 
el conflicto en la Península de Corea, el diferendo indo-pakistaní en 
torno a Cachemira, el conflicto del mar del Sur de China, el conflicto 
fronterizo Tailandia-Cambodia. El auge del terrorismo y la 
intervención de Occidente después del 11 de septiembre de 2001 en 
algunas de estas disputas, solo vino a incrementar las hostilidades y 
los peligros de una confrontación de mayor alcance. 

Atendiendo a lo anterior, este trabajo tiene como objetivo 
realizar un análisis de los principales elementos que han convertido a 
Asia en la región más dinámica del mundo en términos económicos y 
su mayor protagonismo en la esfera internacional en temas políticos, 
militares y de seguridad. Asimismo, se analizarán los principales retos 
que debe enfrentar para dar continuidad a la tendencia antes 
expuesta. 

 

Asia, relevancia en la esfera internacional en temas 
económicos, políticos, y de seguridad. 

 

El impacto de la crisis económica global desatada a finales de 
2008, si bien ha traído graves consecuencias globales, a Asia Pacífico 
le ha dado la oportunidad de situar a varios países en el camino del 
avance económico y la emergencia. La crisis de 1997 de los Tigres del 
Sudeste Asiático fue una experiencia que contribuyó a que los países 
de la región tomaran acciones en función de asegurar sus economías 
ante la amenazas de nuevas crisis. 

Según Bustelo, en un informe del grupo financiero internacional 
HSBC del 2011 se señala que con respecto al PIB, en 1970, entre las 
20 mayores economías del mundo, 11 eran europeas y 3 asiáticas 
(Japón, India y China). En el 2010, sólo siete2 eran europeas y a las 
asiáticas se sumó la de Corea del Sur (Tabla 1). 

                                                
1 Sotomayor, Arturo C. Seguridad regional y balance de poder en Asia Pacífico. 
IZTAPALAPA 43, enero-junio de 1998, pp. 219-232. En: 
http://148.206.53.230/revistasuam/iztapalapa/include/getdoc.php?id=19&article=1
6&mode=pdf.  
2 Según las previsiones de HSBC (2011), hacia 2050 habrá sólo cinco economías europeas 
en esta lista: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España) y seis asiáticas, en el 
siguiente orden: China, India, Japón, Corea del Sur, Indonesia y Malasia). Ver: Bustelo, P. 
(29 de julio e 2011). La UE ante el auge económico de Asia-Pacífico. DT 15/2011, 
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Tabla 1. PIB en 1990 y 2010 (millones de dólares corrientes) 

  
PIB en 1990 Rango en 1990 PIB en 2010 Rango en 2010 

EEUU 5.800.525 1 14.657.800 1 

China 390.278 10 5.878.257 2 

Japón 3.058.038 2 5.458.872 3 

Alemania 1.547.026 3 3.315.643 4 

Francia 1.248.563 4 2.582.527 5 

Reino Unido 1.017.792 6 2.247.455 6 

Brasil 507.784 9 2.090.314 7 

Italia 1.135.543 5 2.055.114 8 

Canadá 582.735 7 1.574.051 9 

India 325.928 12 1.537.966 10 

Rusia SD - 1.465.079 11 

España 520.709 8 1.409.946 12 

Australia 327.526 11 1.235.539 13 

México 287.803 14 1.039.121 14 

Corea del Sur 270.405 15 1.007.084 15 

Países Bajos 295.570 13 - - 

Fuente: FMI. En: Bustelo, P. (29 de julio e 2011). La UE ante el auge 
económico de Asia-Pacífico. DT 15/2011. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM
_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt15-2011. 

 

Asia-Pacífico, con la excepción de Japón en algunos campos, se 
ha destacado durante los últimos decenios por su alto crecimiento 
económico, su creciente peso en el comercio internacional, el 
incremento de su consumo de energía y de otras materias primas, 
sus crecientes inversiones extranjeras y en el extranjero y su cada 
vez mayor potencial financiero, medido por el incremento de sus 
reservas en divisas. 

Los mayores países de Asia por tamaño del PIB han registrado 
un alto crecimiento económico en los últimos decenios, que les ha 
permitido escalar posiciones en el ranking mundial. Japón es la 

                                                                                                                                          

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEX
T=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt15-2011. Consultado (Marzo 2012). 
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excepción3, pues desde la gran depresión de los ´90 su economía no 
ha logrado mantener ritmos de crecimiento estables4.  

En la distribución del PIB mundial entre 1980 y 2010, Asia 
Pacífico pasó de 17,6% en 1980, al 26,7% en 2010 (Ver gráfico 1), a 
expensa de las ampliaciones de la UE (cuyo porciento se ha reducido 
en ese lapso de tiempo), la reducción de la parte de EE.UU. y los 
datos constantes de América Latina y el Caribe. Las previsiones 
indican que ese valor seguirá aumentando para 2016, hasta llegar al 
30%5. Los países que constituyeron y continuarán siendo un 
catalizador a este proceso son China, (del 1,9% en 1980 al 9,3% en 
2010), India (del 1,7% al 2,4%) y otros países del resto de Asia que, 
en conjunto, han pasado del 4,0% al 6,2%6. O sea se está hablando 
de Singapur, Corea del Sur, Malasia e Indonesia. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) vaticina que el auge de Asia seguirá dado por el 
peso de la economía china, cuya participación en el incremento del 
producto bruto mundial continuará siendo elevado (18,6%) y superior 
a los de la UE y EEUU. (Tabla 2, Anexos). 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: FMI. En: Bustelo, P. (29 de julio e 2011). La UE ante el auge 
económico de Asia-Pacífico. DT 15/2011. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM
_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt15-2011. 

                                                
3 Ver cómo disminuyó la participación de Japón en la distribución del Producto Bruto 
Mundial. En: Gráfico 2 de los anexos. 
4 Solo en el período 2004-2007 se habló de una recuperación en la economía nipona, 
la cual no era lo suficientemente sólida por las afectaciones de diferentes sectores 
como el financiero y además por el crecimiento inestable de los principales indicadores 
macroeconómicos. La crisis que estalló en el 2008 ubicó a Japón como una de las 
naciones desarrolladas más perjudicadas, al menos en el período 2008-2010. 
5 Esta previsión fue realizada por el FMI en el 2011. Ver: Bustelo, P. (29 de julio e 
2011). La UE ante el auge económico de Asia-Pacífico. DT 15/2011. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_C
ONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt15-2011. 
6 Ver la misma fuente y gráfico 3 en los anexos. 
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El crecimiento de Asia Pacífico también se materializa en el 
comercio internacional de bienes y servicios. Las exportaciones de 
mercancías pasaron del 26,1% en 1993 al 31,5% en 2010, cercana a 
la proporción de la UE (34,6%)7. A pesar del aumento del peso de 
China, India y otras economías emergentes, el crecimiento se vio 
limitado por la caída de la proporción de Japón (Tabla 4). Los 
principales exportadores asiáticos en 2010, según la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), fueron China, Japón, Corea del Sur, 
Hong Kong, Singapur, Taiwán, India, Malasia, Tailandia e Indonesia. 
Para los próximos años su crecimiento será tal que superará a la 
propia Unión Europea. 

En cuanto a las importaciones de mercancías (Tabla 5), el peso 
relativo de Asia Pacífico pasó del 23,6% en 1993 al 29,9% en 2010. 
China (segundo importador mundial después de EEUU8) e India 
fueron los motores impulsores de este incremento.  

En cuanto al comercio internacional de servicios (Tabla 6), la 
participación de Asia Pacífico en las exportaciones mundiales aumentó 
de 22,1% en 1993 a 26,6% en 2010. China e India continuaron 
estando a la vanguardia; sin embargo, el crecimiento de ese último 
país fue mayor, pues aumentó cinco veces, pasado de 0,6% en 1993 
al 3% en 2010. Ese valor fue consecuencia, principalmente, de la 
fortaleza de las exportaciones indias de servicios de tecnologías de la 
información. Las importaciones mundiales de servicios comerciales se 
mantuvieron estables entre 1993 y 2010, aunque la sumatoria de 
China e India se ubicó alrededor del 9%, acercándose al valor de 
EE.UU. (10,2%) (Bustelo, 2011). 

Asia también ha aumentado su consumo de energía (carbón, 
petróleo y gas natural), pasando del 22,0% en 1990 al 38,1% en 
2010. Ese aumento se debe, sobre todo, a China e India, 
“responsables de más de la mitad del aumento del consumo mundial 
de energía en los últimos 20 años” (Bustelo, 2011)9. Al cierre del 
2010 el consumo de energía no representaba tanto, sin embargo se 
prevé que ya para final del 2030 el consumo de la región sobrepasará 
al de América del Norte y Europa unidas. El consumo de Asia Pacifico 
de minerales y metales en el total mundial pasó del 40% a principios 
del siglo XXI a 65% en el 2009 (Gráfico 4). Lo preocupante está en 
que, atendiendo al grado de industrialización que están alcanzando 
estos países y su dependencia de recursos naturales, se prevé que, a 
pesar del aumento en los precios de estas materias primas, se 
incrementará el consumo de energéticos. Ello tendrá sus 

                                                
7 Ídem. 
8 En 2010 las importaciones chinas fueron de 1.395.000 millones de dólares. Ver la 
misma fuente. 
9 La parte de Asia en el consumo de energía primaria entre 1990 y el 2010 pasó de 
10,8% al 24,6%. Fuente: Ídem. 
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implicaciones para el medio ambiente y contribuirá al agotamiento de 
las fuentes de energía no renovables.  

En términos de Inversión Extranjera Directa (IED), Asia Pacífico 
se ha convertido en una región cuya recepción de estos flujos va en 
aumento. Entre 1990 y 2010 este monto se incrementó de 24.400 
millones de dólares (el 11,8% del total mundial) a 276.000 millones 
(el 24,7% de total mundial) (Bustelo, 2011).  

Los principales países receptores fueron China, Hong Kong y la 
India. El peso relativo de la India aumentó de 0,1% al 2,1% en el 
período. Sin embargo, según Bustelo, China se consolidó como un 
receptor privilegiado de la inversión multinacional, pues, incluyendo 
Hong Kong, recibió en el 2010, 163.700 millones de dólares, el 
14,6% del total mundial. Este valor supera la IED que recibe América 
Latina y el Caribe (141.100 millones de dólares). 

Las cifras no son iguales en cuanto a la IED de Asia en el 
exterior, la cual disminuyó en el período analizado de 24,7% del total 
mundial al 20,9%. Ello fue consecuencia de la reducción 
experimentada por Japón10 en ese indicador, que suponía la quinta 
parte de la IDE mundial en 1990 y en 2010 solo fue el 4%. China e 
India aumentaron sus índices11. 

Las inversiones chinas en el extranjero se han concentrado en 
un número reducido de empresas como son: Lenovo, Haier, Huawei, 
TCL, ZTE, CNOOC, Sinopec, entre otras) y aunque están muy 
diversificada geográficamente, el 40% se destina a Asia (la India, 
Hong Kong, Vietnam, etc.) y el 30%12 a Europa (el Reino Unido, 
Alemania, etc.). En 2009-2010 las principales adquisiciones de 
empresas extranjeras se produjeron en los sectores energético y 
minero. Las razones que han conducido a las empresas chinas a 
invertir hoy en el extranjero son: circunvenir barreras comerciales en 
los mercados en los que se enfrentan con dificultades para exportar, 
acceder a marcas renombradas, tecnologías avanzadas y a 
conocimientos modernos de gestión, así como controlar fuentes de 
materias primas energéticas y no energéticas, como han sido los 
casos de minas en Australia, campos petrolíferos en Asia Central y 
América, entre otros. 

Ante la experiencia de la crisis asiática de 1997, las naciones 
asiáticas han acumulado reservas en divisas para protegerse de las 
crisis de balanza de pagos, evitar la apreciación de sus monedas y la 
consecuente pérdida de competitividad de sus exportaciones. Así, de 
los diez principales poseedores de reservas en el mundo, siete son 
                                                

10 En el 2008 la IED de Japón en el extranjero fuer de 128.000 millones y en el 2010 
disminuyó hasta los 53.700 millones, producto de la crisis. Ver: Bustelo, 2011. 
11 La IED de China en el extranjero era 830 millones de dólares (el 0,3% del total 
mundial) en 1990, y en el 2010 superó los 68.000 millones (el 5,1% del total 
mundial). Ver: Bustelo, 2011. 
12 Bustelo, 2011. 
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países asiáticos. Ellos son: China (primer lugar, 3.045.000 millones 
de dólares), Japón (segundo, 1.041.400 millones de dólares), Taiwán 
(quinto, 347.200 millones de dólares), Corea del Sur (sexto, 294.300 
millones de dólares), India (séptimo, 274.300 millones de dólares), 
Hong Kong (noveno, 261.700 millones de dólares) y Singapur 
(décimo, 230.738 millones de dólares). (Tabla 9). 

Estos elementos abordados anteriormente dan muestra de que 
China e India son los países que en las últimas dos décadas han sido 
el catalizador del ascenso de Asia Pacífico, a lo que se han sumado 
algunas naciones del Sudeste asiático. Se vaticina que el ascenso 
económico de China continúe durante varias décadas. No obstante, 
esta nación tiene que lidiar con los trastornos causados por el rápido 
crecimiento, como son la migración interna de las áreas rurales a las 
urbanas, los elevados niveles de desempleo, la enorme deuda 
bancaria y la corrupción imperante. En estos momentos, China 
experimenta alzas inflacionarias, burbujas en la propiedad 
inmobiliaria e insuficientes recursos básicos como petróleo, agua, 
electricidad y acero. Asimismo, Beijing continúa esforzándose por 
sanear el sector bancario y acaba de elevar el valor de su moneda, 
fijada al dólar, para abatir el costo de las importaciones. 

India, a pesar de la situación social imperante (hambre, 
pobreza, etc.) producto del indeterminado proceso de reformas 
económicas, también ha alcanzado un lugar relevante en la dinámica 
asiática. El país ha sostenido índices de crecimiento económico que lo 
han ubicado entre las potencias emergentes actuales. Los éxitos en 
software y las industrias de servicios a empresas, que apoyan a 
corporaciones en EE.UU. y otras economías avanzadas, han sido el 
catalizador de este proceso. La regulación sigue siendo ineficaz, pero 
un cuarto de siglo de reformas parciales ha permitido que surja un 
dinámico sector privado.  

Dentro de las bases de la competitividad de la economía india 
se destacan los bajos salarios, la elevada capacitación técnica de un 
porcentaje alto de la población laboral y el uso extendido del inglés a 
nivel comercial. Es el segundo país después de EE.UU. con un mayor 
número de titulados superiores con un dominio bilingüe de la lengua 
inglesa. Además, se prevé que India tenga los mayores niveles de 
crecimiento de su fuerza laboral en los próximos años, entre los 
países asiáticos. 

Según las empresas occidentales India se ha convertido en un 
país en el que hay que estar y donde el momento de entrar es ahora. 
Un país donde es posible encontrar ventajas tecnológicas, en costes o 
gestión de aquellas que no se goza en los mercados occidentales. Es 
un país, donde prácticamente la totalidad de los mercados están en 
expansión y donde muchas necesidades están aún por crearse. 
Inversores de orígenes tan diversos como Estados Unidos, Reino 
Unido o Japón, sitúan a India entre los 5 destinos con mayor 
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potencial para la inversión extranjera. Es un mercado aún sin 
explotar, donde el nivel de inversiones recibidas no se corresponde 
con el potencial teórico que se le supone.  

Sin embargo, presenta una serie de riesgos como son: en 
primer lugar, un posible sobrecalentamiento que podría dar lugar a 
un aumento pronunciado de los tipos de interés (lo que haría bajar la 
inversión y afectaría negativamente, a través de la apreciación de la 
rupia, a las exportaciones), así como a la explosión de la burbuja 
inmobiliaria. En segundo lugar, a una desaceleración más 
pronunciada de lo previsto de la economía de EEUU, que es el primer 
mercado exterior y el primer inversor extranjero. En tercer lugar, a 
factores extra-económicos, como resultados electorales adversos 
para la coalición gobernante, terrorismo, etc. 

En cuanto a las naciones del Sudeste Asiático, han integrado 
sus economías en una red más amplia mediante tratados comerciales 
y de inversión mediante la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN) y sus foros. ASEAN se ha convertido en el segundo 
bloque más exitoso del mundo, según algunos especialistas europeos 
y ha desarrollado sus mecanismos mediante el establecimiento de un 
área de libre comercio y una unión aduanera. 

Los países que integran el bloque ASEAN producen, en la 
actualidad, casi el 98% de la producción mundial de abacá, el 80% de 
caucho natural, 75% de aceite de palma, 70% de copra, 43% de 
bananas, 35% de café, entre otros productos agrícolas. Dos de sus 
miembros se ubican como primeros y segundos exportadores 
mundiales de arroz13. 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. 

Para el 2015, prevén crear un mercado común y seguidamente 
una Comunidad ASEAN que involucre una comunidad sociocultural, de 
seguridad y económica. Los miembros de la ASEAN están 
considerando seriamente una unión monetaria cuyo resultado podría 
ser un bloque comercial, que representaría buena parte del 
crecimiento económico de Asia Pacífico y del mundo. 

El dinamismo y crecimiento económico de la región también se 
compensa con el aumento de las inversiones en I+D. Ello, unido al 
rápido crecimiento de sus mercados, refuerza la competitividad y la 
influencia de la región en un amplio abanico de sectores. Según 
Delage (2005), un informe de la UNESCO sobre I+D durante los años 
noventa indica que los gastos en Asia, en términos de paridad de 
poder adquisitivo, aumentaron del 23% del total mundial en 1990 al 
                                                
13 ASEAN An Overview, Jakarta, Indonesia, 2009. 
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30,5% en 2000, mientras que los de EE.UU. y Europa14 tuvieron una 
ligera disminución. Esto ha permitido que la región desempeñe un rol 
cada vez más importante en el comercio de alta tecnología, así como 
en el desarrollo de la nanotecnología, la biotecnología y nuevos 
materiales, además de nuevas tecnologías en energía y medio 
ambiente. Al cierre del 2011, los países de la región que más 
gastaron como por ciento de su PIB en I+D fueron: China (1,4%) 
segundo en el ranking, Japón (2,3%) tercero, quinto Corea del Sur 
(3,0%), octavo la India (0,9%), decimotercero Taiwán (2,3%) y 
Australia en el lugar decimoquinto (1,7%). 

A pesar de lo anteriormente expuesto, el crecimiento de los 
países que han convertido a Asia Pacífico en la región más dinámica 
del mundo y los ha ubicado dentro de la competitividad a nivel 
mundial, viene aparejado de varios retos: en primer lugar se 
encuentran las relaciones entre los países más importantes de la 
región. Japón y China, que nunca han sido potencias a la misma vez. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón logró convertirse en la 
primera potencia económica de la región, hasta que fue superada por 
China en el 2010. Los recelos entre estas dos naciones han 
aumentado (sin impedir las relaciones bilaterales) dado que Japón ha 
perdido su protagonismo en la esfera internacional y su poderío 
económico se ha visto limitado por las consecuencias de las crisis de 
los ´90 y 2008, respectivamente. Igualmente, ambos países tienen 
disputas territoriales no resueltas que en diferentes momentos han 
dado lugar a tensiones entre las partes. 

Por otra parte, India y China no han resuelto su disputa 
fronteriza que lleva ya 42 años y mantiene la desconfianza entre 
ellas. También el ascenso económico y militar de la India es seguido 
de cerca por Japón. De modo que las tres potencias deben convivir en 
un ambiente de tensiones asociadas no solo al control de la región, 
sino también al acceso a las fuentes energéticas, la seguridad de las 
rutas marítimas y la soberanía en las islas del sur del Mar de China. 
Cada uno de ellas tiene una situación interna diferente asociada a 
fenómenos similares que pueden resumirse en: problemas 
demográficos (envejecimiento poblacional, crecimiento de la 
población, etc.), rígidos sistemas políticos, luchas étnicas, frágiles 
instituciones financieras, entre otras.  

Existen otros conflictos territoriales aun más peligrosos, dado 
que pueden dar un vuelco a la estabilidad de la región, como es el 
caso de China - Taiwán, el diferendo indo-pakistaní respecto al valle 

                                                
14 En EE.UU. el gasto en I+D disminuyó del 38,2% al 37,2%. En Europa cayó del 
33,9% en 1990 al 27,2% en 2000. Ver: Delage, F. (7 de junio de 2005). Proyección 
internacional de Asia-Pacífico: la dimensión política y cultural. En: Real Instituto 
Elcano, Grupo de trabajo Asia-Pacífico, p.9. 
http://www.realinstitutoelcano.org/especiales/InformeAsiaREV/Delage-
Soto07jun05.pdf 
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de Cachemira y el conflicto en la Península de Corea. La situación se 
agudizaría si tuviéramos en cuenta que de las cinco naciones 
implicadas en estos conflictos, cuatro poseen armamento nuclear 
(Corea del Norte, India, Pakistán y China). Asimismo, no se puede 
descartar que existen otros países que cuentan con la capacidad para 
dotarse del mismo (Japón, Corea del Sur, Taiwán). 

Es importante decir que el poderío económico de Asia Pacífico 
ha conllevado a que la mayoría de los países de la región hayan 
podido dedicar mayores recursos a sus capacidades militares. De ahí 
que todas las potencias en ascenso en la región estén desarrollando y 
modernizando sus fuerzas estratégicas. Durante los últimos años, 
tanto China15 como India han aumentado sus presupuestos de 
defensa en porcentajes por encima de  su crecimiento económico. Lo 
mismo ha sucedido con Corea del Sur, Singapur, Indonesia, Filipinas 
y Vietnam.  

El siguiente esquema muestra los países de mayores gastos en 
el 2011: 

 

Fuente: SIPRI, 2012. 

Asia Pacífico es una ávida consumidora de misiles. Tanto la 
India como Pakistán han desarrollado nuevos misiles de medio y 
largo alcance y hasta el 2005 China había desplegado más de 600 
misiles frente a Taiwán—cifra que crece en 7516 unidades más al 
año—y Corea del Norte posee misiles de alcance intercontinental. 
Ante esta situación, EE.UU., Japón y Taiwán están desarrollando un 
sistema de defensa antimisiles que, lejos de frenar la proliferación, la 
aumenta. Por otro lado, China e India están desarrollando sus 
capacidades navales, “vitales tanto para su proyección de poder como 
para el control de las vías marítimas a través de las cuales llegan sus 
recursos energéticos y materias primas” (Delague, 2005).  
                                                
15 China busca de manera activa el desarrollo de su complejo militar- industrial para 
reducir su dependencia de tecnologías de defensa del exterior. 
16 Delage, F. (7 de junio de 2005). Proyección internacional de Asia-Pacífico: la dimensión 
política y cultural. En: Real Instituto Elcano, Grupo de trabajo Asia-Pacífico, p.7. 
http://www.realinstitutoelcano.org/especiales/InformeAsiaREV/Delage-Soto07jun05.pdf.  
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De igual manera, los problemas relacionados con el terrorismo 
se vuelven una amenaza para la región, sobre todo en el Sur y 
Sudeste de Asia. En estas subregiones los gobiernos débiles y la 
corrupción generalizada crean las condiciones para la proliferación de 
los movimientos islámicos radicales17. Algunos estudios aseveran que 
existen redes de distintos grupos terroristas del Sudeste Asiático que 
no están bien definidas que se ayudan entre sí con financiamiento y 
operaciones. (Delague, 2005). 

La región también es vulnerable a los efectos del cambio 
climático, de lo cual depende su desarrollo futuro. Asia-Pacífico es el 
área donde ocurre el 70% de las catástrofes naturales en el mundo18. 
Entre los principales problemas medioambientales que la azotan se 
encuentran el calentamiento global y la consecuente elevación del 
nivel del mar, además de tifones, sequías, inundaciones y 
penetraciones del agua salada en las cuencas fluviales.  

La intensa actividad sísmica también golpea a gran parte de los 
países del área, los cuales no solo ven morir parte de sus habitantes, 
sino que millones de ellos son desplazados19. Todo ello sin contar las 
millonarias pérdidas económicas, el empeoramiento de la falta de 
servicios de agua potable y de electricidad, el aumento de las 
enfermedades, los efectos sobre el sector agrícola y, por ende, de la 
seguridad alimentaria.  

En el 2010, el Banco de Desarrollo Asiático (ADB, por sus siglas 
en inglés) señaló que “la economía regional sufrirá más afectaciones 
del calentamiento del planeta que las de otras partes del mundo”. El 
estudio, realizado en cinco estados del área: Indonesia, Filipinas, 
Singapur, Tailandia y Vietnam, llevó a concluir que de no tomarse 
medidas para enfrentar tal perspectiva, esas naciones sufrirán a 
partir de 2100 una pérdida anual de 2.2% del Producto Interno Bruto 
(PIB), cifra que duplica el promedio mundial. Las pérdidas podrán 
ascender a 5.7% del PIB si se toman en cuenta otros factores como 
la salud y los sistemas económicos, y a 6.7% de contemplarse los 
riesgos de desastres naturales. 

Según el Banco Mundial (Enero 2012), en Asia Oriental y el 
Pacífico, afectada por las inundaciones en Tailandia y la agitación en 

                                                
17 La inestabilidad política interna de estas subregiones, así como la situación social, 
dígase hambre, pobreza, ambos fenómenos asociados a la inseguridad alimentaria, 
las migraciones, las consecuencias de la guerra, etc, crean las condiciones para que 
los radicales islámicos desarrollen  sus operaciones clandestinas, entre las que se 
encuentran el entrenamiento, reclutamiento y equipamiento de terroristas. 
18 Ugarte, S. (10 Enero 2010). Sureste asiático: en puerta, catástrofe climática. En: 
Revista Contralínea, http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/01/10/sureste-
asiatico-en-puerta-catastrofe-climatica/.  Consultado (Marzo 2012). 
19 En el 2007, las fuertes tormentas ocasionaron 100 muertes y más de 6 millones 
de desplazados en India, Nepal y Bangladesh. Ver: EFE. (31 de julio de 2007). 
Problemas ambientales e inundaciones en Asia. En: Periodismo en la Red, 
http://www.periodismoenlared.com/sufre-fuerza-inundaciones.  
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Europa, el crecimiento del PIB regional redujo su ritmo hasta 8,2% en 
2011 y se proyecta que disminuya a 7,8%, en 2012 y 2013. El 
crecimiento de China se calculó en 9,1% en 2011 y se espera que 
descienda a 8,4% en 2012; el de Asia Meridional descendió 
aproximadamente hasta 6,6% en el año calendario 2011, dado una 
aguda desaceleración en India durante el segundo semestre. Se 
espera que el crecimiento del PIB de la región disminuya aún más, 
hasta llegar a 5,8% en 2012, antes de recuperarse y alcanzar 7,1% 
en 201320. 

El crecimiento de la población asiática continúa siendo un gran 
reto para el desarrollo sostenido de la región. Asia Pacífico tiene dos 
terceras partes de la población mundial a pesar de contar con la 
mayor cantidad de emigrantes en el mundo. Algunos países del área 
como Japón y China, tienen poblaciones muy envejecidas, por lo que 
en los próximos años la fuerza de trabajo económicamente activa 
disminuirá, sin contar los efectos sobre el gasto público en economías 
que tienen una deuda pública tan elevada, como Japón (200% del 
PIB), Singapur (superior al 210%) y Hong Kong (superior al 300%). 
(Ver gráfico número 5). 

El consumo energético de la región también impone un reto 
muy importante al crecimiento. Los procesos de industrialización 
llevado a cabo en cada uno de los países que han emergido (China, 
India, Vietnam y otros miembros de la ASEAN) han exigido un 
aumento del consumo de estas fuentes, las cuales en su mayoría son 
no renovables. Ello también implica una agudización de la crisis 
energética mundial, pues en la región se concentran los mayores 
consumidores e importadores del mundo21. 

Se vaticina que los grandes consumidores, dentro de los que se 
encuentra China e India (también Japón y Corea del Sur que no 
tienen suficientes recursos naturales) aumenten su demanda en el 
mediano plazo22, pese a la incertidumbre que persiste en este 
mercado y los largos períodos de maduración de las inversiones en 

                                                
20 A pesar de lo anterior, se prevé que el auge de Asia continúe en las próximas 
décadas. Según un estudio prospectivo del 2011, del Banco de Desarrollo Asiático, la 
parte de Asia en el producto bruto mundial pasará del 26% en 2010, al 51% en 2050, 
convirtiendo plenamente al siglo XXI en el siglo de Asia-Pacífico. Ver: Banco Mundial. 
(18 de enero de 2012). Se augura un año agitado para la economía mundial. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,co
ntentMDK:23089379~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html. 
Consultado (Abril 2012). 
21 En el 2005, los principales consumidores fueron EE.UU. (25% del consumo mundial de este 
producto), China (9%) y Japón (6%), y los mayores importadores de acuerdo con estadísticas 
de 2004, eran EE.UU. (28% de las compras mundiales), Japón (11%) y China (7%). Ver: 
Pichs, S. (2007). Tendencias energéticas mundiales: implicaciones sociales y ambientales. 
CIEM. http://www.cubasolar.cu/biblioteca/Ecosolar/Ecosolar20/HTML/articulo01.htm.  
22 Según Delage, (2005) China tendrá que aumentar su consumo de energía un 
150% e India un 100 % en 2020 si quieren que sus economías sigan creciendo al 
ritmo actual. 
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exploración y desarrollo. Ello reforzaría la rigidez de la oferta en los 
próximos años y continuaría presionando los precios al alza.  

El efecto de este incremento en las exportaciones de 
energéticos también tendrá un impacto geopolítico, dado que en su 
mayoría procede del Medio Oriente. Los países asiáticos se 
convertirán en actores cada vez más importantes en las regiones 
productoras, lo que también podría generar nuevos conflictos y 
aumento de las tensiones en una región vista con tanto recelo por 
EE.UU y Europa. Este proceso se extenderá a otras regiones como 
África y América Latina (Oil & Gas Journal/2011), en la búsqueda de 
diversificar sus proveedores. 

 

Conclusiones 

 

- El auge de Asia – Pacífico no se limita a la esfera económica, 
sino que se ha combinado con el incremento en unos países y el 
reforzamiento en otros, de sus capacidades militares, tecnológicas e 
incluso, se ha traducido en mayor poder diplomático y político. La 
irrupción de China como potencia, ha sido la locomotora de este 
proceso de cambios. Sin embargo, no se puede omitir a otros países 
como Japón, Corea del Sur, India, Singapur, Vietnam, Indonesia y 
otros países del bloque ASEAN, que le han dado mayor relevancia al 
continente a nivel mundial. 

- La rivalidad regional existente en Asia-Pacífico (entre Japón, 
China, India, Corea del Sur) pudiera trascender las fronteras y 
convertirse en global en el futuro, como consecuencia de la irrupción 
de nuevas potencias en el escenario internacional. Esto atentaría 
contra la estabilidad del área, sobre todo si se tiene en cuenta que la 
seguridad de la misma depende de EE.UU. En este sentido, 
Washington ha creado un sistema de alianzas y tratados con sus 
principales aliados (Japón, Corea del Sur, Australia) mediante los 
cuales mantiene en la región una gran cantidad de tropas y bases 
militares, que aunque no superan las existentes en Europa, sí hay un 
interés por parte de EE.UU de aumentar su presencia en el área en 
los próximos años23.  

- Sin embargo, el cambio en la estructura de poder regional ha 
propiciado que los gobiernos asiáticos busquen nuevas alternativas 
regionales para disminuir su dependencia de la potencia hegemónica 
en la esfera de seguridad. Aunque algunas iniciativas han avanzado 
más que otras, se pueden destacar la creación de la Organización de 
Cooperación de Shanghai en 2001, que acerca a Asia oriental y 

                                                
23 Hasta el momento, según un informe del Departamento de Defensa del 2010, el 
33% del total de las bases norteamericanas en el exterior se encontraban en Asia 
Pacífico, así como el 44% de las tropas. 
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central y la evolución del Foro Regional de la ASEAN (ARF). Ello se 
desarrolla paralelamente a la integración que se está produciendo en 
la esfera económica, como es el caso de ASEAN+3, a través de la 
cual “las naciones asiáticas tratan de reforzar su capacidad 
negociadora con respecto a EE.UU y la Unión Europea; minimizar el 
papel del FMI; mejorar su competitividad y atraer así el comercio y 
las inversiones de los países occidentales, pero sin condiciones y 
presiones liberalizadoras”. 

- La previsión positiva del continuo ascenso de Asia está 
condicionada por la solución paulatina de varios problemas que 
pueden derivar en conflictos bélicos, crisis económicas o 
medioambientales, entre otras. Igualmente, Asia tiene que ser capaz 
de enfrentar los desafíos que por décadas le han acechado y que 
constituyen un punto neurálgico en el desarrollo de la región, como la 
pobreza (950 millones de personas viven con unos ingresos diarios 
inferiores a 1,25 dólares), la urbanización acelerada, el 
envejecimiento poblacional, la ineludible reducción en la intensidad 
del consumo de recursos, la adaptación y creación de estructuras 
para hacer frente a los efectos del cambio climático o la constante 
modernización de sus sistemas de gobierno.  

Igualmente, Asia tiene que hacer frente a otros desafíos de 
carácter externo, originados por su mayor rol en la esfera 
internacional. Al respecto, tendrá que saber lidiar con las 
consecuencias de su emergencia sobre las relaciones transatlánticas; 
la energía como posible nueva área de rivalidad geopolítica; el peso 
en las instituciones internacionales; y, por último, la dimensión 
cultural y “su impacto en la naturaleza de la globalización que 
representará el auge asiático”, para lo cual puede que muchos países 
a nivel mundial no estén preparados. 
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Anexos 

 

Tabla 2. Crecimiento anual medio del PIB, 1980-2009 (en %) 

  1980-1990 1990-2000 2000-2009 

China 10,2 10,6 10,9 

India 5,8 6,0 7,9 

Brasil 2,8 2,9 3,6 

Rusia 2,8 -4,7 6,0 

EEUU 2,9 3,5 2,0 

Japón 4,0 1,3 1,1 

Alemania 2,1 1,5 1,0 

España 3,2 2,6 2,8 

Países de ingreso bajo y mediano 3,0 3,9 6,4 

Asia Oriental y Pacífico 7,8 8,5 9,4 

América Latina y el Caribe 1,8 3,3 3,8 

Asia meridional 5,7 5,6 7,3 

Países de ingreso alto 3,2 2,7 2,0 

Mundo 3,1 2,9 2,9 

Fuente: Banco Mundial, varios Informes sobre el desarrollo mundial. En: Bustelo, P. 
(29 de julio e 2011). La UE ante el auge económico de Asia-Pacífico. DT 15/2011. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBA
L_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt15-2011. 
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Tabla 3. Contribución al aumento del producto bruto mundial, dólares 
corrientes, 1980-2015 
 
(%)  

1980-1990 1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 

UE 29,6 14,6 39,5 14,4 16,9 

Japón 17,2 16,4 -0,9 5,2 4,1 

NEIA (1) 3,5 5,7 2,9 2,1 4,0 

EEUU 26,3 41,5 20,1 11,6 14,8 

China 1,6 8,1 7,9 20,9 18,6 

India 1,3 1,5 2,5 4,2 4,3 

Resto del mundo 20,5 12,3 28,0 41,6 37,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) Nuevas Economías Industriales Asiáticas (Corea del Sur, Taiwán, 
Hong Kong y Singapur). Fuente: Bustelo, P. (29 de julio e 2011). La UE 
ante el auge económico de Asia-Pacífico. DT 15/2011. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WC
M_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt15-2011. A partir 
de datos del FMI. 
 

 
 
 
Tabla 4. Peso en las exportaciones mundiales de mercancías, 1993-2010 (%) 
  1993 2003 2008 2009 2010 

Asia 26,1 26,2 27,6 29,4 31,5 

China 2,5 5,9 9,1 9,6 10,4 

India 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 

Japón 9,9 6,4 5,0 4,6 5,1 

EEUU 12,6 9,8 8,2 8,5 8,4 

América Latina y el Caribe 4,4 5,2 5,7 5,7 5,8 

UE 37,4 42,4 37,5 37,7 34,6 

Fuente: OMC. En: Bustelo, P. (29 de julio e 2011). La UE ante el auge 
económico de Asia-Pacífico. DT 15/2011.  
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM
_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt15-2011. 
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Tabla 5. Peso en las importaciones mundiales de mercancías, 1993-2010 (%) 
  1993 2003 2008 2009 2010 

Asia 23,6 23,5 26,3 27,4 29,9 

China 2,7 5,4 7,0 7,9 9,1 

India 0,6 0,9 1,8 2,0 2,1 

Japón 6,4 5,0 4,7 4,4 4,5 

EE.UU 15,9 16,9 13,5 12,7 12,8 

América Latina y el Caribe 5,2 4,8 5,7 5,5 5,9 

UE 36,1 41,8 38,8 37,4 38,8 

Fuente: OMC. En: Bustelo, P. (29 de julio e 2011). La UE ante el auge 
económico de Asia-Pacífico. DT 15/2011. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM
_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt15-2011 
 
 

Tabla 6. Peso en el comercio internacional de servicios, 1993-2008 (%) 

  Exportaciones Importaciones 

  1993 2008 2010 1993 2008 2010 

Asia 22,1 22,4 26,2 27,5 24,7 27,4 

China 1,6 3,7 4,6 2,1 4,4 5,5 

India 0,6 2,8 3,0 0,8 2,6 3,3 

China+ India 2,2 6,5 7,6 2,9 7,0 8,8 

EEUU 16,7 16,2 14,1 10,8 13,6 10,2 

Fuente: OMC. En: Bustelo, P. (29 de julio e 2011). La UE ante el auge 
económico de Asia-Pacífico. DT 15/2011.  
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM
_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt15-2011  
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Tabla 7. Evolución del consumo de energía, carbón y petróleo, 1990-2010 

  1990 % 2010 % Factor Aumento 
(valor)  

Aumento 
(%)  

Consumo de energía primaria (mtep)                

Asia 1.784,9 22,0 4.573,8 38,1 2,6 2.788,9 71,8 

China 684,9 8,4 2.432,2 20,3 3,6 1.747,3 45,0 

India 193,4 2,4 524,2 4,4 2,7 330,8 8,5 

China + India 878,3 10,8 2.956,4 24,6 3,4 2.078,1 53,5 

Mundo 8.120,3 100,0 12.002,4 100,0 1,5 3.882,1 100,0 

                

Consumo de carbón (mtep)  
              

Asia 825,2 36,9 2.384,7 67,1 2,9 1.559,5 118,0 

China 529,9 23,7 1.713,5 48,2 3,2 1.183,6 89,5 

India 107,8 4,8 276,6 7,8 2,6 168,8 12,8 

China + India 637,7 28,5 1.990,1 56,0 3,1 1.352,4 102,3 

Mundo 2.233,7 100,0 3.555,8 100,0 1,6 1.322,1 100,0 

                

Consumo de petróleo (mbd)  
              

Asia 13,81 3,5 27,24 31,2 2,0 13,43 64,0 

China 2,32 3,5 9,05 10,4 3,9 6,73 32,1 

India 1,21 1,8 3,32 3,8 2,7 2,11 10,1 

China + India 3,53 5,3 12,37 14,2 3,5 8,84 42,1 

Mundo 66,39 100,0 87,38 100,0 1,3 20,99 100,0 

                

Consumo de gas natural (mtep)  
              

Asia 139,1 7,9 510,8 17,9 3,7 371,7 34,2 

China 13,7 0,8 98,1 3,4 7,2 84,4 7,8 

India 10,8 0,6 55,7 1,9 5,2 44,9 4,1 

China + India 24,5 1,4 153,8 5,4 6,3 129,3 11,9 

Mundo 1.769,30 100,0 2.858,1 100,0 1,6 1.088,8 100,0 

Fuente: Bustelo, P. (29 de julio e 2011). La UE ante el auge económico de 
Asia-Pacífico. DT 15/2011.  
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM
_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt15-2011 
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Tabla 8. Inversión directa extranjera, 1990-2010 (millones de dólares y 
porcentaje) 

  1990  %  2008  %  2009  %  2010  % 

Asia  24.413  11,8  306.866  17,3  244.989  22,0  276.600  24,7  

China  3413  1,6  108.312  6,1  95.000  8,5  101.000  9,0  

India  237  0,1  40.408  2,3  34.623  3,1  23.700  2,1  

Hong Kong  3.257  1,6  59.621  3,4  48.449  4,3  62.600  5,6  

Singapur  5.574  2,7  10.912  0,6  16.809  1,5  37.400  3,3  

Japón  1.753  0,8  24.426  1,4  11.939  1,1  2.000  0,2  

América Latina y el Caribe  8.926  4,3  183.195  10,3  116.555  10,5  141.100  12,6  

UE  104.415  50,4  536.917  30,3  361.949  32,5  289.800  25,8  

EEUU  48.222  23,3  324.560  18,3  129.883  11,7  186.100  16,6  

Mundo  207.278  100,0  1.770.873  100,0  1.114.189  100,0  1.122.000  100,0  

Fuente: UNCTAD. En: Bustelo, P. (29 de julio e 2011). La UE ante el auge 
económico de Asia-Pacífico. DT 15/2011.  
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM
_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt15-2011 

 
 

Tabla 10. Principales poseedores de reservas en divisas, 2001-2011 
(millones de dólares) 

    Diciembre de 2001  Marzo de 2011  Factor 

1  China  212.200  3.045.000  14,3  

2  Japón  387.700  1.041.400  2,7  

3  Arabia Saudí  15.200  466.000  30,7  

4  Rusia  102.800  447.500  4,4  

5  Taiwán  122.200  347.200  2,8  

6  Corea del Sur  102.800  294.300  2,9  

7  India  44.900  274.300  6,1  

8  Brasil  35.900  307.100  8,6  

9  Hong Kong  111.200  261.700  2,4  

10  Singapur  74.900  230.738  3,1  

Fuentes: FMI y bancos centrales. En: Bustelo, P. (29 de julio e 2011). La UE 
ante el auge económico de Asia-Pacífico. DT 15/2011. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM
_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt15-2011 
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Gráfico 2 
 

 
 
Fuente: FMI. En: Bustelo, P. (29 de julio e 2011). La UE ante el auge 
económico de Asia-Pacífico. DT 15/2011.  
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM
_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt15-2011. 

 
Gráfico 3 

 

 
 
Fuente: FMI. En: Bustelo, P. (29 de julio e 2011). La UE ante el auge 
económico de Asia-Pacífico. DT 15/2011.  
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM
_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt15-2011. 
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Gráfico 4. 

 

 
 

Fuente: Bustelo, P. (29 de julio e 2011). La UE ante el auge económico de 
Asia-Pacífico. DT 15/2011.  
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM
_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt15-2011 
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Fuente: BAD (2012) 
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