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Presentación

Melba E. Falck Reyes
y José Jaime López Jiménez*

El archipiélago indonesio, con sus 
17,508 islas, es el más grande del 
mundo. Se extiende más de cinco 

mil kilómetros desde la isla de Sumatra 
en el oeste hasta la isla de Irian Jaya en 
el este. La principal característica de esta 
joven nación del sudeste asiático es su 
diversidad cultural, étnica y religiosa y su 
riqueza en recursos naturales. Después de 
Brasil, es el país que cuenta con la selva 
tropical más grande del mundo y con la 
mayor diversidad de vida animal y vegetal 
en el planeta.

Por su posición estratégica, las mi-
graciones provenientes desde la Mela-
nesia, India, Myanmar (Burma) y China 
contribuyeron a la diversidad étnica del 
archipiélago que cuenta con alrededor 
de 300 minorías que hablan más de 580 
dialectos, aunque desde hace 70 años el 
Bahasa Indonesia es la lengua oficial. En 
1511 los portugueses, en su búsqueda de 
especias, arribaron a Indonesia, seguidos 

de los españoles, quienes introdujeron el 
cristianismo a las islas. Dos siglos y medio 
después los holandeses tomaron control del 
territorio a través de la Compañía de las 
Indias Orientales, en tanto que los portu-
gueses mantuvieron el control de Timor 
del Este (actualmente Timor Leste). Fue 
en 1949, después de la ocupación por Japón 
(1942-1945) en la ii Guerra Mundial y bajo 
el liderazgo de Ahmed Sukarno, que los 
holandeses reconocieron la independencia 
de Indonesia. No obstante, continuaron 
controlando Papua del Oeste hasta 1962 
y los portugueses controlaron Timor del 
Este hasta 1975.

En las siguientes cuatro décadas de pe-
riodo independiente, Indonesia estuvo bajo 
el poder de dos gobiernos autoritarios. En 
1949, como líder del Partido Nacionalista 
Indonesio, Sukarno asumió la presidencia 
del país y se mantuvo en ella por 19 años 
hasta que transfirió el poder al general 
Suharto, el cual mantuvo el control guber-
namental por otras dos décadas hasta 1997 
cuando la crisis financiera en Asia golpeó 
duramente la economía de Indonesia. En 
este mismo año dio inicio una incipiente 
democracia al debilitarse el poder militar 
y adquirir relevancia las organizaciones 
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civiles. A partir de las enmiendas constitu-
cionales de 2002, el presidente, el vicepre-
sidente y los miembros del parlamento son 
elegidos directamente por el pueblo.

La crisis asiática y los tsunamis no 
han sido los únicos azotes al archipiélago 
indonesio. Los movimientos separatistas 
de algunas de sus provincias y el terro-
rismo también han traído inestabilidad 
social a esta nación. En 1999 el pueblo de 
Timor del Este (que al dejar de ser colo-
nia portuguesa fue invadido e integrado 
a Indonesia como una provincia más, la 
número 27) en un referéndum apoyó el 
movimiento independentista y obtuvo su 
total independencia en 2002. Por su parte 
en la provincia de Aceh, rica en petróleo y 
gas, desde mediados de los años setenta el 
Movimiento de Liberación de Aceh lucha 
por la independencia de esta región para 
establecer una república islámica. No fue 
sino hasta 2005 en que el movimiento se-
paratista llegó a un acuerdo de paz con el 
gobierno en el que éste reconocía mayor 
autonomía y elecciones libres en Aceh, a 
cambio de que los rebeldes dejaran las 
armas. Por otro lado, los fundamentalistas 
islámicos (Indonesia cuenta con la mayor 
población del mundo musulmán) hicieron 
estallar en 2002 una bomba en Bali, impor-
tante centro turístico indonesio, matando 
a 202 personas. Tres años después un de-
vastador tsunami arrasó con poblaciones 
enteras: perdieron la vida alrededor de 250 
mil personas; y en mayo de 2006 la Isla de 
Java sufrió un terremoto.

Con un territorio de dos millones de 
kilómetros cuadrados (similar en exten-
sión al de México) y con 223 millones 
de habitantes (el doble que la población 
mexicana) la economía de Indonesia se ca-
racteriza por una fuerte dependencia de los 
recursos naturales, sobre todo minerales, 
gas natural, petróleo y madera. La agri-

cultura representa todavía una alta pro-
porción del Producto Interno Bruto (pib), 
alrededor de 12 por ciento, en tanto que 
la industria constituye 46 por ciento y la 
diferencia corresponde al sector servicios. 
La mayor parte del empleo se genera en el 
sector agrícola: 46 por ciento de la fuerza 
de trabajo en ese sector denota una baja 
productividad. 

Durante los regímenes autoritarios, 
la economía de Indonesia, al igual que la 
de sus vecinos asiáticos creció a tasas de 
ocho por ciento anual; sin embargo, una 
fuerte dependencia de recursos naturales, 
un sector financiero débil y una profunda 
corrupción contribuyeron a que la crisis 
financiera de 1997 la afectara profunda-
mente. No obstante, en la última década, 
a pesar de la inestabilidad social y de la 
furia de la naturaleza contra su territorio, 
el país ha logrado ir recuperando su paso, 
con tasas de crecimiento de alrededor de 
5 por ciento a partir de 2000.

Después de siglos de colonización y de 
una corta vida independiente, la vulnerabi-
lidad económica de Indonesia se manifiesta 
en el bajo nivel de vida de su población. De 
los cinco países fundadores de la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático (asean), 
Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas e 
Indonesia, esta última es la que tiene el 
Índice de Desarrollo Humano más bajo 
(2003), ocupa el lugar 110 entre los países 
de desarrollo medio (México ocupaba en ese 
año el lugar 53 entre el grupo de desarro-
llo humano alto). Así, Indonesia enfrenta 
grandes desafíos para alcanzar el estadio 
de desarrollo que permita elevar el nivel 
de vida de su pueblo.

En este número de la revista, la sección 
de Análisis la conforman cinco artículos 
dedicados a Indonesia. En el primero de 
ellos, Barbara Leight examina la proble-
mática de la integración y desintegración 
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nacional y regional en el caso de las muje-
res indonesias, concretamente en la región 
de Banda Aceh —en el extremo norte de 
la isla de Sumatra—, como resultado de 
prácticas culturales ancestrales que han 
caracterizado las relaciones hombre/mujer 
y del aislamiento de esta región del resto 
del país y del mundo.

En el segundo artículo, Diana Serrano 
aborda el tema de las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) y su importancia en el 
crecimiento económico de Indonesia, enfo-
cándose en la problemática estructural que 
enfrenta este sector ante la ausencia de 
una eficiente política industrial y comercial 
que fomente la competitividad de la planta 
industrial en conjunto. Cecilia Escobedo 
analiza, en el tercer trabajo, a partir de di-
versos indicadores del empleo, los cambios 
que ha experimentado el mercado laboral 
de Indonesia en la última década, como 
resultado de las transformaciones econó-
micas y sociales internas y del entorno in-
ternacional, particularmente de la rápida 
urbanización, el desempleo y la migración 
laboral nacional e internacional. En la 
cuarta colaboración, Agustina Rodríguez 
trata sobre las condiciones que han propi-
ciado la apertura gradual del comercio de 
Indonesia y en el cual la autora hace un re-
cuento de los principales acontecimientos 
económicos que han afectado a la economía 
indonesa en las últimas dos décadas y los 
principales retos que enfrenta.

Concluye la sección dedicada a Indone-
sia con el artículo de Ana Bertha Cuevas, 
que expone la importancia de los bosques 
en la agenda política internacional y el 
manejo forestal de Indonesia en relación 
con el Protocolo de Kyoto y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. La autora destaca 
que, a pesar de los compromisos inter-
nacionales asumidos por Indonesia para 
aplicar prácticas de sustentabilidad, han 

podido más los intereses económicos en el 
manejo forestal, soslayándose los efectos 
negativos a largo plazo de las prácticas 
forestales nocivas.

En la sección de Temas varios del Pa-
cífico, Ernesché Rodríguez aborda algunos 
rasgos fundamentales de la economía 
japonesa, el colapso de la misma desen-
cadenado a principios de los años noven-
ta por el efecto burbuja, y las medidas 
aplicadas para salir paulatinamente del 
estancamiento económico con base en las 
reformas económicas implementadas por 
los sucesivos gobiernos. El autor enfatiza 
las principales medidas adoptadas, parti-
cularmente bajo los gobiernos de Junichiro 
Koizumi y Shinzo Abe, las cuales han im-
plicado drásticos cambios en el tradicional 
modelo de desarrollo económico japonés.

Por su parte, Catalina Velásquez 
examina en retrospectiva el proceso de 
participación de los trabajadores japoneses 
en la industria pesquera en la península 
de Baja California, quienes en asociación 
con trabajadores mexicanos le dieron un 
significativo impulso al desarrollo econó-
mico de la región. La autora concluye que 
los contratos-concesión entre mexicanos y 
japoneses para la explotación de los recur-
sos pesqueros de la región representaron 
un factor fundamental para que la pesca se 
convirtiera en una de las actividades más 
prósperas de la región, pero esta situación 
cambió radicalmente con la llegada de la  
ii Guerra Mundial.

En la sección Cooperación interna-
cional en la Cuenca del Pacífico, Roberto 
Hernández hace una revisión sobre el 
proceso de integración regional del este 
de Asia, como parte de los esfuerzos de 
liberalización comercial posteriores a la ii 
Guerra Mundial, particularmente desde 
los años noventa, con la puesta en marcha 
de los tratados comerciales preferenciales. 
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El autor aborda, con base en algunos en-
foques teóricos en torno al fenómeno de la 
regionalización, el proceso y los principales 
logros de la integración económica en el 
este de Asia.

Finalmente, las secciones Noticias de 
la Cuenca del Pacífico y Ecos del Pacífico en 

México dan cuenta de los sucesos de mayor 
relevancia en la región y que se consideran 
de cierta importancia para nuestro país. 
Los dos últimos apartados dan a conocer 
las adquisiciones bibliográficas recientes y 
las actividades académicas realizadas por el 
Departamento de Estudios del Pacífico.
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