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Revisión histórica del aporte 
del sudeste asiático a la cooperación sur-sur: 

Los casos de la asean y Tailandia

A Historical Perspective of the Southeast Asian 
Contribution to South-South Cooperation:

The Cases of asean and Thailand

Yair Candelario Hernández Peña1

Kenia María Ramírez Meda2

Resumen

La cooperación sur-sur (css) es una modalidad de coopera-
ción internacional compuesta, a su vez, por tres pilares: el 

de diálogo político, el de la firma y concertación de acuerdos 
comerciales y de integración, y el de la cooperación financiera y 
técnica (Díaz, 2015); llevada a cabo por los países en desarrollo, 
muchos de ellos se localizan geográficamente en el sur global.

Históricamente la css se ubica en tres momentos: el pri-
mero surgido en 1955 en la Conferencia de Bandung, Indone-
sia, y liderada por países de África y Asia, tal momento buscaba 
posicionamiento político ante un contexto de descolonización y 
de Guerra Fría, en cuyo periodo se desarrollan sucesos llevados 
a cabo por países que pretendían un nuevo orden económico 
internacional; luego surge un segundo momento en 1978 con el 
del Plan de Acción de Buenos Aires, el cual viene de la mano de 
sucesos de crisis económica y, por tanto, la visión que se plasma 
por los países que asisten al evento de Naciones Unidas que fa-

1 Profesor en la Universidad Autónoma de Baja California. Mexicali, Baja California, 
México. Email: yair.hernandez@uabc.edu.mx.

2 Profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Uni-
versidad Autónoma de Baja California. Mexicali, Baja California, México. Email: 
kenia@uabc.edu.mx.
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cilita dicho Plan es meramente de asistencia técnica; finalmente 
el tercer momento aparece después del año 2000, cuando vuelve 
a resurgir junto a la cooperación técnica, económica y financie-
ra, así como un nuevo dialogo político (más incluyente y multi-
dimensional) y donde la cooperación no se entiende solamente 
en el ámbito de la economía. Entonces, en este artículo se pro-
pone revisar las aportaciones de los países del sudeste asiático 
—tanto agrupados en organizaciones con historia como la Aso-
ciación de Naciones del Sudeste Asiático (asean, por sus siglas 
en inglés) o mediante casos como el de Tailandia, que registra en 
1953 las primeras formas de css—, que permitan determinar el 
aporte de esta subregión, tanto en la práctica como en el discur-
so a la historia de la css, pues es una subregión que muchas 
veces se olvida en la literatura de la cooperación internacional. 
Ello mediante un enfoque histórico y con revisión documental 
sobre literatura especializada.

Palabras clave
Cooperación sur-sur, sudeste asiático, Tailandia, asean.

Abstract

South-South cooperation (css) is a form of international coope-
ration, composed in turn of three pillars; the pillar of political 
dialogue, that of the signing and conclusion of trade and integra-
tion agreements, and the last one of financial and technical coo-
peration (Díaz, 2015); carried out by developing countries, many 
are geographically located in the Global South. Historically, the 
css is identified by three moments in time, the first emerged in 
the Bandung Conference, Indonesia in 1955, and was led by 
countries from Africa and Asia. Such a moment sought politi-
cal positioning in a context of decolonization and Cold War. In 
this period a series of events carried out by countries seeking a 
New International Economic Order are carried out; then a se-
cond moment arises, with the Plan of Action of Buenos Aires in 
1978, which comes accompanied by events of economic crisis, 
therefore the vision that is shaped by the countries that atten-
ded the United Nations event which facilitates said Plan , is a 
vision merely of technical assistance; and finally, the third mo-
ment appears after the year 2000,when it resurfaces, along with 
technical, economic, and financial cooperation, as well as a new 
political dialogue that is different, more inclusive and multidi-
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mensional, in which cooperation is not only understood in the 
field of economics.

Thus, this article, proposes to review the contribution of 
Southeast Asian countries, both grouped in organizations with 
history such as the Association of Southeast Asian Nations 
(asean) or through cases such as Thailand, which registers, in 
1953, the first forms of ssc; to determine the contribution of this 
subregion both in practice and in the discourse on the history 
of ssc, since it is a sub-region that is often forgotten in the lite-
rature of international cooperation. This is through a historical 
approach and with a documentary review of specialized literature 
on the subject.

Keywords
South-South cooperation, Southeast Asia, Thailand, asean.

Introducción

El sudeste de Asia cada vez tiene mayor protagonismo en las 
agendas exteriores de los países, y ha ido presentando, a lo lar-
go del tiempo, un destacado desarrollo y crecimiento económico 
que lo posiciona como un objeto de estudio relevante.

Ante la poca información sobre el tema, este artículo estu-
dia las aportaciones que los países del sudeste asiático en mate-
ria de css, a través de un enfoque histórico y mediante la revisión 
documental. En este sentido se pretende responder a la pregunta 
¿cómo ha sido la css llevada a cabo por los países del sudeste 
asiático? Para ello cabe mencionar que la css es definida como: 

Una manifestación de solidaridad entre pueblos y 
países del Sur que contribuye al bienestar de las poblacio-
nes, su independencia colectiva y el logro de los objetivos 
de desarrollo acordados internacionalmente. […] Se lleva a 
cabo a través de un marco de colaboración amplio en las 
esferas política, económica, social, cultural, medioambien-
tal y técnica (onu, s.f.)

Como primer acercamiento, en un primer apartado, de-
finiremos a qué nos referimos con sudeste asiático, donde sin 
entrar al debate de por qué es o no una región o subregión se 
describirán sus características principales. Posteriormente y 
para un mejor entendimiento, en la sección Breve referente his-
tórico y conceptual sobre la css se define dicho término y se des-
taca su origen, evolución y filosofía principal.
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Un tercer apartado aborda los aportes de la región en cuan-
to a css, específicamente los casos de asean y Tailandia, asimis-
mo se realiza una esquematización sobre la css por momentos 
históricos, lo que da pie al último apartado, donde se concluye el 
trabajo con reflexiones finales y hallazgos principales.

Contextualización de la subregión

Cabe señalar que no es menester de esta investigación entrar en 
el debate respecto al concepto de sudeste asiático y los elemen-
tos que comparten o deberían de compartir los países que son 
categorizados en este término; sin embargo, para poder abordar 
el tema es necesario realizar una contextualización de la zona 
de referencia a la cual pertenecen y se enmarcan los Estados y 
actores, objeto de estudio de este artículo, con el fin de conocer 
sus particularidades y analizar si éstas ejercen una influencia 
importante en las formas en que ejercen la css. En este sentido 
y de manera muy clara, Antolínez et al. (2011: 85) abordan la 
complejidad de realizar un análisis a un conjunto de países con 
características como las de esta región, puesto que el simple 
criterio de su geografía y posicionamiento continental no aporta 
suficientes elementos para su comprensión, aunado al hecho de 
que se trata de una región heterogénea en términos culturales, 
étnicos y religiosos, y no existe homogeneidad en los modelos 
económicos dominantes en cada uno de los países, ni en su for-
ma de inserción en los mercados internacionales.

De manera general se tiene que el sudeste asiático es una 
región que integra una geografía muy diversa, conformada prin-
cipalmente por la península de Indochina y dos archipiélagos 
con miles de islas. Integra Estados de gran extensión territorial 
tales como Indonesia, Myanmar y Tailandia así como micro-es-
tados como Brunei, Singapur y Timor Oriental.

Retomando lo expuesto por Florencia (2011), quien afirma 
que esta región se compone por 11 países con muchas diferen-
cias entre sí: Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, 
Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam. 

A pesar de la gran heterogeneidad de la región, existe una 
identidad común de la región, altos niveles de cooperación polí-
tica y económico intrarregional desde los años noventa, además 
se consolidó la noción del sudeste asiático como región, al crear-
se la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (asean).
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La asean, fundada en 1967, cuenta actualmente con 10 
países miembros: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tai-
landia, Brunei, Vietnam, Laos, Camboya y Myanmar:

Con objetivos y propósitos orientados a la coopera-
ción en los ámbitos económico, social, cultural, técnico, 
educativo y de otra índole y en la promoción de la paz y 
estabilidad de la región mediante el respeto permanente a 
la justicia y el estado de derecho y la adhesión a los princi-
pios de la Carta de Naciones Unidas (asean, s.f.).

Cabe mencionar que, aunque esta región destaca por ser 
compleja al abarcar países tan distintos —cultural, ideológica 
y políticamente—, lo que la hace importante es que se trata de 
una eminente voluntad de Estados, prospera económicamente y 
con gran tendencia a la cooperación.

Breve referente histórico y conceptual 
de la cooperación sur-sur

Como es sabido, la css surgió como contraposición al predomi-
nio de las relaciones norte-sur en la cooperación internacional, 
puesto que se caracterizaban por ser relaciones asimétricas.

Como bien señala Ayllón (2009: 191), no es posible alu-
dir a este concepto y entender su lógica sin hacer referencia al 
surgimiento de la conciencia del sur y su manifestación en las 
relaciones internacionales a partir de la Conferencia de Ban-
dung en 1955, puesto que es en este contexto en el que surge la 
solidaridad entre los países en desarrollo como una herramien-
ta y objetivo, convirtiéndose así en el punto de inicio del diálogo 
político entre estos países que puso en manifiesto la necesidad 
de articulación para minimizar las asimetrías del sistema in-
ternacional presente en la Guerra Fría. De tal manera que se 
pretendía obtener mayor poder de negociación en los foros mul-
tilaterales, reforzar relaciones bilaterales existentes y gestionar 
nuevas relaciones alejadas de la dimensión norte-sur que mar-
caba una orientación política y geoestratégica en las políticas de 
ayuda al desarrollo, basadas en el autointerés de las principales 
potencias de la época. 

Tras una serie de eventos y demandas encaminados a esta 
nueva orientación de las relaciones internacionales, en 1978 se 
llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, la Conferencia Mundial 
sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (ctPd), 
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donde —como resultado final— los países asistentes adoptaron 
el Plan de Acción de Buenos Aires y se consolidó el concepto de 
css. En palabras de Colacrai et al. (2009: 8):

Una singularidad de la reunión de Buenos Aires en 
1978 fue la laxitud o amplitud con la que se definieron las 
propiedades de la CTPD. De alguna manera se abrió el ca-
mino para que la relevancia de la cooperación técnica ra-
dicara no sólo en su contenido, sino en el simple hecho de 
implicar una actividad conjunta entre los gobiernos de la 
región.

Por ello el Plan de Acción de Buenos Aires se considera un 
elemento clave para la consolidación de la css, puesto que es la 
primera vez que se alude al término de cooperación horizontal y 
se hace hincapié en la cooperación entre países en desarrollo.

De esta manera se demostró la importancia de las colabo-
raciones y cooperaciones en la región, valorando la importancia 
de las relaciones sur-sur, además incorporó en su práctica prin-
cipios básicos de las relaciones internacionales.

Lo que dio como resultado que la css surgiese como una 
modalidad de la cooperación internacional con características 
propias, entre ellas su principio de incondicionalidad de la ayu-
da, destaca por su posibilidad de generar ganancias para ambas 
partes en la relación de cooperación. Ayllón (2009: 192) señala 
las siguientes:

La no interferencia en asuntos internos; la mayor 
sensibilidad a contextos específicos; la igualdad entre paí-
ses socios; el respeto a su independencia y a la soberanía 
nacional; la promoción de la auto-suficiencia; la diversi-
ficación de ideas, abordajes y métodos de cooperación; la 
ausencia de condicionalidades explícitas; la preferencia 
por el empleo de recursos locales que genera elementos 
más amplios de apropiación; su mayor flexibilidad, sen-
cillez y rapidez de ejecución; su carácter “desvinculado” 
al no implicar compra de bienes y servicios en el país ofe-
rente; la adaptación a las prioridades nacionales; la pre-
servación de la diversidad y la identidad cultural y, entre 
muchos otros atributos, su menor coste y mayor impacto.

Así, en palabras de Oddone y Martin (2014: 82), la css se 
fundamenta: 

En la asociación horizontal entre países que enfren-
tan desafíos de desarrollo similares a nivel nacional y glo-
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bal, lo que facilita la adecuación de las demandas a una 
serie de necesidades comunes y sus respuestas a través 
del intercambio de conocimientos, estrategias y prácticas, 
así como en la mejora general de capacidades institucio-
nales en condiciones de reciprocidad y respeto, toda vez 
que el aprendizaje mutuo permite compartir modelos de 
gestión ya implementados por otros pares.

Sin embargo, como bien señala Ranucci (2016), en el contex-
to de los noventa donde se da fin de la Guerra Fría, hay un evidente 
avance de la globalización, pues los países comienzan a implemen-
tar políticas neoliberales y, ante los graves problemas económicos 
de los países en desarrollo, se diluyen los esfuerzos provenientes 
del sur que se habían gestado anteriormente, por lo que la coope-
ración internacional se rigió bajo la óptica asistencialista.

En el año 2000 comienza a diseñarse la nueva arquitectu-
ra de la cooperación internacional que buscaba responder a los 
desafíos de la nueva realidad internacional, donde comenzó a 
priorizarse a aquellos países menos adelantados o de renta baja, 
disminuyendo la ayuda oficial para el desarrollo (aod) destinada 
a los países de renta media.

A partir de la entrada del nuevo milenio comienzan a lle-
varse a cabo muchas conferencias sobre la css, que abordan 
este instrumento como una herramienta para la eficacia de la 
ayuda y la financiación al desarrollo, a manera de ejemplo se 
tiene la Conferencia internacional sobre el financiamiento para el 
desarrollo en Monterrey (2002), la Conferencia de alto nivel sobre 
css en Marruecos (2003) y la II Conferencia de alto nivel sobre 
css en Doha (2005), entre otras.

En cuanto a la definición y delimitación conceptual de css, 
existe un debate al respecto, pero para efectos de este trabajo se 
hará uso de la definición proporcionada por la Unidad de css del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que 
señala que se trata de “un proceso por el cual dos o más países 
en desarrollo adquieren capacidades individuales o colectivas a 
través de intercambios cooperativos en conocimiento, recursos y 
know how tecnológico” (citado por Ayllón, 2009: 192).

Por ende, la importancia de la css radica en el hecho de 
que se considera un instrumento que impulsa el intercambio 
de experiencias entre países que comparten realidades y obstá-
culos similares en busca del mutuo beneficio, y que tiene como 
base la solidaridad y el respeto.
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De tal manera que la css ha adquirido a través del tiempo 
modalidades, ya sea en términos sectoriales (técnica, económi-
ca, política) o por el número de actores (bilaterales, trilaterales, 
regionales, multilaterales).

Aporte del sudeste asiático a la css

Ahora bien, el sudeste asiático ha sido una región que ha apor-
tado bastante a la css. En un documento de trabajo presenta-
do por el Programa iberoamericano para el fortalecimiento de la 
cooperación sur-sur (2014) se expone de manera muy clara que:

Gran importancia tienen también los procesos in-
tegradores, fundamentalmente de naturaleza económica, 
que comenzaron a nivel regional, muchos de los cuales se 
mantienen en la actualidad. Estos constituyen una diná-
mica de retroalimentación con la cooperación sur-sur. La 
integración regional fomenta la cooperación sur-sur y esta 
incrementa las relaciones entre países, lo cual favorece a 
su vez la integración regional.

De esta manera se tiene que en Asia las primeras accio-
nes de css fueron llevadas entre Tailandia y sus vecinos; con la 
India y el diseño de su programa de cooperación técnica; y Chi-
na iniciando procesos de cooperación con África, comenzando a 
destacar como donantes de la cooperación técnica. 

Asimismo se destaca la importancia de la integración regio-
nal impulsada por asean, que demuestra intentos de asociacio-
nismo de la región y la creación del Banco Asiático de Desarrollo 
(adb) en 1965, el cual facilitó el acceso al crédito en la zona. 

Cabe destacar la importancia regional de la asean como 
motor principal de la economía de manufactura y de la indus-
tria de la transformación, así como de la economía de cuarta 
generación liderada por China, bloque del cual surge una de las 
iniciativas más importantes en aras de apuntalar el proceso de 
integración (particularmente la productiva) en el sudeste asiá-
tico: el Banco Asiático de Integraciones e Infraestructura (baii). 
Se observa que en el marco de la asean y el baii no sólo se for-
talece un proceso de integración económica, productiva y de in-
fraestructura sino también impacta en la mejora de indicadores 
sociales y medioambientales.

Desde entonces han sido bastantes los esfuerzos de coope-
ración, tales como la Asociación del Sur de Asia para la Coopera-
ción Regional (saarc) en 1985, el Foro de Cooperación Económica 
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entre Asia y Pacifico (aPec) en 1989. Más adelante, en 1997, con 
la crisis financiera que se extendió a muchos países siendo adec-
tados Tailandia, Malasia, Filipinas, Corea e Indonesia; los países 
de la región se dieron cuenta de la necesidad de cooperación mu-
tua para mitigar los efectos de la crisis y salir de ella.

Para exponer sus esfuerzos, este apartado se divide en tres 
subtemas: primeramente se abordan las aportaciones de asean 
en la css, posteriormente se hace énfasis en el caso de Tailandia 
(destacado por su participación en la materia), y finalmente se 
presenta un esquema sobre la aportación de la región por etapas. 

Caso asean

Recordando que entre los principales objetivos de la asean se en-
cuentran mejorar la conectividad regional y reducir la brecha de 
desarrollo entre sus miembros, se puede entender por qué esta or-
ganización proporcionó apoyo político a la css en el sudeste asiáti-
co, convirtiéndose en anfitrión y centro de iniciativas de css. 

En este sentido, la asean ha ofrecido un excelente contex-
to para la css en la región, de tal manera que varios países de 
dicha comunidad ya han comenzado a defender iniciativas como 
la Gran Subregión del Mekong de Tailandia, el área de creci-
miento de Brunei Darussalam-Indonesia-Malasia-Filipinas del 
este de la asean, entre otros.

Así en Pnud (2014) se menciona que “la comunidad asean 
ofrece de muchas maneras un excelente contexto para la css 
donde los países buscan establecer asociaciones estratégicas 
y perseguir objetivos socioeconómicos comunes”. Lo anterior 
puesto que se reconoce que la participación, implicación y par-
ticipación de sus miembros es vital para cumplimiento de ob-
jetivos y para consolidarse como mercado único al igual que la 
Unión Europea. 

Como comunidad económica regional se ha convertido en 
conducto para la css en materia de ciencia, tecnología e innova-
ción; en este sentido, la unesco (2017) menciona que los líderes 
de la asean reconocen la importancia de que todos los Estados 
miembros logren asimilar la ciencia y la tecnología para una 
integración económico exitosa, por lo que en el Plan de Acción 
de la asean sobre Ciencia, Tecnología e Innovación 2016-2020 
se fija como objetivo fortalecer la capacidad científica en los Es-
tados miembros mediante el fomento de los intercambios entre 
investigadores de la región y más allá.
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Uno de los resultados que se pueden mencionar es el nota-
ble desarrollo de la región pues en las últimas décadas se presen-
tó un aumento en su índice de desarrollo humano, según Pnud 
(2014), entre 2000-2012, el crecimiento medio anual de idh en 
los países de medianos ingresos de la asean (Indonesia, Filipinas, 
Tailandia y Malasia) superó a los cuatro principales países del 
idh (Noruega, Australia, Estados Unidos y Países Bajos).

Tabla 1
El papel de la asean en la css

Año Evento Ámbito Aportaciones

1976 I cumbre asean, Bali 
(Tailandia)

Regional 
(asean)

Se firma el Tratado de amistad y coopera-
ción del sudeste asiático, donde los países 
se comprometen, entre otras cosas, a pro-
mover la cooperación en las áreas social, 
técnica, administrativa y científica.

1993 Triángulo de 
recimiento 
Indonesia-Malasia-
Tailandia 

Regional 
(asean)

En el marco de la asean se aprueba esta 
iniciativa que busca acelerar la trans-
formación económica de las provincias 
menos desarrolladas de estos tres países. 
Una de las orientaciones claves es fortale-
cer los mecanismos de cooperación y los 
acuerdos interinstitucionales.

1994 Área de crecimiento 
Brunéi Darussalam-
Indonesia-Malasia- 
Filipinas del este 
de la asean

Regional 
(asean)

Se lanza esta iniciativa de cooperación 
económica en el marco de la asean, que 
se centra en determinadas áreas fronteri-
zas de estos países.

1999 Primera reunión de 
funcionarios de alto 
nivel de la ealaf

Interre-
gional 
(ealaf2)

Se establece este foro para promover la 
cooperación y diálogo político entre los 27 
primeros países miembros, pertenecientes 
a las regiones de América Latina y este de 
Asia

2002 Primer encuentro de 
cooperación regional 
jica3-asean

Regional 
(jarcom4)

Iniciativa lanzada por Japón en su papel 
de facilitador de la css de Indonesia, 
Malasia y Tailandia con Camboya, Laos, 
Myanmar y Vietnam.

2010 Se impulsa el fondo 
de infraestructura de 
la asean

Regional 
(asean)

Impulsada por 10 países del sudeste asiá-
tico y gestionada por la adb5

2011 19a Cumbre del G20, 
Bali

Regional 
(asean)

Se aprueba el Plan de acción de Bali Con-
cord III para el periodo 2013-2017 en el 
que se recoge la intención de crear una 
plataforma para la cooperación técnica co-
mún de la asean en el marco de la css

Fuente: Elaboración propia con base en Programa Iberoamericano para el Fortale-
cimiento de la css, 2014.
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Así, ante el crecimiento económico de los países del sur se 
afirma que las soluciones a los problemas pueden ser aportadas 
por el sur; es decir, los países no sólo deben miran al norte para 
dar respuesta a los desafíos de su desarrollo sino también deben 
mirar a sus vecinos y aprender de aquellos que han tenido ex-
periencias similares a las suyas. A continuación se enlistan los 
eventos más importantes en relación a css de la asean.

Como se pudo observar a lo largo del tiempo la asean ha 
impulsado la css con el fin de acelerar el crecimiento económi-
co, el progreso social y el desarrollo cultural por medio de es-
fuerzos conjuntos basados en la igualdad, el Estado de derecho, 
la justicia así como la asociación y la colaboración activa y asis-
tencia mutua en asuntos de interés común en todos los ámbitos 
(económico, social, cultural, técnico, científico y administrativo). 
Aunado a lo anterior, se tiene que la región colabora en temas 
de agricultura, industria, expansión del comercio, mejora del 
transporte, comunicaciones, intercambios académicos, y se ex-
ploran todas las vías de cooperación con el fin de que esta sea 
más estrecha entre los miembros de la asean.

Tailandia caso emblemático

En cuanto a Tailandia, se considera que este es un caso de gran 
importancia, pues en palabras de Trinidad (2014) “la política de 
cooperación tailandesa se ha promovido al más alto nivel político, 
alineado con las estrategias nacionales de desarrollo, y ha sido 
respaldada por los avances en la economía nacional” (p. 50).

Entre las primeras acciones de css, según información 
proporcionada por el Programa Iberoamericano para el Fortale-
cimiento de la css (2014), se tiene el caso de Tailandia, quien en 
1954 ofreció acciones de cooperación a países en desarrollo del 
sudeste asiático, lo que creo un precedente para que en los si-
guientes años lo siguieran Corea, Singapur e India, entre otros. 

Trinidad (2014) afirma que Tailandia participó activamen-
te en el desarrollo de la cultura afroasiática, en movimiento de 
solidaridad y acuerdos internacionales importantes firmados en 
css. De esta manera se tiene que en 1975 junto con Japón lan-
za un Programa de Capacitación para Terceros Países, el cual 
es un programa de apoyo a la transferencia de capacidades en-
tre dos países en desarrollo. Posteriormente, en 1998 se lleva 
a cabo el Foro sobre Experiencias de Cooperación en Japón, el 
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cual fue un espacio de reflexión sobre experiencias de coopera-
ción técnica para el desarrollo y asistieron 15 países que pro-
movían activamente la css en sus respectivas regiones, siendo 
Tailandia participe de este.

En ese mismo año, según el Programa Iberoamericano 
para el Fortalecimiento de la css (2014), se realiza el 2do En-
cuentro Ministerial del bimst-ec,3 donde se establecen 6 áreas 
de cooperación entre los países miembros: comercio e inversión, 
tecnología, transporte y comunicación, energía, turismo y agri-
cultura y pesca.

No es sino hasta 2003, una vez que la economía comen-
zó a recuperarse tras la crisis financiera asiática, cuando el ex 
primer ministro Thaksin anunció que Tailandia no recibía más 
ayuda sino que por el contrario, surgiría como un donante. De 
tal manera que, según explica Trinidad (2014), en 2005 el Pib 
tailandés era más alto que los niveles previos a la crisis, desde 
entonces la ayuda ha continuado expandiéndose.

En el año 2008, Tailandia fue sede del Taller Regional so-
bre Tendencias y Progresos en css y Triangular, en el que se 
expusieron muchas de las iniciativas ya implementadas, desta-
cando la necesidad de que los donantes tradicionales colabora-
sen en el desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación. De 
la misma forma, en 2011 fue sede del Taller de Bangkok “Inter-
cambio de conocimientos sur-sur: Hacia buenas prácticas para 
Busan”.

Cabe mencionar la iniciativa de la Gran Subregión del Me-
kong liderada por Tailandia, pues en busca de mejorar el de-
sarrollo de los recursos humanos en la región del Mekong ha 
generado unas guías de participación de los donantes, lo que 
facilita la coordinación con los miembros del Comité de Asisten-
cia al Desarrollo (cad).

Además, según la ocde (2010) Tailandia moviliza a más 
de 30 ministerios y agencias así como 200 organizaciones para 
el empoderamiento de personas con discapacidad a través de la 
financiación del Centro de Desarrollo para la Discapacidad de 
Asia Pacífico, confirmando su importancia como intercambio y 
aprendizaje sur-sur.

Por su parte Kumar (2008), afirma que Tailandia propor-
ciona ayuda Sri Lanka en el proceso de rehabilitación, a Bután 
en el desarrollo de recursos humanos, además apoya un proyec-

3 Cooperación Económica entre Bangladesh, India, Sri Lanka y Tailandia.
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to de desarrollo sostenible en Afganistán, un proyecto de coope-
ración técnica en Jordania sobre agricultura, un proyecto sobre 
pesca y turismo en pequeña escala en Mozambique, otro proyec-
to sobre agricultura sostenible en Lesoto, entro otros. 

Además de que participa en programas de cooperación con 
países del sudeste asiático tales como Malasia, Indonesia, Ti-
mor-Leste, países insulares del Pacifico, y con Camboya, Laos, 
Myanmar y Vietnam principalmente en agricultura y salud.

Asimismo, es importante señalar que el principal foco de 
css de Tailandia según Kumar (2008) son los países de Cam-
boya, Laos, Myanmar y Vietnam, destinando 80% a proyectos y 
20% a asistencia técnica, estimando que se destinaron 74 millo-
nes de dólares a la actividad de css en 2006.

Por tanto, se puede afirmar que Tailandia participa de ma-
nera activa con diversos socios en la css, desde organizaciones 
multilaterales, donantes tradicionales, gobiernos del sur y orga-
nizaciones de la sociedad civil para la cooperación. 

Finalmente se concluye este apartado citando a Trinidad 
(2014) quien dice que cada vez se involucran más las ong, la 
academia y el sector privado en la implementación de programas 
de cooperación internacional de Tailandia. Asimismo la coope-
ración para el desarrollo en este país consiste principalmente en 
concesiones de préstamos y cooperación técnica (pp. 53). De tal 
manera que dicho país utiliza las siguientes modalidades:

1. Programa anual de cursos internacionales de capaci-
tación.

2. Programa tailandés de posgrado internacional (inclui-
das becas).

3. Programa de capacitación de terceros países (capaci-
tación y visitas de estudio a Tailandia con apoyo de 
socios).

4. Programa de voluntariado o envío de jóvenes volunta-
rios tailandeses para trabajo de campo.

5. Programa Internacional de mesa redonda Buakaew (un 
programa de visita de estudio anual a Tailandia para 
participantes internacionales cuyas profesiones son en 
asuntos internacionales o cooperación internacional 
para el desarrollo.

6. Cooperación regional y subregional.



152

yair candelario hernández peña | kenia maría ramírez meda

Portes, revista mexicana de estudios sobre la cuenca del Pacífico

Tabla 2
Tailandia: aportación por momentos

Momento Conferencia de Bandung, 1955

Aporte asean Con los datos presentados en el apartado correspondiente a 
la asean se pudo observar que desde su creación en 1968, 
en mayor medida los pilares utilizados en esta etapa son los 
de cooperación técnica así como la firma de acuerdos comer-
ciales y de integración con el fin último de la integración.

Aporte Tailandia En las acciones de css que se llevaron a cabo en Tailandia 
en esta época son en gran medida de Cooperación Técnica.

Aporte de otro país En este periodo, se creó el Banco Asiático de Desarrollo (adb) 
en Manila Filipinas. Por lo que se impulsa el pilar de coope-
ración financiera.

Momento Plan de acción de Buenos Aires, 1978

Aporte asean En este periodo continua la firma y concertación de acuer-
dos comerciales y de integración, como la iniciativa Área de 
Crecimiento Brunéi Darussalam-Indonesia-Malasia-Filipinas 
del este de la asean.

Aporte Tailandia Prevalece la firma y concertación de acuerdos comerciales y 
de integración (ejemplo: Triángulo de Crecimiento Indonesia-
Malasia-Tailandia). Pero a su vez sigue teniendo protagonis-
mo la cooperación técnica.

Aporte de otro país Hay mayor diversidad en la modalidad de CSS. En este sen-
tido se tiene que en 1982- en la primera sesión del Comité 
Intergubernamental de Seguimiento y Coordinación sobre 
Cooperación Económica entre Países en Desarrollo (ifcc-1), 
Manila (Filipinas) destaca el pilar de acuerdos económicos, al 
igual que en 1994 en Indonesia cuando se realiza la segunda 
cumbre aPec.
Sin embargo, también juegan un papel importante el pilar 
técnico y financiero cuando en 1998 Indonesia es sede de 
la Conferencia de Alto Nivel sobre Cooperación Económica 
Regional y Subregional entre países en Desarrollo. A su vez 
en 1999 se promueve el pilar del dialogo político en Singapur 
con la 1.ª Reunión de Funcionarios de Alto Nivel del Foro La-
tino América-Este de Asia.

Momento A partir nuevo milenio-2000

Aporte asean Continua con el pilar de cooperación técnica y financiera.

Aporte Tailandia 2002 a través del pilar del dialogo político y de la cooperación 
técnica, se lleva a cabo 1ª Reunión Ministerial del Diálogo 
para la Cooperación en Tailandia.

Aporte de otro país En 2002 a través del diálogo político y la cooperación técnica 
se realiza el 1.er Encuentro de Cooperación Regional jica-
asean en Malasia.

Fuente: Elaboración propia.
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Institucionalización de la cooperación sur-sur 
en Tailandia

No obstante a la debilidad en materia de gobernabilidad, Tailan-
dia posee una de las más desarrolladas agencias de cooperación 
internacional de los países del sudeste asiático:4 Thailand Inter-
national Cooperation Agency (conocida como tica) se establece 
el 9 de octubre de 2004 como una agencia que opera bajo el 
mandato del Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene como ob-
jetivo implementar la política de cooperación internacional al 
desarrollo del país , que posee distintos vectores desde el bila-
teral (países vecinos particularmente) hasta el multilateral (coo-
peración regional). Al respecto se reconocen distintas formas de 
ejercer la cooperación; los proyectos de desarrollo, voluntarios y 
programas de expertos, becas, becas y programas de capacita-
ción, entre otros.

tica es la encargada de ejecutar los programas tanto de 
los programas de cooperación norte-sur y sur-sur. A través de 
Thai International Cooperation Program (ticP) se ha proveído 
css a países de la región durante 30 años además de comple-
mentar estas acciones con otras de cooperación bajo asociación5 
con actores extraregionales.

Cooperación sur-sur en el marco de la región asiática

En el marco de la región de Asia, Tailandia ha emprendido im-
portantes acciones de css de la mano de los procesos de inte-
gración regional en los cuales es partícipe:

4 En este sentido, Tailandia busca reforzar su imagen internacional debilitada por 
las críticas en materia internacional en distintos temas como la gobernabilidad, el 
respeto a los derechos humanos, el combate a la corrupción entre otros que han 
contribuido a mermar su imagen en el mundo. El fortalecimiento del poder blando 
por medio de la promoción de la cooperación internacional, específicamente de la 
css es un instrumento de posicionamiento entre los países potencias emergentes, 
como promotor de la resolución de los problemas de la agenda más apremiantes, 
esto lo dota de una relativa legitimidad en el sistema internacional, a pesar de sus 
problemáticas internas.

5 Desde 1994, Tailandia ha trabajado en la creación de una asociación con un nú-
mero de donantes tradicionales, particularmente en los últimos 5 años, los esfuer-
zos del Gobierno Tailandés se ha intensificado hacia una política del desarrollo 
de la cooperación en diversos planos; bilateral, subregional, regional, triangular, 
trilateral y multilateral, en este sentido tica ha estado trabajando estrechamente 
con varios donantes tradicionales, tales como el Plan Colombia, Francia, Hungría, 
Japón, Suecia, Singapur, el Fondo Nacional de Población de las Naciones Unidas, 
unicef y el Pnud. 
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• Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Coopera-
tion Strategy (acmecs). Compuesto de Camboya, Repú-
blica Democrática Popular Lao, Myanmar, Tailandia y 
Vietnam, fue iniciado originalmente por Tailandia para 
servir como un marco de cooperación para salvar la 
brecha económica entre los países miembros y promo-
ver la prosperidad sub-regional además de integrar a 
países con capacidades económicas diversificadas. Los 
ámbitos de cooperación en acmecs incluyen facilitar el 
comercio y las inversiones, la cooperación agrícola, in-
dustrial y la cooperación en materia de energía, cone-
xiones de transporte, turismo, cooperación y desarrollo 
de los recursos humanos.

• Greater Mekong Subregion (gms). Fue iniciado por el 
Banco Asiático de Desarrollo (bad) en 1882 para pro-
mover la cooperación subregional de seis países, entre 
ellos Camboya, la República Democrática Popular Lao, 
Myanmar, Tailandia, Vietnam y el sur de la República 
Popular China (provincia de Yunnan). La cooperación 
abarca nueve áreas siguientes: el transporte, las tele-
comunicaciones, la energía, el comercio, la inversión, 
la agricultura, el medio ambiente, el turismo y el desa-
rrollo de los recursos humanos.

• Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (imt-gt). 
Es la cooperación entre Indonesia, Malasia y Tailan-
dia en seis áreas: 1) el comercio y la inversión; 2) la 
agricultura, la agroindustria, la industria y el medio 
ambiente 3) turismo, 4) infraestructura y transporte, 
5) desarrollo de los recursos humanos, y 6) productos 
y servicios halal. La participación de Tailandia en imt-
gt se centra en la prosperidad de las provincias del 
sur de Tailandia, así como al desarrollo que implica la 
participación de los sectores público y privado de los 
tres países.

• Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 
Economic Cooperation (bismtec). Integrado por siete 
países: Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, Bután, Sri 
Lanka, Tailandia la colaboración se centra en el comer-
cio y las inversiones, el transporte y las comunicacio-
nes, el turismo, la energía, el desarrollo de los recursos 
humanos, la agricultura y la pesca, y la ciencia. La tec-
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nología, la cultura, la lucha contra el terrorismo y los 
delitos transnacionales, el medio ambiente y la gestión 
de desastres, y la salud pública.

• Initiative for Asean Integration (asean-iai). El propósi-
to es que los países miembros de la asean, aumenten 
la competitividad y reduzcan la brecha de desarrollo. 
También se busca fortalecer el desarrollo de la infraes-
tructura, de recursos humanos, tecnologías de la infor-
mación y la comunicación y la Integración Económica 
Regional.

Tabla 3
Programas de cooperación internacional de Tailandia 

en la región asiática

ASIA

Países clmv: Camboya, Laos, Myanmar, Vietnam.
Asia del sur
Asia central
Marco de Cooperación Económica Asiática: Ayeyawady-Chao Phraya-
Mekong Economic Cooperation Strategy (acmecs), Greater Mekong 
Subregion (gms), Initiative for Asean Integration (asean-iai), Indonesia-
Malaysia-Thailand Growth Triangle (imt-gt), Bay of Bengal Initiative for 
Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (bismtec).

Fuente: Thailand International Cooperation Agency (tica). Recuperado de: http://
tica.thaigov.net/main/en/aid/40611-Thai-International-Cooperation-Programme- 
(ticP).html.

Respecto de la cooperación científica, tecnológica y educa-
tiva tica posee un importante programa de cooperación al desa-
rrollo en materia educativa, dicho programa está fundamentado 
en un espíritu cooperativo en aras de alcanzar metas de desa-
rrollo sostenible, utilizando la educación como mecanismo de 
acción, al respecto se reconoce que: 

Es fundamental creer que los problemas mundia-
les se tratan mejor por medio de un esfuerzo concertado, 
Tailandia ha sido, por tanto, promueve el desarrollo soste-
nible a través del fomento de la cooperación Sur-Sur y la 
cooperación mundial. Es en este espíritu de colaboración 
constructiva que hemos ofrecido becas de formación y be-
cas de posgrado a sus socios en vías de desarrollo en todo 
el mundo (tica, 2018).

Por este conducto se ofertan anualmente una serie de cur-
sos de capacitación denominado aitc, en el marco de este pro-
grama anualmente se patrocinan becas a 50 países para que 
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envíen estudiantes a capacitarse en cursos relativos a temas 
urgentes de atención en la agenda global, dicho programa:

Se inició en 1991 como un marco para proporcio-
nar capacitación a corto plazo para los socios de países 
en vías de desarrollo. Hoy, el aitc sigue siendo uno de 
los programas emblemáticos de la tica. No sólo ofrece una 
experiencia formativa, sino también una plataforma de in-
tercambio de ideas y el establecimiento de una red profe-
sional entre participantes de todo el mundo (tica, 2018).

Por otro lado, se implementan programas para estudiantes 
postgraduados, a través de Thailand International Postgradua-
te Programs (tiPP) se ofrecen becas completas para estudios de 
posgrado en las mejores universidades del país, en temas de de-
sarrollo sostenible, el programa existe desde el año 2000 como 
un marco para proporcionar becas de postgrado para los socios 
de países en vías de desarrollo, el espíritu de dicho programa 
se fundamenta en: “Creer que el intercambio de conocimientos 
es un pilar importante de la cooperación sur-sur, así se ofrecen 
oportunidades para Tailandia y sus socios para intercambiar 
sus experiencias y mejores prácticas que contribuyan a un de-
sarrollo a largo plazo y sostenible para todos” (tica, 2018).

Ambos cursos se crean para privilegiar la difusión y con-
creción de las Metas del Desarrollo Sostenible, muy especial-
mente en los temas de seguridad alimentaria, cambio climático 
y salud pública.

Asimismo, existen los programas de visitas de estudiantes 
internacionales: Buakaew Roundtable International Study Vi-
sits, donde se promueven talleres sobre el modelo de filosofía de 
la economía de la suficiencia6, un modelo para el desarrollo im-
plementado en algunas villas de Tailandia, con esos talleres se 
pretende mostrar a los estudiantes provenientes de otras partes 
del mundo los principales resultados de este modelo por medio 
de visitas y prácticas de campo y que a su vez, ellos puedan con-
tribuir a replicarlo en sus países de origen.

6 El modelo de la filosofía para la economía de la suficiencia, posee como pilares; 
la moderación, la razonabilidad y la prudencia con los cuales se promueve el de-
sarrollo sustentable cuatro sectores; económico, social, ambiental y cultural. En 
este sentido se pretende promover desde el nivel micro (individual) hasta el fa-
miliar y comunitario donde se espera que posea un impacto en el nivel urbano y 
rural y en los sectores económicos más importantes de estos conglomerados. En 
el nivel nacional, la estrategia se articuló en la Estrategia Nacional hacia 20 años 
de Tailandia, y en el doceavo Plan Nacional de Economía y Desarrollo.
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En el marco de la propia filosofía de la economía de la sufi-
ciencia se han implementado proyectos de agricultura sustenta-
ble en Lesoto, Mozambique y Togo. En Asia se han implementado 
proyectos conjuntos con Vietnam, Laos y Timor Oriental.

Con esta filosofía se pretende consolidar el desarrollo hu-
mano en todos los niveles y se destaca la necesidad de fortalecer 
la capacidad de la comunidad para asegurar un estilo de vida 
equilibrado y resiliencia, con pleno respeto por el medio am-
biente, asimismo se alinea con los objetivos del desarrollo sos-
tenible, sobre todo aquellas metas relativas a la erradicación de 
la pobreza, la seguridad alimentaria, el crecimiento económico 
sostenible, la industrialización sostenible y el consumo y la pro-
ducción sostenibles.

Reflexiones finales 

Sin duda, la css ha estado en la agenda de los países asiáticos, 
como se pudo observar son múltiples los esfuerzos que se han 
realizado al respecto y las modalidades de han ido evolucionando, 
cambiando de cooperación financiera a cooperación técnica o a 
diálogo político, siempre buscando el desarrollo de la comunidad.

Al respecto, se puede mencionar que los países a través del 
tiempo han buscado el fortalecimiento de la css, defendiendo 
que debe ser dirigida por la visión de los países del sur, señalan-
do a su vez que no es un remplazo de la cooperación norte-sur 
sino un complemento, para lograr un desarrollo más sostenible.

El caso de Tailandia ha sido muy interesante abordarlo, 
puesto que demuestra que si se puede convertir con éxito en un 
país donante cuando antes era un país receptor, teniendo resul-
tados positivos en su crecimiento y desarrollo económico.

En cuanto a los hallazgos, cabe destacar lo siguiente:
• Tailandia es un país referente en cuanto a la css en el 

sudeste asiático.
• Recordando que la región que estudiamos es tan hete-

rogénea en todos los sentidos, no es extrañar que tam-
bién existan diferencias en cuanto a los aportes a la 
css, en este sentido, mientras destacan por su partici-
pación activa países como Tailandia e Indonesia, exis-
ten otros países que tienen muy poco protagonismo al 
respecto.
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• En este tenor, la cooperación técnica es la que predo-
mina como pilar de la css, sustituyendo a la coopera-
ción financiera de la cooperación norte-sur.

• Las áreas de colaboración son: agricultura, industria, 
comercio, comunicaciones e intercambios académicos.

• La asean considera que la css es una herramienta ne-
cesaria para el crecimiento económico, progreso social 
y desarrollo de región puesto que sus esfuerzos basa-
dos en valores como la igualdad, justicia, reciprocidad, y 
asistencia mutua en asuntos de interés común lograran 
el fortalecimiento de las asociaciones que se consoliden 
en sus instancias.
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