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Resumen del trabajo: 

Indonesia se sitúa como una de las economías del Sudeste Asiático que mayor crecimiento 

económico experimentó tras el estallido de la crisis asiática (1997-1999). El objetivo 

principal de este trabajo es estudiar aquellos elementos que permiten explicar este desarrollo 

económico desde 1997 a 2018. En el estudio se incluyen una serie de indicadores económicos 

tales como el PIB, el tipo de cambio o el nivel deuda externa. Así mismo, se recogen otro 

tipo de indicadores que aportan una perspectiva diferente a la económica, y reflejan aspectos 

tales como el crecimiento poblacional o los niveles de desigualdad social. Por su parte, se 

incluye una breve exposición de la posición internacional que ocupa Indonesia en la 

Asociación de Países del Sudeste Asiático así como en el grupo de estados denominado como 

CIVETS. 

Summary of the project: 

Indonesia's economy experienced one of the highest economic growth periods after the 

outbreak of the Asian Crisis in Southeast Asia (1997-1998). The main objective is to study 

specific variables, which can explain this economic development from 1997 to 2018. This 

project includes a series of economic indicators such as GDP, the type of change or the level 

of external debt. Therefore, other indicators have been selected, providing a different 

perspective than the economic one and reflecting aspects such as the population growth or 

the levels of social inequality. In addition, it includes a brief exposition of the international 

position that Indonesia occupies in the Association of Southeast Asian Countries, as well as 

in the group of states called as CIVETS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Indonesia se presenta como una de las economías más importantes del Sudeste Asiático, así 

como una potencial economía emergente. En este trabajo fin de grado se va a analizar cuáles 

son sus principales características. 

El marco temporal elegido se sitúa desde 1997 hasta 2018, ya que a lo largo de este periodo, 

Indonesia experimentó una gran expansión económica y de desarrollo. Junto a ello, tuvieron 

lugar cuatro sucesos relevantes en su historia reciente: la crisis asiática (desde 1997 a 1999), 

el tsunami de 2004, la crisis financiera de 2008 y el episodio de taper tantrum (2013). 

Con carácter previo al análisis de la economía de Indonesia se debe conocer su historia 

reciente y la posición internacional actual que ocupa, cuestiones a las que se dedican el 

segundo y tercer apartado del trabajo. 

Así en el segundo apartado se efectúa una breve descripción de la historia reciente del país, 

desde su declaración de Independencia en 1945 hasta las elecciones presidenciales de 2019.  

Y en el tercer apartado del trabajo se examina el papel que desempeña Indonesia en la 

Asociación del Sudeste Asiático así como el bloque de países que componen el término 

acuñado como CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica). 

Posteriormente en el cuarto apartado, se analizan los indicadores que permiten explicar su 

desarrollo económico y permiten convertir a Indonesia en una economía emergente.  

Primero, el económico, en él se realiza un análisis de la evolución del PIB, su mercado 

laboral, su tasa de inflación y el tipo de cambio, su nivel de deuda y su sector exterior. Dentro 

del mismo apartado, se describen los cuatro sucesos que tuvieron lugar en este periodo, así 

como el grupo de medidas fiscales, monetarias, financieras e institucionales, que 

progresivamente se adoptaron ante tales sucesos. 

Segundo, el indicador demográfico, en el que se analiza su estructura poblacional.  

Y tercero, el indicador de desarrollo humano, en el que se determinan los niveles de pobreza 

y de desigualdad que presenta esta economía. 

El trabajo culmina, con una serie de conclusiones extraídas de la información y los datos 

descrita a lo largo de los apéndices anteriores, que permiten hacer una valoración del futuro 

de esta economía y localizarla en el contexto económico actual. 
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2. HISTORIA RECIENTE DE INDONESIA 

 

Republik Indonesia o la República de Indonesia es un estado insular situado entre el Sudeste 

Asiático y Oceanía, con fronteras terrestres en Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y 

Malasia. Dos de sus peculiaridades más sorprendentes son su distribución territorial a lo largo 

de 17.508 islas y su elevada población (267 millones1), que la convierten en el cuarto estado 

más poblado del mundo, tras China, India, y los Estados Unidos de América.  

Partiendo de la delimitación temporal de este trabajo (1997-2018) así como el objeto del 

mismo, se van a exponer los sucesos políticos, sociales y económicos de este país, que han 

tenido relevancia durante su historia reciente. Así, los hitos de la historia de Indonesia en 

dicho periodo han sido los siguientes: 

VIEJO ORDEN  

La independencia del reino de los Países Bajos en 1945, supuso el comienzo de la etapa 

denominada como “Viejo Orden” (1945-1965), cuyo principal defensor fue el presidente 

Sukarno. (Pavez, 2016) 

Touwen (2008)2 , en referencia a lo citado por Dick (2002) y Mackie (1967), señala que, 

durante esta etapa, la economía y la política fueron caóticas debido a « […] la inestabilidad 

a niveles macroeconómicos, la falta de inversión extranjera y la rigidez en la estructura 

económica». No obstante, sí que se llevaron a cabo ciertas medidas que facilitaron el 

desarrollo de la economía nacional del país. Algunas de ellas fueron «el establecimiento de 

la unidad de estado así como la fijación de la mayoría de las cuestiones políticas, incluyendo 

la consolidación territorial y el papel del ejército». 

NUEVO ORDEN 

La inestabilidad económica y política de la etapa del viejo orden, generó la caída del 

presidente Sukarno y la aparición de Suharto como nuevo líder del país, dando comienzo a 

una nueva etapa conocida con el nombre de “Nuevo Orden” (1966-1997). 

                                                           
1 Fuente: Indicadores del Banco Mundial, 2020 
2 Traducción propia de lo expuesto por Touwen ( 2008) 
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Durante este periodo, Indonesia se convirtió en un Estado bajo un régimen político de tintes 

autoritarios. Situación que no impidió que se alcanzaran niveles admirables de crecimiento 

económico. En concreto, mediante la implantación de los planes quinquenales de Suharto, 

según Pavez (2016) « Indonesia creció, a un ritmo de 7.9% entre 1967-1973, del 7.5% entre 

1974-1981, del 4% entre 1982-1986, y del 6.7% entre 1987-1992.».  

Este crecimiento vino impulsado por «el auge de la industria petrolera, facilitando la 

inversión en infraestructura y en agricultura; la reducción en el crecimiento demográfico y el 

alto rendimiento en la producción de alimentos. Y por último, el aumento de la inversión 

extranjera directa que permitió la introducción de la tecnología en la producción.» 

No obstante, la desigualdad siguió siendo un obstáculo para la consolidación del crecimiento 

económico del país, a pesar de la reducción en la desigualdad durante este periodo, (de 47 

millones a 22 millones de personas de pobreza extrema entre 1970 y 1996). (Pavez ,2016). 

Durante unos años, como señala Sánchez (2007), « la liberalización económica fomentó el 

desarrollo económico y social de Indonesia, pero la crisis financiera asiática de 1997 

cuestionó el régimen de Suharto, que se vio incapaz de contener las reclamaciones sociales.» 

TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA   

La caída de Suharto, provocó que Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999) tomase la 

dirección del país en 1998. Durante su mandato, según Sánchez (2007) se adoptaron medidas 

de gran importancia «para los derechos fundamentales y políticos de los indonesios, tales 

como la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión y de prensa, de reunión y 

asociación, de creación y acción de los partidos políticos, así como la modificación de la 

legislación electoral.»  

Posteriormente a su mandato, le sucedió Abdurrahman Wahid (1999-2001), que continuó 

con la transformación democratizadora del régimen autoritario a través de las reformas 

constitucionales.  

En 2001 como determina la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación (2019), fue elegida Megawati Soekarnoputri 

(2001-2004), la primera mujer que ocupó el cargo en Indonesia. Durante su mandato, 

consiguió la celebración de las primeras elecciones por sufragio universal directo de alcance 
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general y presidencial (2004).Junto a ello, se llevó a cabo, como determina esta Oficina, «la 

creación de instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, 

el Tribunal Constitucional, la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) o la 

Comisión Electoral Independiente».  

Tras las mencionadas elecciones, fue elegido Susilo Yudhoyono (2004-2014), y en base a lo 

determinado por Llandres (2018), durante su mandato se consiguió una exitosa planificación 

económica así como la ejecución de la política exterior distinta a la llevada hasta el momento, 

denominada «“un millón de amigos y cero enemigos“, que promovió una diplomacia 

comprometida a nivel regional y global, siguiendo las directrices de un equilibrio dinámico 

que permitiese la inclusión de todos los actores en los problemas regionales».  

Durante este periodo Indonesia se vio afectada por el terrible maremoto de finales de 

diciembre de 2004 que afectó en mayor medida la zona de Aceh, en la que existía desde 1976 

el movimiento terrorista y separatista GAM. Este reto, como destaca Montobbio (2009), 

«propició unas condiciones de cooperación, facilitando las posteriores negociaciones de paz 

entre el gobierno, liderado por Yudhoyono, y este grupo armado, que tuvo como desenlace 

el acuerdo negociado en 2005[...].Con ello, Indonesia superó uno de sus grandes retos 

históricos pendientes».  

Posteriormente a Yudhoyono, le precedió Joko Widodo (2014-2024) en 2014. Según la 

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación (2019), su mandato político de 2014 a 2019, se orientó entre otras medidas hacia 

«las reformas económicas, el desarrollo de infraestructuras, la atracción de las inversiones 

internacionales y el esfuerzo para extender la protección social y la educación a toda la 

población, […] la lucha contra la pobreza y la desigualdad o […] la ampliación de la 

cobertura de la seguridad social y el incremento de las transferencias a las capas más 

desfavorecidas de la población.» Cabe señalar que Widodo fue reelegido en las elecciones 

de abril de 2019. 

3. POSICIÓN INTERNACIONAL DE INDONESIA  

 

Con el fin de delimitar la posición que ocupa en el contexto internacional Indonesia , en este 

epígrafe se analizarán por un lado el papel que desempeña Indonesia en la Asociación del 
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Sudeste Asiático (en adelante ASEAN), y por el otro, los miembros que componen el bloque 

de países acuñado como CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y 

Sudáfrica).  

3.1  La participación de Indonesia en la ASEAN  

 

La Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático se estableció en 1967 por parte de sus 

fundadores: Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y, Tailandia. Posteriormente, se unieron 

Brunéi (1984), Vietnam (1995), Laos y Myanmar (1997), y Camboya (1999) lo que ha dado 

lugar a un total de diez estados miembros.  

Sus principales objetivos vienen delimitados en su Declaración fundacional y son, entre 

otros, acelerar el crecimiento económico, promover la paz o lograr la estabilidad en la región. 

En 2003, los estados miembros fijaron un compromiso a medio largo plazo denominado 

como “visión 2020” para construir una Comunidad ASEAN que comprendía tres pilares: la 

Comunidad de Seguridad, la Comunidad Socio-Cultural y la Comunidad Económica.  

Finalmente, en 2015 se creó la Comunidad Económica. Esta comunidad, según indica la 

propia Asociación, fue «un hito importante en la agenda de integración económica regional 

ya que ofrece oportunidades en la forma de un enorme mercado de 2,6 billones de dólares y 

más de 622 millones de personas».  

Por su parte, Artner (2017)3, señala que «Indonesia debido a su dualidad, ser la economía 

más grande pero la menos globalizada y menos competitiva dentro de este conjunto, ha 

mantenido un rol ambiguo en la historia de esta integración económica. Según apunta este 

autor se debió « al miedo a la competencia exportadora de otras potencias como Singapur, 

así como el acceso de estados pequeños, pero potentes económicamente, como Brunei o 

Singapur, en mercados de los países más grandes».  

No obstante, la llegada del presidente Joko Widodo en 2014 cambio la situación que supuso 

un mayor foco en las relaciones internacionales de Indonesia con el resto de estados en 

                                                           
3 Traducción propia de lo expuesto por Artner (2017) 
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especial con los Estados Unidos, y la continuidad en la participación de las políticas de la 

ASEAN sobre la preservación de la paz y de la seguridad.  

3.2  Los CIVETS  

 

El término CIVETS, integra al conjunto de países de Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, 

Turquía y Sudáfrica. La principal característica que comparten es el tipo de economía 

emergente, entendida, según Vadra4 (2018), «como aquella región que experimenta rápidos 

cambios bajo unas condiciones de desarrollo industrial limitado o parcial ». 

Junto a este primer componente común, Vieira (2011) señala que los factores atribuibles a 

estos países son «la estabilidad política, la edad de la población, el crecimiento económico, 

el control inflacionario y el desarrollo del sistema financiero, particularmente en naciones 

del sudeste asiático». En la siguiente tabla 3.2, se encuentran recogido una serie de 

indicadores macroeconómicos de cada uno de estos estados. 

 

Paises 

Población  
( millones de 

personas) 
PIB per cápita 
 ($ corrientes) 

Inflación 
(anual %) 

PIB ( miles de 
millones $ 
corrientes 

Deuda externa   
( % ) 

Grado  
de apertura 

 ( % PIB) 

Colombia 50 6668 3 331 42 37 

Indonesia 268 3894 3 1042 38 43 

Vietnam 96 2567 4 245 47 208 

Egipto 98 2549 21 251 40 48 

Turquía 82 9370 16 771 59 60 

Sudáfrica 58 6374 5 368 51 59 

 

 Fuente elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial,2020 

Comenzando por su población Indonesia se sitúa como el más poblado de este grupo 

representando dos quintas partes sobre la población total de los integrantes del CIVETS. 

Vadra (2018) determina que, las previsiones para 2050 sobre este bloque de países, indican 

«que el crecimiento de la población provocará un duro contraste con las envejecidas 

poblaciones de occidente debido fundamentalmente a su población joven, las tecnologías 

digitales y las comunicaciones, cuyo papel se prevé crucial en estos países».  

                                                           
4 Traducción propia de lo expuesto por Vadra (2018) 

TABLA 3.2 

Indicadores macroeconómicos de los CIVETS de 2018 
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En cuanto al nivel del PIB, Indonesia se sitúa claramente como la economía con mayor nivel, 

seguida, de Turquía y de Sudáfrica. A nivel per cápita, Turquía posee el mayor ingreso en 

este indicador, al que le siguen Sudáfrica y Colombia y, en último lugar, Egipto que parece 

quedar rezagado, dados los conflictos políticos-sociales de los últimos años.  

Estas economías mantienen una tasa de inflación situada entre el 3 % anual y el 21 % anual. 

Sin embargo, Egipto y Turquía se alejan de esta baja tasa dando una sensación de 

inestabilidad monetaria que deberá corregirla para poder seguir al resto de integrantes. 

 Por su parte, Turquía y Sudáfrica alcanzan niveles de endeudamiento externo gubernamental 

superiores al 50 % del PIB, seguidos de cerca por Vietnam y Colombia, siendo Indonesia el 

que mantiene el nivel más bajo por debajo del 40 %.  

Pasando a su apartado comercial, estas economías mantienen un considerable grado de 

apertura ya que se mantienen en un horquilla entre los 37 y el 208 % sobre el PIB, siendo 

Colombia la menor y Vietnam la mayor. 

En definitiva, los CIVETS, comparten en mayor o menor media una economía diversificada, 

un rápido crecimiento, así como una elevada y joven población. Estas características les 

convierten en firmes competidores de las potencias emergentes más avanzadas como el grupo 

de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Indonesia, se presenta como clave en 

este grupo, ya que tiene la población más elevada de todos ellos, un constante atractivo para 

la inversión extranjera y mantiene elevadas tasas de crecimiento económico. 

4. INDICADORES DE INDONESIA COMO ECONOMÍA EMERGENTE 

 

En este apartado, se han elegido una serie de indicadores (económicos, demográficos y de 

desarrollo humano), que permiten estudiar a Indonesia como una de las economías más 

importantes del Sudeste Asiático así como una potencial economía emergente. Podrían darse 

otro tipo de indicadores, pero dado la extensión y objeto del trabajo he querido centrarme en 

estos tres.  
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4.1  Económico  

4.1.1 PIB  

Como punto de partida, es preciso evaluar el crecimiento del Producto Interior Bruto, en 

adelante PIB, y del PIB per cápita de Indonesia durante el periodo objeto de estudio (1997 a 

2018). Analizando el gráfico 4.1.1.1, se observa como esta economía llevó a cabo un 

admirable desarrollo económico, que se traduce en el aumento de su PIB desde los 400 mil 

millones en los primeros años del siglo XXI a los casi 1,2 billones de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial,2020 

No obstante, durante este proceso, se produjeron cuatro sucesos que es necesario mencionar. 

En primer lugar, en 1997 estalló la crisis asiática que afectó a diversos Estados asiáticos tales 

como Tailandia, Corea del sur e Indonesia entre otros.  

Su estallido se debió a tres factores, según Bijan (1999). En primer lugar, una « ineficiente 

asignación interna de los recursos externos como los fondos de inversión» en los Estados 

afectados por la crisis. En segundo lugar, los regímenes cambiarios de paridad fija. Por 

último, una reducción en el volumen de las exportaciones a causa , entre otras, de « la 

apreciación del dólar estadounidense frente al yen, la devaluación del yuan de China en 1994 

y la pérdida de algunos mercados tras la firma en 1992 del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLC)». 

GRÁFICO 4.1.1.1 

Evolución del PIB de Indonesia (miles de millones de dólares constantes de 2010) de 1997 a 2018 
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Este colapso económico género un duro revés en la economía indonesia, ya que supuso un 

decrecimiento del - 13.3 5% sobre su PIB de 1997 a 1998. Ante esta situación, según señala 

Basri (2018)6, « el Banco Indonesio decidió incrementar los tipos de interés». No obstante, 

el resultado no fue el esperado, dando lugar a una « […] crisis bancaria que empeoró la 

economía y propicio la salida de capitales».  

 Por ello, desde 1998, Indonesia inició un conjunto de reformas con la finalidad de reflotar la 

economía y evitar las posibles consecuencias de un nuevo colapso económico en el futuro. 

Tomando lo determinado por Basri (2018), estas reformas quedan desglosadas en la siguiente 

tabla expuesta a continuación:  

 

 

BANCARIA7 FISCAL8 

 Provisión de liquidez de emergencia y 

compra de bonos para incrementar el 

Índice de Capital Ajustado por Riesgo. 

 Creación de la red de seguridad bancaria 

mediante el depósito de garantía. 

 La supervisión bancaria y sus 

instituciones se mejoraron. 

 Nueva regulación presupuestaria estatal 

(2003) limitando: 

o El déficit presupuestario a un 3 

% sobre el PIB. 

o La deuda pública a menos de un 

60 % sobre el PIB. 

 Adopción del estándar internacional del 

sistema estadístico de finanzas públicas 

del FMI para su informe presupuestario. 

 

 

 

 

                                                           
5 Fuente: Indicadores del Desarrollo, del Banco Mundial,2020 
6 Cabe señalar, que tanto lo citado por este autor en este apartado como en los siguientes, se trata de una 

traducción propia.  
7 Basri (2018) en mención a Nasution (2015) 

 
8 Basri (2018)en mención a Basri y Hill (2011) 

TABLA 4.1.1.2 

Conjunto de reformas iniciadas en Indonesia desde 1998 
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MONETARIA INSTITUCIONAL 

 Fijación de un tipo de cambio flexible 

así como un régimen de inflación 

objetivo (2005). 

 Orientación de la política monetaria 

hacia este objetivo de inflación.   

 Creación del Comité Anticorrupción 

(2002) para acabar con la corrupción y 

favoritismo que empeoraron las 

consecuencias de la crisis asiática. 

 

Este conjunto de medidas resultaron satisfactorias, ya que permitió obtener un crecimiento 

del PIB alrededor del 4 %9 anual de media desde 1997 al 2004. 

En 2004, tuvo lugar en Indonesia un devastador tsunami que generó graves daños materiales 

y personales. A pesar de ello, el crecimiento económico de Indonesia no se vio afectado sino 

que su mantuvo creciente como se observa del gráfico 4.1.1.1 

Según señala Pampillón (2007), la rápida recuperación tras la catástrofe se explicó « por la 

concentración del desastre natural en una región concreta (el norte de la isla de Sumatra) y el 

buen manejo económico (continuación de las reformas económicas emprendidas desde la 

crisis de 1997) […]».   

 Posteriormente, en 2008, comenzó una crisis económica de dimensiones mayores que la 

asiática. Según Menezes y Rodil (2012), en un principio esta crisis « […] se denominó como 

crisis subprime referencia a los problemas de financiación del mercado inmobiliario 

estadounidense. No obstante, a medida que diversos mercados financieros resultaron 

afectados a nivel internacional, acabó por transformarse en una crisis sistémica de carácter 

global.».  

Ante esta crisis, el Banco de Indonesia y el gobierno indonesio, como Basri (2018) señala, 

«rebajaron los tipos de interés, y aseguró la disponibilidad la suficiencia de liquidez en el 

sistema bancario». Adicionalmente, este gobierno aplicó «una política fiscal contracíclica a 

través de la expansión fiscal y mitigó los efectos de la crisis financiera sobre los sectores más 

débiles de la sociedad mediante la provisión de las redes de seguridad social.»  

En adición a ello, en 2013 tuvo lugar el episodio taper tantrum. Como describen Avdjiev y 

Takáts (2014), se produjo cuando la Reserva Federal Americana anunció « [...] una posible 

                                                           
9 Fuente: Indicadores del Desarrollo, del Banco Mundial,2020 
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reducción anticipada de sus compras de bonos, provocando marcadas caídas en los tipos de 

cambio y en los precios de los bonos y acciones de las economías de mercado emergentes.» 

Este suceso propició a que el gobierno indonesio y el Banco de Indonesia implementaran una 

combinación de políticas de reducción y de reorientación del gasto público, que aglutinó la 

depreciación del tipo de cambio, la reducción presupuestaria y el ajuste monetario. (Basri 

2018).  

A pesar de sus efectos, ni la crisis de 2008 ni el episodio taper tantrum tuvieron una gran 

afección sobre el PIB como se observa del gráfico 4.1.1.1. Pasando de un PIB de 679 mil 

millones en 2008, a 1200 mil millones en 2018, lo que se tradujo en un crecimiento de un 5,5 

%10 anual de media. 

Junto a la evolución del PIB, es necesario conocer la participación que tuvieron los diferentes 

sectores económicos de Indonesia a lo largo de este periodo, así como las principales 

características que presentan estos sectores en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial , 2020 

 

 

                                                           
10 Fuente: Indicadores del Desarrollo del Banco Mundial,2020 

GRÁFICO 4.1.1.3 

Porcentaje de la participación en el producto interior bruto (PIB) de los sectores económicos de Indonesia 

de 1997 a 2018 
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Comenzado por el sector primario, se observa del gráfico 4.1.1.3 como este sector productivo 

tuvo durante este periodo el menor peso en esta economía, situándose en torno a un 15% 

sobre el PIB total. Cabe señalar, que en 2018 alcanzó su menor nivel, un 12.8 %11 sobre el 

PIB. 

De acuerdo a la Oficina Económica y Comercial de España en Yakarta (2019), este sector se 

enfrenta en la actualidad a varios desafíos. Por un lado, tanto la agricultura de tipo extensiva 

como la producción ganadera, tienen que hacer frente a «la falta de modernización, 

tecnificación o asociacionismo». Y por el otro lado, la pesca, otro sector prioritario para 

Indonesia, necesita «mejorar la estructura y productividad del sector, reduciendo además la 

pesca ilegal y no declarada». 

Pasando al secundario y al terciario, se aprecia del gráfico anterior, como desde 1997 a 2013 

el sector industrial fue el más productivo situándose en torno a un 45 % sobre el PIB. Sin 

embargo, se vio superado por el sector servicios desde 2014 a 2018. 

Dentro de estos sectores, como apunta la Oficina Económica y Comercial de España en 

Yakarta (2019), tiene mayor importancia la industria manufacturera y los servicios de 

comercio y hostelería. (Oficina Económica y Comercial de España en Yakarta (2019)) 

Y en cuanto el PIB per cápita, se aprecia del gráfico 4.1.1.4 como su evolución ha sido 

creciente y constante desde la crisis asiática, pasando de los 2071 $ per cápita de finales del 

siglo XX, a los 4284$ per cápita en 2018.  

Teniendo en cuenta que sus rivales más próximos, son Malasia, Tailandia y Vietnam, cabe 

destacar en primer lugar, su mayor distanciamiento con este último, ya que la potencia 

vietnamita tenía una renta per cápita inferior a los 2.000$ en 2018. 

A pesar de conseguir duplicar el nivel de renta per cápita durante este periodo, sus cifras 

siguen estando alejadas de las de Malasia y Tailandia. En especial las de Malasia ya que, tras 

una pequeña inflexión en su crecimiento en 2009 debida a la crisis global, su evolución fue 

notable llegando a alcanzar los 12.000$. Y en el caso de Tailandia, su evolución muestra 

similitudes con Indonesia, ya que fue afectada por la crisis asiática y mantuvo un crecimiento 

constante hasta los 6361 $ per cápita. 

 

 

                                                           
11 Fuente: Indicadores del Desarrollo, del Banco Mundial,2020 
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 Fuente: Indicadores del Banco Mundial, 2020 

4.1.2 Mercado Laboral  

 

Como punto de partida, la población activa, a finales de 2018 ascendió a 131.962.824 

personas (38, 9 % mujeres y 61,1 % hombres)12, lo que supuso casi un 50 % de su población, 

y un incremento de un 1,58 % con respecto a 2017. En cuanto a la distribución del empleo13, 

el principal sector de actividad es servicios (48,1 %), seguido del primario (29,6%) y 

finalmente del industrial (22,3 %).  

En cuanto a la tasa de actividad o tasa de participación laboral de Indonesia, se observa del 

gráfico 4.1.2.1, que desde 1997 a 2018 se situó en torno al 65 %.  

En términos de igualdad de género, la tasa de actividad femenina alcanzó en 2018 su nivel 

más alto desde 1997. A pesar de ello, sigue alejada de las cifras que presentan los hombres. 

Tomando como ejemplo la tasa de actividad de 2018 la diferencia a favor de los hombres se 

situó en torno a un 29 %. Cabe señalar que desde 2006 a 2018, la tasa femenina experimentó 

un notable incremento pasando de un 46 % a un 53 % en 2018 y que, en cierta medida, 

explican el aumento total de la tasa de actividad de Indonesia durante el periodo. 

                                                           
12Fuente: Indicadores del Desarrollo, del Banco Mundial,2020 
13 Fuente: Indicadores del Desarrollo, del Banco Mundial,2020 

GRÁFICO4.1.1.4 

Evolución de la renta per cápita (en dólares constantes de 2010) de 

Indonesia y de sus tres rivales directos desde 1997 a 2018 
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 Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Banco Mundial ( con estimaciones de la OIT),2020 

Por último, remarcar que en el mercado laboral indonesio se aprecian tres tendencias en la 

evolución del nivel de desempleo como se aprecia en el siguiente gráfico 4.1.2.2. La primera 

tendencia, fue creciente pasando de una tasa de entorno a un 5 % en 1997 a un 8 % en 2007. 

Este incremento en el número de desempleados viene explicado por los efectos directos que 

tuvieron la crisis asiática y el tsunami de 2004. En segundo lugar, se aprecia un decrecimiento 

en el nivel de desempleo iniciada de 2008, a 2014 pasando de un 7 a un 4 % respectivamente. 

Por último, se aprecia como desde 2015 a 2018 sufrió oscilaciones tanto crecientes como 

decrecientes pero situándose de media en torno a 4,4%. 

 

  

 

  

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Banco Mundial ( con estimaciones de la OIT),2020 

GRÁFICO 4.1.2.1 

Evolución de la tasa de actividad en el mercado laboral indonesio desde 1997 a 2018 
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GRÁFICO 4.1.2.2 

Evolución de la tasa de desempleo en el periodo 1997 a 2018 
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4.1.3 Tasa de inflación y tipo de cambio  

 

En primer lugar, analizando el gráfico 4.1.3.1 se observa como la llegada de la crisis asiática 

en 1997 tuvo un impacto directo sobre la tasa anual de inflación ya que se pasó de un 5 % en 

1997 a casi un 60 % en 1998.  

Ante tal situación, la respuesta del gobierno indonesio en forma de reformas, supuso la 

reducción de la tasa de inflación a un 20,4 % en 1999 y a un 3,6 % 14en 2000. 

Por su parte, desde 2001 a 2018, se aprecia como la tasa de inflación de Indonesia sufrió 

oscilaciones pero en menor medida que durante la crisis asiática, situándose en un horquilla 

entre un 13 % (2006) y un 3 % (2018). Esta oscilaciones tienen su origen a tres sucesos: el 

tsunami (2004), la crisis de 2008 y el episodio taper tantrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial , 2020 

En cuanto a la evolución del tipo de cambio15, se aprecia en el gráfico 4.1.3.2 tres tendencias 

diferentes. En primer lugar, una notable depreciación del valor de la rupia indonesia frente al 

dólar estadounidense de 1997 a 1998, pasando de equivaler 1 dólar a 2909 rupias en 1997 a 

10.013 en 1998. Esta pérdida del valor de la rupia se produjo por el cambio en la modificación 

del tipo de cambio fijo al flotante, mencionada en la tabla 4.1.1.2, a consecuencia de la crisis 

asiática.  

                                                           
14 Fuente: Indicadores del Desarrollo, del Banco Mundial, 2020 
15 Tipo de cambio directo: ( Dólar estadounidense/ Rupia indonesia), ( USD/IDR) 

GRÁFICO 4.1.3.1 

Evolución anual de la tasa de inflación (IPC) de Indonesia de 1997 a 2018 
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En segundo lugar, se observa cierta estabilidad desde la crisis asiática hasta 2013. Esta menor 

variabilidad se debió a que se mantuvo el de tipo de cambio flotante con el fin de limitar los 

efectos tanto de la crisis asiática como de la crisis global de 2008.  

Por último, se observa una depreciación de la moneda con respecto al dólar americano a 

consecuencia de las medidas mencionadas para reducir los efectos del episodio taper 

tantrum.   

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a través Banco Mundial, 2020 

4.1.4 Deuda  

 

La deuda externa total acumulada como se aprecia en el gráfico 4.1.4 experimentó una 

drástica subida desde 1997 a 1998, como consecuencia de la llegada de la crisis asiática, 

alcanzando una cifra por encima del 160 % sobre el Producto Nacional Bruto (PNB en 

adelante).  

No obstante, se observa como tras ese fuerte crecimiento, desde 1998 a 2008 se produjo una 

importante reducción del nivel de deuda externa, alcanzando en 2008 un nivel de entorno a 

un 30 % sobre el PNB. Esta reducción se debe principalmente como consecuencia de la 

reforma fiscal que acometió el gobierno indonesio fijando como límite de la deuda pública 

un 60 % del PIB. 

GRÁFICO 4.1.3.2 

Variación anual del tipo de cambio directo entre la rupia indonesia y el dólar 

estadounidense durante el periodo de 1997 a 2018 
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Por su parte, tras la crisis de 2008 hasta 2018, Indonesia se mantuvo en niveles de deuda por 

debajo del 40%16 anual. Cabe señalar que en 2018, se mantuvo en un 37, 6 % sobre el PNB, 

lo que supone , según la Oficina Económica y Comercial de España en Yakarta (2019), « un 

volumen de deuda externa manejable, y llegado el caso, la deuda privada podría ser 

reestructurada en su mayoría».  

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia a través Banco Mundial, 2020 

4.1.5  Sector exterior  

 

Comenzando con la evolución del conjunto de bienes y servicios tanto exportados como 

importados de Indonesia en el periodo de 1997 a 2018, se aprecian del gráfico 4.1.5.1 tres 

etapas.  

La primera transcurrió de 1997 a 1999. Durante la crisis asiática (1997-1999), tanto las 

exportaciones como las importaciones de bienes y servicios se vieron drásticamente 

reducidas. Se pasó de un volumen de exportación e importación, respectivamente, por encima 

de los 100 mil millones en 1997 a entorno 60 mil millones de dólares en 1999.  

Tras ello, desde 1999 a 2008, tanto la exportación como importación, experimentaron un 

notable crecimiento desde la salida de la crisis asiática hasta la crisis global de 2008, 

alcanzando casi los 180 mil millones dólares en 2008.  

                                                           
16  

GRÁFICO 4.1.4 

Distribución de la deuda externa acumulada (% PNB) de Indonesia de 1997 a 2018 
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Con la aparición de la crisis global se vio reducida tanto la capacidad exportadora como la 

importadora, rebajándose el volumen de exportación e importación respectivamente a casi 

los 140 mil millones de dólares. 

No obstante, como se pude observar de la gráfica, Indonesia a partir del 2009, consiguió 

incrementar de nuevo su nivel de exportación e importaciones de bienes, hasta situarse, 

respectivamente, en torno a los 250 mil millones de dólares, en 2018. Asimismo cabe 

mencionar, que desde 2009 a 2018, se aprecian ciertas oscilaciones, pero sin llegar a alcanzar 

las experimentadas en la crisis asiática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a través Banco Mundial, 2020 

Pasando a su grado de apertura comercial, se observa como el sector exterior ha perdido 

fuerza durante el periodo estudiado. Es llamativo del gráfico 4.1.5.2 como el conjunto de 

exportaciones e importaciones casi alcanzaron el 100 % del PIB en 1998, sin embargo, se 

redujeron con la crisis asiática. Esta tendencia decreciente se mantuvo durante los años 

posteriores que incluso se agudizó una vez entrada la crisis de 2008. Ha de señalarse que en 

2017 y 2018 se apreció una pequeña mejora del grado de apertura comercial, situándose en 

un 39 y 43 % respectivamente cada año.  

A sí mismo, cabe remarcar, que desde 1997 a 2018, se produjo un cierto cambio en el peso 

que tiene cada uno de los principales exportadores e importadores sobre el total de bienes. 

 

GRÁFICO 4.1.5.1 

Evolución del volumen de exportaciones e importaciones de bienes y servicios  

( en dólares constantes de 2010) de Indonesia de 1997 a 2018  
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 Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial,2020 

En el gráfico 4.1.5.3 se aprecia como China se ha convertido en el principal destino 

exportador de Indonesia, en detrimento de Japón principal destino hasta 2016. Junto a ello, 

se aprecia como Estados Unidos, Corea del sur y Singapur también han perdido peso sobre 

el total de exportaciones, en especial con la aparición como destino exportador de India que 

desde el 2009 al 2018 se situó en un horquilla entre un 6 y un 8 % sobre el total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Solución Comercial Integrada Mundial, (WITS), 2020 

Por su parte, del gráfico 4.1.5.4 se puede observar como tanto China como Singapur se han 

colocado como los principales importadores de Indonesia en detrimento de Japón y de 

GRÁFICO 4.1.5.2 

Evolución del Grado de apertura de Indonesia de 1997 a 2008  
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GRÁFICO 4.1.5.3 

Evolución de la proporción de los principales exportadores de bienes de  Indonesia (en % sobre el total) 

 Desde 1997 a 2018 
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Estados Unidos. Por su parte, Corea del sur y Australia han metiendo su posición, aunque en 

menor medida esta última economía.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Solución Comercial Integrada Mundial, (WITS), 2020 

En lo relativo al tipo de mercancías que exportó e importó Indonesia en 2018, se observa de 

la tabla A.1 del anexo que los principales bienes exportados fueron los procedentes del sector 

manufacturero y el relativo a los combustibles ya que representaron la mitad del total de 

mercancías exportadas. Junto a ello, destacan la partida de grasas y aceites (especialmente 

palma), y equipo para el transporte, y materias primas no consumibles, que representaron un 

34 % del total.  

Pasando a las importaciones de bienes, los principales fueron la maquinaria y equipo para el 

transporte y el relativo al sector manufacturero ya que representaron más de la mitad del total 

de mercancías exportadas. Por su parte, destacan las partidas de combustibles, productos 

químicos y alimentaciones y animales vivos, estas tres partidas represaron un 40 % del total.  

4.2 Demográfico  

 

Indonesia, es el cuarto Estado con mayor número de habitantes del mundo, durante el periodo 

de 1997 a 2018 experimentó una rápida expansión manteniéndose en una horquilla de 1,15 a 

GRÁFICO 4.1.5.4 

Evolución de la proporción de los principales importadores de bienes de Indonesia (en %sobre el total) 

 Desde 1997 a 2018 
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1,46 % de crecimiento anual17, que se traduce en un incremento absoluto de en torno a 65 

millones.  

Analizando el gráfico 4.2, se aprecia como la población rural decrece, pasando de superar los 

120 millones en 1997 a situarse por debajo de esta cifra en 2018. Por su parte, la población 

urbana mantuvo un crecimiento notable ya que paso de en torno a los 70 millones de 

habitantes en1997 hasta situarse por encima de los 145 millones en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Datos del Banco Mundial, 2020  

En relación con ello, Breuer y Kinda (2018)18, aprecian que Indonesia se encuentra en una 

«transición demográfica con un considerable decremento en la mortalidad infantil y una 

reducción de las tasas de fertilidad». Lo que trae como consecuencia, según estos autores, 

«un crecimiento de 1 punto porcentual sobre el crecimiento real del PIB y de 0, 2 puntos 

porcentuales para la renta per cápita anual de 2020 a 2050».  

Así mismo, en mención a McKinsey (2012), delimitan que «para 2030 los consumidores en 

Indonesia podrían crecer hasta los 90 millones de personas, representado la tercera expansión 

más grande, tan solo por detrás de India y China, propiciando unas oportunidades económicas 

únicas». 

 

 

                                                           
17 Indicadores del Desarrollo, del Banco Mundial,2020 
18 Traducción propia de lo expuesto por Breuer y Kinda (2018) 

GRÁFICO 4.2 

Evolución de la población rural y urbana de Indonesia durante el periodo 1997 a 2018 
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4.3 De desarrollo humano  

 

Junto al resto de indicadores, es necesario delimitar los niveles de pobreza y de desigualdad 

de Indonesia. Tomando como punto de partida la evolución del coeficiente de GINI19, se 

observa del gráfico 4.320 como desde 1997 hasta 2014 se incrementó este indicador, 

produciéndose un empeoramiento de la igualdad en los niveles de renta. Cabe señalar que 

desde 2014 la tendencia ha sido deciente hasta 2018, lo que refleja una cierta mejoría en 

términos de igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de Datos del Banco Mundial, 2020 

Según Darko (2019), en 2018 continuó con esta reducción en la desigualdad ya «que el 40 % 

más bajo y el 40 % intermedio sobre el total de la renta, aumento su participación sobre el 

consumo total con respecto al año anterior».  

Por su parte, remarca que «en septiembre de 2018 se alcanzó niveles records de baja pobreza, 

situándose en el 9,7% sobre la población, en torno a 25 millones de personas y en un 

decremento de la brecha de la pobreza de un 1.6 % en referencia al septiembre 2017». Cabe 

mencionar que tanto la mejora en los niveles de pobreza como de desigualdad es más aguda 

                                                           
19 Se define el como aquella medida numérica agregada sobre la desigualdad de la renta (de 0 perfecta igualdad 

y 1 perfecto desigualdad) Se mide gráficamente dividiendo el área entre la línea de igualdad perfecta y el Lorenz 

curva por el área total situada a la derecha de la línea de igualdad en un diagrama de Lorenz. Fuente: Todaro, 

M, Smith S, ( 2018): Desarrollo Económico, Pearson, EEUU 
20 Debido a la falta de datos del Banco Mundial. se ha omitido el coeficiente de 1997. 

GRÁFICO 4.3 

Evolución del coeficiente de GINI de Indonesia en el periodo 

1997 a 2018 
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para las zonas urbanas que para las zonas rurales así como dependiendo de la provincia sobre 

la que se efectué el análisis.  

Adicionalmente hay que resaltar que Indonesia ,según Conceição, P, et al (2019) , se sitúa en 

la posición 114 del mundo con respecto al Índice de Desarrollo Humano, (con un 0,707), y 

ocupa la posición 111 con respecto al índice de desigualdad ajustado sobre IDH (con un 0, 

58) y al índice de desarrollo de género ( con un 0.937). Dentro de la Asociación del Sudeste 

asiático, se ha visto superado en el IDH, según este informe, por Singapur, Brunei, Malasia, 

Tailandia, y Filipinas. 

En definitiva, Indonesia en términos de igualdad sigue alejada de la situación que presentan 

algunos de los miembros de la ASEAN. Esta situación se encuentra en contraste con las 

relevantes cifras de crecimiento de PIB tanto en valor absoluto como per cápita.  
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5. CONCLUSIONES  

 

La llegada de la crisis asiática 1997 supuso uno de los mayores retos a lo que Indonesia ha 

tenido que enfrentarse hasta la fecha. En 1998 Indonesia presentaba una inflación situada en 

torno al 58,4 %, una tasa de crecimiento del PIB negativa de un 13.3% y una devaluación 

monetaria, pasando de un tipo de cambio directo con el dólar americano situado en 2500 

rupias en 1997 a entorno 10.000 en 1998. 

Ante estas circunstancias el gobierno indonesio acometió un conjunto de reformas sobre los 

ámbitos fiscal, monetario, financiero e institucional. Este bloque de medidas resultó eficaz 

de manera inmediata, ya que permitió obtener niveles de crecimiento económico alrededor 

del 4,9 % en el 2000 y un 3,6 % en 2001. Así como una reducción en la tasa de inflación a 

un 20,4 % en 1999 y a un 3,6 % en 2000, y a una estabilización en el tipo de cambio. 

No obstante a lo largo del siglo XXI han sucedido otra serie de acontecimientos como el 

tsunami de 2004, la crisis de 2008 y el episodio del taper tantrum de 2013, que también 

afectaron a su economía. A pesar de ello, gracias al bloque de reformas iniciados con la crisis 

se consiguió instaurar una adecuada base para poder paliar de forma considerable sus daños 

económicos y sociales. 

En términos absolutos, Indonesia consiguió pasar de un PIB situado en torno a unos 400 mil 

millones en los primeros años del siglo XXI, a los casi 1,2 billones (en dólares constantes de 

2010) de 2018. Para 2019, según Chen (2019) este crecimiento continuó, ya que la tasa de 

crecimiento del PIB fue de un 5 %. En cuanto a la previsión para 2020, se preveía que se 

mantuviera este crecimiento en torno al 5 % anual. Sin embargo, la irrupción de la pandemia 

mundial (COVID-19) y la situación de incertidumbre que ha generado, ha supuesto una 

considerable rebaja en estas expectativas. Según indica el Fondo Monetario Internacional, la 

tasa de crecimiento del PIB esta prevista en un crecimiento de un 0, 5 % anual para 2020. 

Por sectores productivos, el sector servicios ocupa el mayor peso en esta economía 

representado en 2018 un 43,4% sobre el PIB reflejando como Indonesia esta ya inmersa en 

un proceso de tercerización. 

En cuanto a su nivel per cápita ha conseguido duplicar el nivel de renta per cápita en este 

periodo. No obstante sus cifras siguen estando alejadas de las que presentan rivales directos 
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como son Malasia y Tailandia, debido en parte al constante aumento de la población pasando 

de los 202 millones en 1997 a los 265 millones en 2018. 

En el apartado comercial, a pesar de no seguir una tendencia contante de crecimiento, las 

exportaciones e importaciones de bienes y servicios se incrementaron de manera 

notablemente. Pasando de una cifra en torno a 60 mil millones de dólares en 1997 a casi 260 

mil millones en 2018. 

Sus principales sectores exportadores fueron el sector manufacturero y el relativo a los 

combustibles. En el caso de las importaciones fueron maquinaria y equipo para el transporte 

y también el sector manufacturero. Por su parte, se aprecia como China sea convertido en su 

principal socio comercial, en detrimento de otras potencias como EEUU, Japón o Singapur.  

A pesar de mostrar unos óptimos datos macroeconómicos Indonesia presenta ciertos 

desequilibrios en especial en las condiciones de vida de sus habitantes. Se observa como el 

índice de GINI emporó desde 1997, y sigue existiendo una gran brecha sobre el salario y la 

participación laboral entre hombres y mujeres.  

No obstante, este país aún tiene un margen de mejora en el ámbito social ya que en 2018 se 

alcanzó niveles records de baja pobreza, situándose en el 9,6 % sobre la población, en torno 

a 25 millones de personas y en un decremento de la brecha de la pobreza de un 1.6 % en 

referencia al 2017.  

Pasando a su ámbito internacional, se observa como tanto en los CIVETS como en la ASEAN 

Indonesia representa el país líder en ambos grupos. En especial, en este último tiene la 

oportunidad de liderar un conjunto de economías que si consiguen superar sus retos más 

próximos, se presentan como un fuerte y directo rival frente a las economías que componen 

la UE y el G7. 

En definitiva, se observa como la economía Indonesia, salió fortalecida de esta crisis asiática 

convirtiendo el país en una potente economía emergente, debido en gran parte a su equilibrio 

estructural, su extensa clase media y su gran fuerza laboral. El reto que tiene este país por 

delante es lograr mantener en esta posición, para lo que debe seguir con la actual política de 

crecimiento y no dejar a un lado su problemática de pobreza y desigualdad social.  
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ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Badan Pusat Statistik ( Instituto Gubernamental no Departamental de Indonesia),2019 

 

 

Tabla A.1 

Conjunto de exportación e importaciones por sectores de Indonesia de 2017 y 2018 

 Principales sectores de las exportaciones

Millones de Dolares 2017 2018

VARIACIÓN 

ANUAL % % total

Manufacturas 43.314 47.899 11% 27%

Petróleo, gas y carbón 36.881 41.778 13% 23%

Grasas y aceites animales y 

vegetales
21.978 19.329 -12% 11%

Maquinaria y equipamiento 

de transporte
21.588 22.615 5% 13%

Materias primas no 

comestibles
16.328 17.629 8% 10%

Alimentación y animales 

vivos
12.827 13.104 2% 7%

Productos químicos 12.700 14.238 12% 8%

Resto no especificado 1.937 2.082 7% 1%

Bebidas y tabaco 1.275 1.338 5% 1%

Total 168.828 180.012 7% 100%

Principales sectores de las importaciones

Millones de Dolares 2017 2018

VARIACIÓN 

ANUAL % % total

Maquinaria y equipamiento 

de transporte
49.261 59.887 22% 32%

Manufacturas 34.284 40.938 19% 22%

Petróleo, gas y carbón
25.494 31.579 24% 17%

Productos químicos
22.539 26.684 18% 14%

Alimentación y animales 

vivos
14.687 16.425 12% 9%

Materias primas no 

comestibles
8.712 9.945 14% 5%

Resto no especificado 1030 2132,2 107% 1%

Bebidas y tabaco 818 947 16% 1%Grasas y aceites animales y 

vegetales 160 173 8% 0,1%

Total 156.985 188.710 20% 100%


