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INTRODUCCIÓN 

En el marco de las actividades del Observatorio América Latina-Asia Pacífico, 
iniciativa conjunta de la ALADI, la CAF y la CEPAL, se realizó la quinta edición 
del Seminario Académico, de manera virtual, en cinco sesiones, entre el 8 de 
septiembre y el 6 de octubre de 2020. 

 
El Seminario se realizó luego de un proceso que inició con la convocatoria a la 
presentación de trabajos, dirigida a académicos y expertos de centros de estudios 
y concluyó con la selección y presentación de 17 trabajos académicos procedentes 
de ambas regiones, que fueron enriquecidos por la participación de 6 reconocidos 
expertos. 

 

El objetivo del presente documento es ofrecer una síntesis de los contenidos 
expuestos en cada sesión del ciclo. Los videos de cada sesión y los documentos 
de trabajo se encuentran disponibles en el sitio web del Observatorio. 

 

En esta nueva edición se amplió el espectro de temas abordados y, dadas las 
circunstancias, se optó por realizar el seminario de manera virtual. En total se 
inscribieron 583 personas, del ámbito académico, empresarial y funcionarios de 
gobierno, la mayoría de los países miembros de la ALADI. También se 
registraron participantes de América del Norte, Europa y Asia. 

https://www.observatorioasiapacifico.org/es/seminario-academico/v-seminario.html
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PROGRAMA 

Sesión 1: Profundizando los vínculos comerciales entre América Latina, la India e 
Indonesia 

1) India y América Latina: evidencia de convergencia económica y comercial. Alberto 
Hurtado y Sadcidi Zerpa, Venezuela. 

2) The ebb and flow of India-Latin America ties: exploring opportunities with 
Colombia. Hari Seshasayee, India. 

3) The Potential Political Economy Impact of the Proposed Indonesia-Peru Preferential 
Trade Agreement. Sulthon Sjahril Sabaruddin, Indonesia. 

Moderador: Sebastián Herreros. Oficial de Asuntos Económicos, División de Integración y 
Comercio, CEPAL. 

Sesión 2: Las dinámicas migratorias en América Latina y Asia Pacífico 

1) Integração e migrações internacionais: dinâmicas da América Latina e Ásia-Pacífico e 
possibilidades do FOCALAL. Eveline Vieira Brígido y Roberto Rodolfo Georg Uebel, 
Brasil. 

2) Expositora invitada: Luicy Pedroza. Profesora investigadora del Centro de Estudios 
Internacionales del Colegio de México, México. 

3) Expositor invitado: Roberto Cancel. Especialista temático regional principal de la 
Organización Internacional para las Migraciones. 

Moderadora: Silvia Espíndola. Subsecretaria de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a 
los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo, ALADI. 

Sesión 3: Respuestas financieras multilaterales a la pandemia en América Latina y Asia 
Pacífico 

1) Las respuestas multilaterales al COVID-19: una oportunidad para fortalecer la 
cooperación financiera América Latina-Asia Pacífico. Cinthia Gasparini, Andrea 
Molinari y Leticia Patrucchi, Argentina. 

2) Expositor invitado: Pablo Sanguinetti. Vicepresidente de Conocimiento del Banco de 
Desarrollo de América Latina-CAF. 

3) Expositor invitado: Matías Bendersky. Representante permanente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en Uruguay. 

Moderadora: Silvia Espíndola. Subsecretaria de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a 
los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo, ALADI. 

Sesión 4: Experiencias latinoamericanas de inserción en mercados de Asia Pacífico 

1) Inserción internacional con valor agregado. Experiencias exitosas de empresas 
biotecnológicas argentinas en los mercados asiáticos. Virginia Papini y Roberto 
Morinigo, Argentina. 

2) Operación de los Tratados de Libre Comercio en la Exportación del Mango Mexicano 
a Japón. Rafael Sosa, México. 

 
Moderador: Sebastián Herreros. Oficial de Asuntos Económicos, División de Integración y 
Comercio, CEPAL. 



 

PROGRAMA (continuación) 

Sesión 5: Infraestructura física para la integración de América Latina y Asia Pacífico 

1) Corredor Carretero Bioceánico: camino de Mato Grosso do Sul a Asia Pacífico. Pedro 
Silva Barros, Raphael Padula, Luciano Wexell, Sofía Escobar Samurio y Julia Borba 
Gonçalves, Brasil. 

2) Expositor invitado: Bilbao Carvajal, Subdirector de la Dirección de Planificación 
Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

3) Expositor invitado: Neil Taylor, Director Gerente de Pacific Anchor Line (Group), 
Vicepresidente de la Asociación Logística de Chile (ALOG). 

 
Moderador: Rodrigo Da Costa. Jefe del Departamento de Infraestructura Física y Digital, 
ALADI. 
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SÍNTESIS DEL CICLO DE SESIONES 

 
1. Primera sesión: Profundizando los vínculos comerciales 

entre América Latina, India e Indonesia 

En primer término, se presentó el trabajo “India y América Latina: Evidencia de 
Convergencia Económica y Comercial”, por parte de Alberto J. Hurtado y Sadcidi 
Zerpa. Los autores estudiaron la convergencia económica y comercial entre la 
economía de la India y las economías latinoamericanas que forman parte de los 
cuatro acuerdos de integración activos en la región: el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), la Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común del 
Sur (Mercosur) y la Alianza del Pacífico. 

 
Utilizando datos para el período 1978 – 2018, estimaron un índice de 
convergencia económica y analizaron las correlaciones entre los principales 
agregados macroeconómicos, discutiendo las implicaciones para la posición del 
gobierno de la India respecto a los países latinoamericanos. Los resultados 
obtenidos mostraron que la economía de la India tiene significativas 
posibilidades de converger con la mayoría de las economías de América Latina, 
siendo los países agrupados en la CAN y en la Alianza del Pacífico, los que más 
convergen con la India. 

 

Como conclusión, el trabajo plantea la adopción de estrategias para profundizar 
dicha relación con el propósito de aprovechar la ventaja comparativa de ambas 
partes, promover la comunicación entre los países y avanzar en la diversificación 
de exportaciones e inversiones. 

 
En segundo lugar, Hari Seshasayee examinó los elementos que sustentan la 
relación entre la India y América Latina, tanto desde una perspectiva histórica y 
contemporánea general, como específica en cuanto a las oportunidades 
comerciales y la relación bilateral entre la India y Colombia. 

 
El autor reflexionó en su trabajo sobre el hecho de que la relación entre la India y 
América Latina tiene estabilidad al basarse en una diplomacia económica que 
deja en la periferia la dimensión ideológica. En este sentido destacó las 
coincidencias en sus realidades socioeconómicas, finalizando con la propuesta de 
opciones específicas para dinamizar el comercio entre ambos países. 

 

A continuación, Sulthon Sjahril Sabaruddin presentó los impactos económicos y 
políticos de un acuerdo preferencial de comercio entre Indonesia y Perú. 

 
En principio, realizó una evaluación de las implicaciones económicas y políticas 
del propuesto Acuerdo de Comercio Preferencial Indonesia-Perú (IP-PTA). Este 
análisis mostró coincidencias entre ambos países respecto a intereses comunes en 
materia de cooperación económica y fortalecimiento económico. 
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El trabajo también contó con un mapeo de la competitividad en una línea 
histórica, demostrando que las estructuras de exportación especializadas son 
relativamente similares y altamente dependientes del sector primario. Asimismo, 
la mayoría de las exportaciones de ambos países tienen baja competitividad. No 
obstante, las limitaciones identificadas, sugirió también un escenario de 
posibilidades que deben aprovecharse en conjunto sin retrasar más el inicio del 
proceso de negociación IP-PTA, que aún está pendiente desde 2016. 

 
 

2. Segunda sesión: Las dinámicas migratorias en América 
Latina y Asia Pacífico 

El documento presentado por Eveline Vieira y Roberto Georg, “Integración y 
migraciones internacionales: dinámicas de América Latina y Asia Pacífico y 
posibilidades de FOCALAE”, fue el punto de partida para la reflexión que 
realizaron Luicy Pedroza, profesora investigadora del Centro de Estudios 
Internacionales del Colegio de México y Roberto Cancel, especialista temático 
regional principal de la Organización Internacional para las Migraciones. 

 
En el trabajo, los autores analizaron las características de la migración tanto en 
América Latina como en Asia Pacífico, las agendas sobre el tema en ambas 
regiones, así como las posibilidades de integrarlas. Se refirieron al camino que los 
países de América Latina y Asia-Pacífico vienen transitando en las últimas cuatro 
décadas, en el contexto migratorio, desde una perspectiva jurídica, y tomando en 
cuenta los cambios originados por los procesos de globalización e integración 
regional e interregional. En su análisis comparativo abordaron la importancia del 
tema para ambas regiones tomando en cuenta la magnitud de la población 
migrante: 7,5 millones en América Latina y 9,5 millones en Asia- Pacífico. 

 
Finalmente, plantearon la posibilidad de utilizar el Foro de Cooperación América 
Latina-Asia del Este (FOCALAE) como mecanismo para integrar las agendas de 
migración de los países de América Latina y Asia-Pacífico. 

De su parte, Luicy Pedroza coincidió con los autores en la divergencia que existe 
entre las normativas migratorias, especialmente en materia de refugio, en ambas 
regiones. En ambos casos existe un interés común que deriva de la necesidad de 
enfrentar los retos de la migración y de la xenofobia de una mejor forma. Del 
mismo modo, resaltó, al igual que los autores, que las diferencias entre los países 
y las regiones, en cuanto al tema de las migraciones, son importantes. Al respecto, 
el pacto mundial sobre una migración regulada, ordenada y segura, arroja luz 
sobre dos aspectos que deben ser contemplados en la propuesta: por un lado, en 
el plano de los refugiados hay muchas coincidencias entre los países y por otro, 
en el caso de las migraciones voluntarias o económicas hay diferencias 
significativas. Señaló que la migración, de no gestionarse correctamente, puede 
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convertirse en un problema y, para hacer una correcta gestión, es necesaria la 

voluntad política. 
 

Sobre la propuesta planteada respecto a la utilización de FOCALAE como 
mecanismo integrador, la experta señaló que no hay ejemplos buenos en los que 
la integración regional conduzca a una convergencia de las normas de regulación 
de las migraciones. Por esta razón, Pedroza se mostró partidaria de invertir el 
orden de los objetivos planteados en la propuesta de Viera y Georg y emplear el 
Foro para incrementar la convergencia en materia de migración, pero no esperar 
que la migración sea un motor de la integración. A la vez, consideró que es 
posible aprovechar el Foro como una instancia para intercambiar conocimientos 
sobre la temática. 

 
Por su parte, Roberto Cancel centró su aporte en repasar lo que consideró el 
marco global de la propuesta, como son las tendencias de la migración regional 
e intrarregional y los mecanismos de cooperación. En lo que respecta a los 
mecanismos de cooperación regional se detuvo a analizar dos tipos de 
mecanismos: los procesos consultivos regionales específicos sobre migración, 
como la Comisión de Autoridades Migratorias Centroamericanas y los procesos 
de integración regional que también tratan el movimiento de personas, como es 
el caso de la Alianza del Pacífico, la CAN, el MERCOSUR o el ASEAN. 

 

Cancel indicó que no existe un foro interregional activo para América Latina y 
Asia Pacífico que trate el tema migratorio específicamente, lo que dificultaría la 
adopción de una agenda común, pero si existen ejemplos en otras regiones que 
podrían utilizarse. 

 

3. Tercera sesión: Respuestas financieras multilaterales 
frente a la pandemia, en América Latina y Asia Pacífico 

 
La tercera sesión del V Seminario América Latina-Asia Pacífico estuvo dedicada 
a analizar las acciones que en materia financiera han tomado las instituciones, los 
organismos multilaterales y la banca de desarrollo regional para responder a los 
desafíos que plantea la pandemia. 

 
Las investigadoras Cinthia Gasparini, Andrea Molinari y Leticia Patrucchi 
describieron cuáles fueron las respuestas implementadas por el FMI, el Grupo 
Banco Mundial, el BID, la CAF y las instituciones asiáticas, tales como el Nuevo 
Banco de Desarrollo de los BRICS (NBD) y el Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura (AIIB). A partir de la compilación de información, las 
investigadoras concluyeron en que es necesario fortalecer las iniciativas de 
cooperación entre las instituciones de financiamiento de ambas regiones, 
impulsar las membresías de los países latinoamericanos en los bancos asiáticos, 
explorar posibilidades que permitan el cofinanciamiento de acciones, y promover 
una mayor cooperación en el marco del G20, entre otros aspectos. 
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En sus intervenciones, Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de la 
CAF –Banco de Desarrollo-, y Matías Bendersky, representante del BID en 
Uruguay, coincidieron en la necesidad de que la banca regional cuente con 
mayores fondos para poder ampliar los préstamos. En ese sentido, plantearon la 
posibilidad de obtener financiamiento del sector privado, así como también de 
los bancos asiáticos, cuyo financiamiento visualizan como complementario al de 
la banca de desarrollo latinoamericana. Asimismo, reflexionaron sobre promover 
nuevos instrumentos y facilitar los procedimientos para el acceso al crédito. Este 
último aspecto fue destacado por Matías Bendersky, como una de las lecciones 
aprendidas en la pandemia. 

 
A modo de reflexión final, Sanguinetti, se refirió a los desafíos que enfrentan la 
banca de desarrollo regional y los países de la región, en circunstancias en que la 
recuperación económica será más lenta de lo previsto originalmente. Entre los 
desafíos o “agenda de la recuperación” se encuentra la generación de 
financiamiento para poder refinanciar las deudas a fin de permitir mantener la 
estabilidad económica, ganando tiempo para la reducción de los desequilibrios 
fiscales. Asimismo, impulsar la inversión en infraestructura; fortalecer el crédito 
al sector privado para promover el crecimiento de la productividad de las 
empresas y el crecimiento del empleo; y mejorar la capacidad de los países en 
materia de diseño, ejecución y evaluación de políticas. 

 
 

4. Cuarta sesión: Experiencias latinoamericanas de 
inserción en mercados de Asia Pacífico 

 
En la cuarta sesión se presentaron dos trabajos que analizan casos de empresas y 
productos que han logrado insertarse exitosamente en los mercados de Asia 
Pacífico. En primer lugar, el trabajo de Virginia Papini y Roberto Morinigo 
examinó la experiencia de empresas argentinas del sector de la biotecnología, 
mientras que el trabajo de Rafael Sosa describió como el mango mexicano ingresó 
al mercado japonés. 

 
Papini y Morinigo reseñaron las experiencias de empresas del sector 
biotecnológico relacionadas con la producción de semen y embriones congelados 
de bovinos, así como de fármacos biotecnológicos que fueron exportados a los 
mercados asiáticos, radicaron inversiones y cuentan con distribuidores en China 
y, en el caso de los medicamentos, tienen acuerdos de cooperación con India. De 
esta manera, las empresas argentinas generaron productos intensivos en 
conocimiento y con alto valor agregado que pudieron acceder a mercados que 
concentran el 80% de la producción de medicamentos. 

 

Al respecto, destacaron la importancia de lograr sinergias entre el sector público 
y privado para incentivar la expansión de la producción y de las exportaciones 
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del sector, incentivando las inversiones en investigación y desarrollo para 
afianzar las oportunidades que se presentan en los mercados asiáticos a fin de 
responder a los desafíos que plantea la seguridad alimentaria de los países 
asiáticos. 

 
En el segundo caso, Sosa examinó detalladamente las diferentes etapas que 
permitieron que México se posicione como el principal proveedor de mango en 
Japón, desplazando a Tailandia, un competidor geográficamente cercano a ese 
país. En este aspecto, destacó el rol que cumplen los acuerdos comerciales en 
vigor entre México y Japón y cómo este producto logró aprovechar las 
condiciones preferenciales de acceso. 

 
A partir del análisis realizado, el autor planteó que las claves del éxito para la 
exportación de fruta fresca al mercado japonés se enfocan en las ventajas 
competitivas con las que México cuenta en materia de infraestructura legal y 
física, y que podrían ser replicadas por otros rubros en países de la región. 

 

En lo que refiere a infraestructura física, hizo especial mención a la trazabilidad 
de todo el proceso y, en particular de los actores (huertos autorizados). Sobre la 
infraestructura legal, enfatizó el acuerdo preferencial entre Japón y México, al 
igual que el TPP-11, que otorgan preferencias arancelarias, subrayando la 
importancia del establecimiento de los comités que posibilitaron la 
implementación de planes de trabajo para estas exportaciones entre los 
ministerios de agricultura de ambos países. 

 
 

5. Quinta sesión: Infraestructura física para la integración 
de América Latina y Asia Pacífico 

 
Esta sesión se enfocó en el análisis del trabajo “Corredor Carretero Bioceánico: 
camino de Mato Grosso do Sul a Asia Pacífico” presentado por Pedro Silva 
Barros, Raphael Padula, Luciano Wexell, Severo Sofía Escobar Samurio y Julia 
Borba Gonçalves. 

 

El trabajo ponderó la posición del Corredor Carretero Bioceánico que conectará 
Porto Murtinho en Mato Grosso do Sul con los puertos del norte de Chile, siendo 
el único proyecto de integración física regional que vincula a Argentina, Brasil, 
Chile y Paraguay, que sigue activo, y cuya concreción permitirá una disminución 
sustantiva en los costos de acceso de los productos de Mato Grosso do Sul y de 
las regiones aledañas, redundando en una mejor competitividad para acceder a 
los mercados asiáticos. 

 
El estudio estima el ahorro de costos de transporte de los principales productos 
de exportación de la zona, tales como pasta de celulosa, soja y las carnes 
deshuesadas de bovinos y despojos de pollo congelados. De acuerdo con los 
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autores, los costos de transporte, utilizando el Corredor, para el ingreso de estos 
productos a los mercados asiáticos se reducirían en 39,2% para el caso de la soja; 
y 9,9% para el caso de las carnes deshuesadas y congeladas de bovinos y pedazos 
de pollo congelados, lo que supondría, tomando en consideración valores de 
2019, un monto de 555,43 millones de dólares. 

 
Finalmente, recalcaron el hecho de que la construcción del Corredor Bioceánico 
otorgará la posibilidad de articular las cadenas productivas del Norte de Chile, 
del Noroeste argentino, del Chaco paraguayo y del Centro-Oeste brasileño. Su 
integración al comercio regional e internacional posibilitará el desarrollo de las 
comunidades. 

 

En su intervención, Bilbao Carvajal, subdirector de la Dirección de Planificación 
Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile remarcó la 
importancia política y estratégica que los países vinculados con el Corredor le 
otorgan por considerarlo un vector de desarrollo y conectividad para los 
territorios alcanzados. Por tal motivo, se creó un Grupo de Trabajo que cuenta 
con mesas especializadas en obras públicas, logística y transporte; producción y 
comercio; simplificación de procedimientos en frontera: universidades y turismo 
que propone, planifica y desarrolla diferentes actividades con relación al 
proyecto. 

 
Finalmente, Neil Taylor, vicepresidente de la Asociación Logística de Chile 
(ALOG) compartió la visión acerca de la importancia estratégica que tiene el 
proyecto y destacó la disposición de esa Asociación, de trabajar en su pronta 
concreción, integrándose a las mesas de trabajo. 
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ANEXO: 
Análisis de la Participación en el Ciclo de Sesiones del V 

Seminario Académico 

1. Análisis de los registros de inscripción 

 
El número total de inscriptos ascendió a 583, que participaron indistintamente en 

las sesiones del Seminario. De estos, 311 fueron mujeres y 272 hombres. 
 

Cuadro A.1 Número de participantes que se inscribieron a por lo menos 
una sesión del Seminario por área geográfica (por persona) 

Países miembros de la ALADI 558 

América Central 12 

América del Norte, excluye México 2 

India 8 

Indonesia 2 

Europa 1 

Total 583 

Fuente: Secretaría General de la ALADI. 

 

Dentro de la ALADI, la descomposición por país declarado de procedencia es la 

siguiente: 

 
 
 

Cuadro A.2. Número de participantes que se inscribieron a por lo 
menos una sesión del Seminario de países miembros de la ALADI 

País Número de personas % del total 

Argentina 122 22 

Bolivia 45 8 

Brasil 45 8 

Chile 27 5 

Colombia 43 8 

Cuba 0 0 

Ecuador 61 11 

México 46 8 

Panamá 5 1 

Paraguay 7 1 

Perú 54 10 

Uruguay 58 10 

Venezuela 45 8 

TOTAL 558 100 

Fuente: Secretaría General de la ALADI. 
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Las personas que participaron de las sesiones del ciclo del V Seminario del 

Observatorio pertenecen fundamentalmente a universidades. También hubo una 

participación significativa de empresas e instituciones gubernamentales 

representaciones permanentes y ministerios de comercio o relaciones exteriores. 

Las organizaciones no gubernamentales que aparecen en el siguiente cuadro 

corresponden a cámaras o asociaciones empresariales con fines sociales 

(capacitación), mientras que los particulares corresponden a estudiantes y 

consultores, entre otros. 

 
 
 

Cuadro A.3. Número de participantes que se inscribieron a por lo menos una 
sesión del Seminario, por pertenencia autodeclarada 

 No. de 
participantes 

% del total 

Universidades 221 38 

Organismos gubernamentales 146 25 

Organizaciones No Gubernamentales 16 3 

Organismos internacionales 8 1 

Empresas 151 26 

Particulares 31 5 

Prensa 1 0 

No declara 9 2 
 583 100 

Fuente: Secretaría General de la ALADI. 
 

 

2. Análisis de la participación efectiva 

 
Del análisis de los registros de la plataforma WEBEX, que fue utilizada por la 

Secretaría para llevar adelante este Seminario virtual, se desprende que, en 

promedio, 31,8% de los inscritos asistió efectivamente a la sesión. La primera y la 

cuarta sesión fueron las que registraron una participación mayor al promedio 

entre los participantes inscritos y los asistentes. De otro lado, cuando se tiene en 

cuenta la permanencia de los participantes en la sesión, se observa que el 

promedio es de 68 minutos, y las sesiones duraron, en promedio, 107 minutos. 



 

 

 
 

Cuadro A.4 Indicadores de participación y asistencia, por sesión 

Sesión Participantes 

inscritos 

(personas) 

Participantes 

efectivos 

(personas) 

Efectivos sobre 

inscriptos (%) 

Duración 

del evento 

(minutos) 

Asistencia 

promedio 

(minutos) 

Asistencia/ 

Duración (%) 

Primera (AL e India, 

e Indonesia) 

224 89 39,7 108 69 63,9 

Segunda 

(Migraciones) 

120 24 20,0 108 77 71,3 

Tercera (Respuestas 

financieras) 

135 45 33,3 106 62 58,5 

Cuarta (Casos de 

empresas) 

154 53 34,4 107 65 60,7 

Quinta (Corredor 

bioceánico) 

131 41 31,3 106 68 64,2 

Promedio del ciclo 152,8 50,4 31,8 107 68 63,7 

Fuente: Secretaría General de la ALADI. 
 


