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Resumen 

Siendo un lugar donde convergen factores sociales, económicos, políticos, 
culturales, tecnológicos y ambientales, la región ha dado cabida a la integración 
económica como respuesta al acelerado proceso de globalización. En este 
contexto, el regionalismo cumple un rol trascendental en las relaciones 
internacionales. En el caso de Asia-Pacífico, se ha concebido el denominado 
regionalismo abierto, cuyo objeto es mejorar el intercambio económico regional. En 
el presente trabajo se precisará sobre las generalidades, perspectivas y retos del 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, como mecanismo mediante el cual 
se han establecidos los alcances y concretados los beneficios del regionalismo 
abierto. 
 
Palabras clave: integración, regionalismo abierto, APEC. 
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Introducción 
 
La aceleración de los flujos de inversión y comercio, el fuerte estímulo a la 
cooperación económica y el protagonismo emergente surgido en Asia-Pacífico han 
sido posibles gracias a la comprensión de las ventajas regionales, la coexistencia 
pacífica y la creación de mecanismos multilaterales que, en su conjunto, han 
impulsado el crecimiento económico, la cohesión política y el desarrollo de la región, 
generando al mismo tiempo un clima de competitividad.  
 
Si bien la visión benigna de una región pacífica y prospera fue reforzada por el 
desarrollo de mecanismos multilaterales como el Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), las variaciones culturales y civiles, la lucha por el poder, la 
complejidad geopolítica y la influencia de las grandes potencias de la región obligan 
a definir una perspectiva estratégica de Asia-Pacífico. Bajo este contexto, las 
diversas economías han dado lugar a la cooperación, la cual no ha sido sólo 
económica, sino también política, tecnológica y ambiental llevando entonces a la 
configuración de verdaderos espacios regionales donde se maximizan las 
estrategias y los beneficios a través de la integración. Al respecto, el regionalismo 
abierto ha trazado las líneas para conducir a las economías hacia una nueva forma 
de integración que, en el ámbito de la globalización, permite hacer frente a los retos 
del siglo XXI relacionados con el comercio, la inversión, la seguridad, el medio 
ambiente, la tecnología y la innovación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, en el presente ensayo se analizará brevemente el 
concepto de regionalismo abierto y sus generalidades en las economías de Asia-
Pacífico. En un segundo plano, se expondrá de forma concreta el papel que 
desempeña el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la 
aplicación y extensión del regionalismo abierto. Como tercer apartado, se 
dilucidarán en forma concreta las principales perspectivas para el crecimiento de la 
región, así como los retos que habrán de sortearse para garantizar el desarrollo 
próspero y equilibrado. Finalmente, se presentarán las conclusiones pertinentes. 
 
Integración económica, región y regionalismo abierto 
 
Tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial, los países reordenaron el 
panorama global para alcanzar su recuperación y crearon, así, diversos grupos 
regionales encaminados al desarrollo de sus integrantes. Era difícil pensar que un 
país por sí solo pudiese lograr su re estabilización, por lo que surgieron posturas 
respecto a la apertura en su sentido más amplio. Fue así como la economía mundial 
atestiguo el inicio de una nueva etapa, en la que la integración económica jugaría el 
rol más importante para el desarrollo. 
 
La integración de varios países constituye un proceso complejo (Maesso, 2011: 
120). Al respecto, Tugores Ques (2002:173) considera que “...la integración 
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económica es el proceso mediante el cual los países van eliminando las barreras 
comerciales, limitaciones a los movimientos de factores, políticas microeconómicas 
industriales, alteraciones de los tipos de cambio y políticas macroeconómicas 
autónomas, es decir, todo aquello que establece diferencias respecto a lo que sería 
una economía mundial”. Dicho de otra manera, la integración económica es el 
producto de la búsqueda de un mayor desarrollo económico, entendiéndose como 
un proceso para eliminar las restricciones existentes en el comercio internacional, 
promover la inversión y agilizar la movilidad de factores de producción. Así las 
cosas, en el entendimiento que la integración tiene efectos positivos en el 
estrechamiento de las condiciones del desarrollo económico entre los países 
participantes, es muy frecuente que esta se dé entre países de una misma región.  
 
Una región es una construcción social e histórica ubicada en un espacio (Viales, 
2010: 160).  Según Jiménez (2001), es una categorización operacional que permite 
estudiar e intervenir espacialmente (en Sanabria, 2007). Podemos definirla 
someramente como un lugar donde convergen factores sociales, económicos, 
políticos, culturales, tecnológicos y ambientales que, con su carácter temporal y 
espacial, son acogidos por una forma de gobierno que regula la interacción de los 
distintos actores sociales que conforman su población. Con base a esta definición, 
el regionalismo se refiere a la desproporcionada concentración de los flujos 
económicos o la coordinación de las políticas económicas exteriores entre un grupo 
de países que guardan proximidad geográfica. Otros autores como Charles 
Kupchan, sostienen que una región está conformada por los estados con un sentido 
compartido de identidad comunal (Mansfield, 1997: 3-4), por lo que su cercanía 
geográfica no es condicionante.  
 
En 1994, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), 
presentó al regionalismo como un efectivo proceso de creciente interdependencia 
económica (Morales, 2007) a nivel regional promovido, tanto por acuerdos 
preferenciales de integración como por otras políticas, en un contexto de 
liberalización y desregulación orientados a mejorar la competitividad de los países 
de  la región y, en la medida de lo posible, constituir las piedras angulares de una 
sociedad más abierta y transparente de la economía internacional (Kuwayama, 
1999: 8). De tal suerte, el regionalismo juega hoy en día un papel fundamental en 
las relaciones internacionales (Rodríguez, 2012:). Con base a Henry Halizak (1996), 
el regionalismo, connota la antítesis de la autarquía y del unilateralismo, debido a 
que incorpora la promoción de la cooperación interregional en detrimento de las 
acciones unilaterales (Rodríguez y Ochoa, 2014: 80). 
 

Ahora bien, durante la última década, el movimiento hacia el regionalismo se 
ha convertido en una constante pese a las críticas derivadas de sus posibles efectos 
negativos como la desviación del comercio y la desaceleración de los flujos de 
inversión. Sin embargo, como señala Bergsten (1997: 87), la única conclusión 
irrefutable es que la relación entre el regionalismo y la globalización depende de la 
gestión del proceso por los principales países involucrados. Así las cosas, hay 
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muchos factores que están detrás de los bríos recientes del regionalismo. A decir 
de Schiff y Winter (2003: 6-9), en forma explícita o implícita, los objetivos principales 
del regionalismo son:  
• Implementar mejores políticas para incentivar los procesos democráticos y los 
vínculos con inversionistas nacionales y extranjeros;  
• Obtener un acceso más seguro a los principales mercados;  
• Alcanzar la eficiencia a través de mercados más amplios, una mayor 
competitividad, y el acceso a las tecnologías e inversiones extranjeras;  
• Mantener la soberanía;  
• Esparcir el sistema multilateral de manera más rápida y profunda en determinadas 
zonas;  
• Coadyuvar con la estabilización y prosperidad de los países vecinos, tanto por 
razones altruistas como para evitar los desbordamientos de los disturbios y la 
población;  
• El temor a ser excluidos de los procesos regionales. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el regionalismo puede entenderse de dos 
maneras: desde lo económico y desde lo político. En cualquiera de los dos casos, 
el regionalismo supone la implementación de políticas multilaterales donde los 
beneficios han de redundar en la región. No obstante, y según Mansfield (1997: 16), 
están quienes sostienen que el regionalismo amenaza con fragmentar en bloques 
el sistema multilateral de comercio y, en el otro polo, se encuentra la opinión más 
benigna de que los acuerdos regionales son compatibles con el orden multilateral y 
pueden constituir un camino hacia una integración más profunda. En el caso de la 
propuesta de Asia-Pacífico, se ha concebido el denominado regionalismo abierto. 
 
El concepto de regionalismo abierto se sugirió por primera vez en 1980, dentro del 
Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC, por sus siglas en inglés). 
Éste representa una estrategia general para mejorar los beneficios de la 
liberalización regional sin poner en peligro la vitalidad del sistema multilateral 
(Kuwayama, 1999: 9). En este tenor, las economías del sudeste asiático no tardaron 
en adoptar el concepto dentro de sus políticas de integración, buscando con ello la 
extensión de los beneficios regionales hacia terceros, con los cuales no había una 
relación precisada. Bergsten (1997: 83) señala que el regionalismo abierto 
representa un esfuerzo por resolver uno de los problemas centrales de la política 
comercial contemporánea: cómo lograr la compatibilidad entre la explosión de los 
acuerdos comerciales regionales en todo el mundo y el sistema de comercio 
mundial plasmado en la Organización Mundial del Comercio (OMC).  

 
En el ámbito económico, el regionalismo abierto tiene por objeto mejorar el 

intercambio económico regional, sin transgredir los requisitos de la OMC o sin 
discriminar a terceros. Así mismo, en el ámbito político, este enfoque se extiende a 
otras áreas como la seguridad e implica un esfuerzo para la construcción óptima de 
acuerdos regionales. Empero, en contraste con el caso de la Unión Europea o el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la vinculación económica entre los 
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países de la región de Asia-Pacífico ha crecido con algunas instituciones dirigidas 
por los gobiernos regionales bajo esquemas de integración. Por tanto, esta 
integración regional se puede expresar como "la integración impulsada por el 
mercado", lo que significa que la interdependencia económica en la región ha 
sucedido de forma natural en el proceso de crecimiento económico (Kuwayama, 
1999: 22). 
 
Tratando de clarificar la significancia del regionalismo abierto para las economías 
de Asia-Pacífico, en el siguiente apartado se precisará sobre el mecanismo 
mediante el cual se han establecidos sus alcances y concretados sus beneficios: el 
APEC. 
 
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 
 
Asia ha sido una región abierta a la economía mundial y ha jugado un papel central 
en la división del trabajo y el comercio global (Molina y Regalado, 2014: 2). Los 
cambios acentuados en las últimas en las décadas de 1980 y 1990 impusieron, ante 
todo, la necesidad de crear estructuras para blindar el regionalismo. El 
estrechamiento de las relaciones económicas entre las economías de Asia-Pacifico 
hizo posible el surgimiento del APEC en 1989. Teniendo entre sus antecedentes a 
la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo del Pacífico (PAFTAD) y al Consejo de 
Cooperación Económica del Pacífico (PECC), establecidos en 1968 y 1980 
respectivamente, el APEC surgió en Canberra, Australia como un foro 
intergubernamental de diálogo informal teniendo como testigos a las 12 economías 
fundadoras: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, 
Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Tailandia.  
 
Durante la primera Reunión Ministerial del APEC (1989), se presentó oficialmente 
la idea de regionalismo abierto al rechazar el camino de la construcción de un 
bloque comercial. De esa manera, el APEC ha sostenido su apoyo inequívoco a un 
sistema de comercio libre y abierto y, con el pasar de los años, se reconoce que tal 
foro ha enmarcado una significativa zona de influencia que coincide con los patrones 
de la actividad económica internacional. Y es que, para comprender su 
envergadura, las economías del APEC representan el 40% de población mundial, 
contribuyen con el 60% del producto interno bruto mundial, aportan el 50% del 
comercio internacional e incluye a tres de las economías más grandes del mundo 
(Estados Unidos, Japón y China). 

 
Teniendo como principios fundamentales el voluntarismo y el regionalismo abierto, 
las acciones y metas del APEC promueven una liberalización gradual del comercio 
y la inversión insistiendo, al mismo tiempo, en la cooperación económica y técnica 
para impulsar políticas nacionales tendientes a la integración regional dentro de una 
economía altamente globalizada. Así las cosas, el APEC opera como un foro 
económico multilateral de cooperación y comercio. Al paso del tiempo, y gracias al 
aglutinamiento de potencias económicas y economías emergentes, el APEC se 
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constituye de 21 economías1 convirtiéndose, además, en el principal mecanismo 
promotor de comercio y cooperación económica a nivel regional basado en el 
voluntarismo. 

 
Por lo anterior, es necesario analizar brevemente sus retos y perspectivas en la 
práctica del regionalismo abierto.  
 
Perspectivas, retos actuales y futuros del regionalismo abierto en Asia-
Pacífico 
 
Históricamente la enorme expansión del comercio y las inversiones, así como la 
profundización de la integración entre las economías de Asia-Pacífico, ha sido 
impulsada por las fuerzas del mercado, por lo que los acuerdos regionales 
intergubernamentales y las instituciones han contribuyó poco o nada (Garnaut, 
2004: 3-4) a una correcta divergencia regional entre las economías asiáticas y 
latinoamericanas. Bajo esta perspectiva, las relaciones económicas entre Asia y 
América Latina han sido más bien débiles y favorables para el primero. Este déficit 
comercial se explica por las diferencias de productividad y por el poco valor 
agregado de los productos de exportación, en su mayor parte agropecuarios y 
agroindustriales. Así, y de manera general, se puede considerar que las relaciones 
comerciales han sido escasas, teniendo en cuenta el carácter virtualmente 
fronterizo de la región Asia-Pacífico. No menos importante, y en atención a los 
problemas actuales de piratería, narcotráfico, terrorismo y triangulación de 
mercancías, el comercio en la región no debe descuidar la ineludible misión de 
garantizar la integridad de los controles fronterizos, la armonización de las 
regulaciones aplicables, la participación de las pequeñas y medianas empresas en 
las cadenas globales de valor, la simplificación de los procedimientos aduaneros y 
la estandarización de requisitos de información, tanto para controlar el flujo de 
bienes como para hacer prevalecer la seguridad,  

Pero estas no son las únicas preocupaciones para los alcances del promulgado 
regionalismo abierto en el marco de la integración en Asia-Pacífico. De hecho, aún 
quedan retos por sortear. En forma paralela al regionalismo en Europa y América 
del Norte, el regionalismo transpacífico tiene que mirar en forma introspectiva su 
proceso de integración económica. Si bien el APEC ha mostrado un relativo éxito 
reconociendo que el desarrollo económico, político y social es integral, la región 
debe de solidificar algunos temas de interés comunitario como el caso del Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (TPP), la seguridad y la protección social, además del 
crecimiento de la economía China, la estabilidad interna de Japón y la presencia de 
Estados Unidos en sus relaciones. Así las cosas, una cuestión fundamental para la 
región Asia-Pacífico, antes de examinar sus perspectivas y su capacidad para hacer 
frente a los retos del futuro, es coordinar la voluntad política y el compromiso 

                                                           
1 China, Hong Kong y Taiwán se unieron en 1991. En 1993, México y Papúa Nueva Guinea se unieron al foro, 
seguidos de Chile en 1994. Por último, Perú, Rusia y Vietnam se integraron en 1998. 
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recíproco en aras de marchar hacia una integración adecuada que redunde en los 
beneficios interregionales. 

En un intento por maximizar los compromisos y beneficios, Bergsten (1997: 99) 
recomienda al APEC adoptar una fórmula de cuatro partes para abrir el 
regionalismo: 

x Extender en la mayor medida posible la liberalización unilateral,  
x Enfatizar el compromiso de continuar con la reducción de barreras a los 

países no miembros, mientras que se liberaliza internamente sobre la base 
de la nación más favorecida,  

x Preservar la voluntad de ampliar la liberalización regional para los no socios 
sobre una base mutuamente recíproca  

x Reconocer que cualquier individuo miembro del APEC puede extender 
unilateralmente la liberalización para los no socios, de forma condicional o 
incondicional.  

 
Finalmente, tal como sugiere Garnaut (2004: 9), la idea del regionalismo abierto es 
que cada economía se beneficie de su propia liberalización. Por ello, la creación de 
acuerdos comerciales en el marco de las relaciones Asia-Pacífico debe ir más allá 
de la consolidación de mercados para las exportaciones, pues ante todo deben 
erradicar la desviación del comercio, generar empleo y atraer la inversión. Además, 
en esta coyuntura integradora se debe propiciar el espacio para la transferencia de 
tecnología, la ampliación de infraestructura, la formación de recursos humanos, el 
mantenimiento de la paz –sobre todo ante la cuestión nuclear y armamentista-, el 
establecimiento de alianzas para el desarrollo sustentable y la cooperación técnica 
que coadyuve al equilibrio, la estabilidad y la confianza. 
 
Conclusiones 
 
La integración manifestada en el sudeste asiático en las primeras décadas de la 
posguerra, constituyo el inicio de un puente regional hacia el desarrollo. En la 
escalada industrial, el equilibrio y la estabilidad de los países asiáticos les 
permitieron abonar en un proyecto regional que les permitiese competir en los 
mercados internacionales haciendo uso de las ventajas competitivas. El proceso de 
integración, entonces, fue manifestado bajo un profundo sentimiento regional. Poco 
después de dos décadas, y ante lo sucesos económicos y políticos del decenio de 
los 80´s, los países de región asiática ampliaron sus lazos en el Pacífico para 
conformar el APEC, mecanismo cuyas funciones básicas han sido mantener el 
crecimiento y el desarrollo económico regional, maximizar las ganancias positivas 
derivadas del flujo de bienes y servicios fortaleciendo, al mismo tiempo, el comercio 
multilateral. Basado en este relativo éxito de integración, y tomando en cuanto el 
espíritu del regionalismo abierto, las economías de Asia-Pacífico enfrentan hoy en 
día el reto por converger en un mismo sistema económico.  
 
De esta forma, si bien el APEC se encuentra constituido por economías muy 
distintas, con niveles económicos diversos y lejanos culturalmente, en este período 
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de crisis se deben efectuar los ajustes necesarios para la consecución de una meta 
común. En este orden, sólo reconociendo las limitaciones y haciendo una crítica 
auto constructiva a la conducción de la política económica, los países de Asia-
Pacífico pueden ampliar los flujos de comercio e inversión no sólo de una manera 
más activa y dinámica, sino también equitativa y equilibrada.  
 
Si bien es cierto que en la región imperan problemáticas de seguridad y 
mantenimiento de la paz, también es cierto que la coexistencia y el aprendizaje 
pueden brindar útiles herramientas para la ampliación del comercio y la inversión, 
que clarifiquen una estrategia tangible sobre el crecimiento y desarrollo regional en 
un mundo globalizado. 
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