
María Florencia Lauría Sanz

Las relaciones comerciales entre Argentina e India

Trabajo Final de Carrera

Facultad de Estudios Internacionales

Licenciatura en Estudios Internacionales

Ediciones Universidad de Congreso



Director editorial: Dr. Gustavo Made
Coordinación editorial: Ed. Lucía Gabrielli

Primera edición: 2019

©María Florencia Lauría Sanz. 2019
©Ediciones Universidad de Congreso. 2019
Colón 90. Ciudad de Mendoza. CP 5500
Tel. 0054 261 4230630
ediuc@ucongreso.edu.ar
www.ucongreso.edu.ar

ISBN 978-987-46441-7-6

Hecho el depósito que prevé la Ley 11.723

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o trasmiti-
da por ningún medio, ya sea digital, eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia sin permiso 
del editor.

Lauría Sanz, María Florencia
   Las relaciones comerciales entre Argentina e India : trabajo final de carrera / María Florencia Lauría Sanz. - 1a ed . - 
Mendoza : Ediciones Universidad de Congreso - EdiUC, 2019.
   Libro digital, PDF

   Archivo Digital: descarga y online
   ISBN 978-987-46441-7-6

   1. Comercio Internacional. 2. Vino. 3. Soja. I. Título.
   CDD 382



Autoridades Universidad de Congreso

Rector
Mg. Ing. Rubén Darío Bresso

Vicerrector Académico
Mg. Cdor. Emilio Berruti

Vicerrectora de Administración y Finanzas
Cdra. Irene Casati

Vicerrectora de Planeamiento
Arq. Karen Noval

Facultad de Estudios Internacionales
Decano Mg. Lic. Ernesto Lucio Sbriglio

Facultad de Ambiente, Arquitectura y Urbanismo
Decana Arq. Mariana Sammartino

Facultad de Ciencias Jurídicas
Decano Dr. Alberto Rez Masud

Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración
Decano Cdor. Emilio Berruti

Facultad de Humanidades
Decano Dr. Gustavo Made

Facultad de Ciencias de la Salud
Director de Psicología Dr. Marcos Jofré a cargo del Decanato



Contenido

Resumen 5

Abstract 5

Introducción 6

Capítulo I: Marco teórico y conceptual 7

El comercio internacional 7

Las relaciones internacionales 8

La interculturalidad 10

Capítulo II: Argentina e India en clave económica 11

Crecimiento económico de India 11

Datos comerciales de India con el mundo 15

Desarrollo económico de Argentina 18

Situación económica en el período 2003-2016 21

Datos comerciales de Argentina con el mundo 24

Comparación de mercados 28

Capítulo III: Vinculación Argentina - India 31

Acuerdos vigentes y datos del comercio bilateral 31

Capítulo IV: El aceite de soja y el vino en el en el intercambio bilateral 37

Productos del complejo sojero 37

Situación arancelaria 40

Productos vitivinícolas 42

Mercado del vino  43

Situación arancelaria en Argentina 44

Mercado de vino en India 45

Conclusión 47

Fuentes y bibliografía 48



Resumen

Argentina e India son economías complementarias, pero el desarrollo de sus relaciones co-

merciales no fue correlativo con el crecimiento económico vivenciado por ambos países en el 

período 2003-2016. Si bien la tendencia fue ascendente en el intercambio, se debió a un au-

mento en el valor total comerciado a causa de la variación de precios internacionales y no así 

por una modificación en los volúmenes intercambiados. Principalmente fue la falta de diver-

sificación de los productos el mayor impedimento ya que generó una excesiva dependencia de 

las medidas internas de los demás países. Así, el hecho de que el gobierno indio haya buscado 

incentivar la producción local de productos potenciales argentinos, sumado a los elevados 

costos logísticos, afectó el desarrollo de las relaciones comerciales debido a que la cercanía de 

países competidores con Argentina generó que estos productos hayan sido encontrados en 

mercados más cercanos.

Palabras claves: Argentina, India, crecimiento económico, exportación, importación.

Abstract

Argentina and India are economically complementary but the development of their commer-

cial relations was not correlative with their economic growth in the period 2003-2016. The 

increased commercial exchange was for an increase in total value traded due to international 

price variety and not for the variation in the amounts exchanged. The lack of diversification 

in selling products was the main difficulty because it caused an extremely dependence by the 

internal measures of the other countries. Thus, the fact that the Indian government has sou-

ght to encourage the local production of potential Argentine products added to the elevated 

logistics costs, it affected the development of commercial relations because the proximity of 

many competitor countries generated that the products were found in nearest markets.

Keywords: Argentina, India, economic growth, export, import.



Introducción
El tema de la presente investigación tiene como objeto analizar las relaciones comerciales entre Argentina e In-
dia, trabajando con factores económicos y políticas culturales, entre los años 2003 y 2016. Elegimos esta temáti-
ca puesto que los factores mencionados poseen una gran relevancia para el desarrollo del intercambio comercial, 
exigiendo tener un enfoque íntegro y multicausal a la hora de relacionarse comercialmente.

Si Argentina e India presentaron altas tasas de crecimiento económico en el período analizado, inicialmente nos 
cuestionamos el motivo por el cual este aumento no se vio reflejado en un incremento comercial entre los países. 
Frente a esta situación, la investigación busca revelar cuáles son los aspectos más importantes que incapacitan 
el desarrollo comercial entre ambos países y qué sucede con ciertos productos argentinos en el mercado indio.

A los fines de encontrar una respuesta a un tema tan complejo y multicausal, se planteó el objetivo general de es-
tudiar las relaciones comerciales entre Argentina e India. Para que sea posible, se persiguen objetivos específicos, 
como el reconocer el volumen comercial intercambiado en el período 2003-2016, seguido de la especificación y 
observación del comportamiento de dos productos: los del complejo sojero, que representan la mayor propor-
ción dentro del intercambio bilateral, y los productos vitivinícolas, que se presentan como un producto potencial 
para ser comerciado. A su vez, se analizan acuerdos comerciales o de cooperación económica desarrollados entre 
ambos países, determinando aquellas barreras que impiden mejorar el comercio entre sí.

En cuanto a la hipótesis, creemos que la poca diversificación de productos argentinos exportables es lo que ha 
influido en la imposibilidad de mejorar el intercambio comercial con India.

Sobre los antecedentes de esta investigación, la relevancia de las relaciones comerciales entre India y Argentina 
ha sido abordada por especialistas de la CEPAL1; sin embargo, las referencias al impacto de factores culturales 
y económicos en su respectivo comercio es secundaria y en algunos casos inexistente. Cabe mencionar la obra 
de Alberto Rodríguez2, quien menciona aspectos importantes sobre la influencia de la cultura en los negocios 
internacionales.

En cuanto a la metodología utilizada, nuestra investigación es básica y será abordada desde los enfoques cua-
litativos y cuantitativos. En relación con el método, por las características del tema, se ha de recurrir al método 
hipotético-deductivo. Respecto a las técnicas a utilizar, entre las cualitativas se encuentra el análisis documental 
y entre las cuantitativas, la estadística descriptiva.

Finalmente, este trabajo ha sido organizado en cinco capítulos. El primero de ellos esboza los conceptos clave del 
tema y desarrolla el marco teórico de la investigación. El segundo brinda información sobre la situación econó-
mica de ambos países y sus aspectos más relevantes para así poder comprender su situación económica actual. 
El capítulo tercero especifica aquellos acuerdos firmados entre Argentina e India, para luego analizar económica-
mente el intercambio bilateral. En el capítulo cuarto se expone el caso de productos provenientes del complejo 
sojero y vitivinícola. A partir del análisis de la información y de datos presentados en los anteriores capítulos, se 
presentan las conclusiones finales de este trabajo.

1  Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Argentina-India: un desafío y una oportunidad para la vinculación económica y co-
mercial (Buenos Aires: Estilos gráfico, 2005).
2  Alberto Rodríguez. «Impacto de la cultura en los negocios internacionales, un énfasis en los negocios con México» (R. Daena v.2 n.2 2007). 
Disponible en http://www.daena-journal.org/ (consultado el 26 de julio de 2018).

http://www.daena-journal.org/


Capítulo I: Marco teórico y conceptual
A lo largo de la historia, las disciplinas académicas sociales han encontrado múltiples formas de explicar el com-
portamiento humano en sociedad, ya sea en términos económicos, sociales, políticos o culturales. La configura-
ción de un escenario internacional cada vez más complejo ha agudizado la amplitud de teorías y conceptos que 
se manejan en este ámbito, por lo que resulta imprescindible determinar y explicar aquellos que serán utilizados 
en el desarrollo de este trabajo.

El comercio internacional

Es oportuno aclarar la distinción entre los términos comercio exterior y comercio internacional ya que aparente-
mente son similares, pero no es así. Si bien ambos aluden al comercio que se realiza entre dos entes económicos 
más allá de sus fronteras nacionales, Jorge Witker Velázquez aclara:

El término comercio exterior hace referencia al intercambio comercial de un país con relación 
a los demás, siendo un importante sector de su actividad económica. Debe responder a los 
intereses nacionales del Estado, que, en manos de sus gobiernos, modulan su inserción con 
los principios del comercio multilateral o internacional3.

En cambio, el mismo autor lo diferencia del comercio internacional:

Concepto más amplio, pues abarca el flujo de relaciones comerciales internacionales, sin ha-
cer referencia a un país en específico. Es decir, es el conjunto de movimientos comerciales 
y financieros, y en general todas aquellas operaciones cualquiera sea su naturaleza, que se 
realicen entre naciones, siendo un fenómeno universal en el que participan las diversas co-
munidades humanas4.

Para el estudio de la temática abordada en este trabajo, el término comercio exterior resulta conveniente, ya que 
observamos el comportamiento de un país respecto a otro. Sin embargo, las teorías que permiten comprender y 
enmarcar la dinámica de las relaciones comerciales corresponden al comercio internacional como concepto que 
las engloba en el orden mundial.

Siguiendo con lo anterior, las teorías económicas que tradicionalmente aparecen en dicho ámbito y las cuales 
sirvieron como ideas fundamentales para la creación del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio en 1948, 
y la posterior creación de la Organización Mundial del Comercio en 1994, son aquellas que aseguran que el libre-
cambio es la vía necesaria para el desarrollo económico de las naciones.

Hablamos de la teoría clásica de las ventajas comparativas de David Ricardo y el posterior modelo de Hecks-
cher-Ohlin perteneciente a la teoría neo-clásica. El postulado Ricardiano presupone que cada nación aplica el 
principio de especialización productiva en función directa con el costo de producción relativo del producto. Esto 
significa que aquella mercancía que goza de menor costo relativo en términos del otro país debe ser la produci-
da por este sacrificando la producción de otros productos y generando así una mejor utilización de los recursos 
productivos a escala mundial. De esta forma, los excedentes de exportación serán intercambiados entre sí, por lo 
que la cantidad total de bienes obtenidos en el mercado global será superior a la cantidad de bienes producidos 
en autarquía5.

Sin embargo, esta teoría no explica el motivo de la existencia de dichos costos relativos diferentes entre los paí-
ses y es por ello que el modelo de Heckscher-Ohlin busca complementar este aspecto. Encuentra la causa en 
que los países tienen una dotación relativa diferente de factores de producción, y como consecuencia exportan 
bienes cuya producción depende de factores localmente abundantes, e importan los bienes que requieren de 
los factores escasos para su producción. Se sustenta en que los precios de los bienes están determinados por los 
precios de los insumos y, como consecuencia, los bienes que requieren insumos localmente abundantes para su 
producción serán más baratos que aquellos que requieren en mayor proporción un factor escaso, que a su vez 

3  Jorge Witker Velázquez. Derecho del comercio exterior (pág. 3) (México: UNAM, 2011). Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/
bjv/libros/6/2951/4.pdf (consultado el 1 de agosto de 2018).
4  Ídem.
5  Anahi Rampinini. «El impacto de las Licencias No Automáticas en el sector Muebles y en la Cadena Foresto Industrial de Argentina durante 
el período 2009 al 2012» (pág. 19) (Maestría en Relaciones Económicas Internacionales, Universidad de Buenos Aires, 2016). Disponible en: 
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1084_RampininiAV.pdf (consultado el 28 de septiembre de 2018).

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2951/4.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2951/4.pdf
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1084_RampininiAV.pdf
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será relativamente más costoso. De esta forma los países obtendrían ganancias a través de la especialización en 
la producción y del comercio que se crea con otras economías6.

Estas teorías entienden que el principio de especialización lleva a la eficiencia productiva y a una mejora en el creci-
miento económico de cada país sin importar en qué tipos de bienes se especializa cada nación. No obstante, como 
menciona Schteingart: «La experiencia histórica demuestra que los países que se han especializado productiva-
mente en bienes con poco valor agregado y con bajo contenido tecnológico han obtenido pobres resultados»7.

En este mismo contexto, Raúl Prebisch afirma:

El intercambio entre productos primarios y manufacturados lleva a una pérdida de los térmi-
nos de intercambio, pues los precios de los productos agrícolas y las materias primas tienden 
secularmente a bajar, mientras que los precios de los productos manufacturados tienden a 
estabilizarse o inclusive subir8.

Con la formulación de la teoría de la dependencia, Prebisch determina que aquellos países que se encontraban en 
esta situación carecían de una auténtica autonomía ya que su evolución y desarrollo económico dependían de 
factores externos y de manera más precisa de los acontecimientos y políticas de los países desarrollados. Por lo 
tanto, la protección comercial, que en líneas generales enfatizaba la industrialización por sustitución de impor-
taciones (ISI), la planificación, el intervencionismo del Estado y la integración regional, debía ser un instrumento 
eficaz y necesario para concebir el desarrollo.

En esta investigación son útiles los postulados tanto de la teoría de la especialización productiva del modelo de 
Heckscher-Ohlin como también los formulados a partir de teoría de la dependencia. Esto se debe a que los países 
que analizamos no solo se encuentran insertos en la lógica del intercambio mediante la especialización pro-
ductiva, sino que Argentina, ante la situación desfavorable de los términos de intercambio, presenta una fuerte 
dependencia de factores externos como menciona Raúl Prebisch.

Las relaciones internacionales

Los estudios internacionales han resultado ser de las disciplinas más jóvenes dentro de las ciencias sociales, su-
friendo una dilatada indefinición en cuanto a su campo de estudio. Sin embargo, Carlos Angarita-Calle puede 
definirlas como:

Vasto y complejo campo de estudio de las diferentes facetas de no solo relaciones políticas, 
diplomáticas o militares, sino también las económicas, comerciales, culturales, geopolíticas, 
entre otras, y no solamente a cargo o en cabeza del Estado nacional o de los gobiernos o par-
lamentos, sino también de las corporaciones privadas, las compañías multinacionales, y las 
entidades multilaterales o supranacionales9.

La dificultad de homologar su definición se ha visto acentuada por la multiplicidad de factores que intervienen 
en el escenario internacional, como es la gran cantidad de actores que participan dentro de dicho ámbito y la 
interrelación que existe con otras disciplinas, al igual que la presencia de distintos modelos teóricos que han bus-
cado explicar los acontecimientos en la escena mundial y que han influido en lo que se entiende por relaciones 
internacionales. Por ello, es pertinente mencionar los elementos más relevantes de las principales teorías.

La teoría del Realismo Político o Realpolitik surge inicialmente de postulados filosóficos que se centraban en la 
idea de que los individuos y por ende los Estados eran egocéntricos, teniendo que defender el interés nacional y 
la autonomía a costa de los demás. Esta situación generó una lucha por mantener el poder, dentro de un sistema 

6  Eliana Rubiano-Matulevich. «El crecimiento de China e India y su relación con el patrón de especialización comercial de Estados Unidos, la 
Unión Europea y Colombia» (Colombia: R. De La Maestría En Derecho Económico v.6 n.6, 2013). Disponible en: http://webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:i63ileZrnz4J:revistas.javeriana.edu.co/index.php/revmaescom/article/view/7169+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar (consultado el 4 de 
septiembre de 2018).
7  D. Schteingart, citado en A. Rampinini. «El impacto de las Licencias No Automáticas en el sector Muebles y en la Cadena Foresto Industrial de 
Argentina durante el período 2009 al 2012» (pág. 19) (Maestría en Relaciones Económicas Internacionales, Universidad de Buenos Aires, 2016). 
Disponible en: http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1084_RampininiAV.pdf (consultado el 28 de septiembre de 2018).
8  Esteban Pérez Caldentey y otros. Raúl Prebisch (1901-1986). Un recorrido por las etapas de su pensamiento sobre el desarrollo económico 
(pág. 6) (Comisión Económica para América Latina, 2012).
9  Carlos H. Angarita-Calle. «Las relaciones económicas internacionales: un enfoque teórico» (pág. 294) (Bogotá: R. Javeriana, v.13 n.1, 2008). 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v13n1/v13n1a09.pdf (consultado el 28 de julio de 2018).

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:i63ileZrnz4J:revistas.javeriana.edu.co/index.php/revmaescom/article/view/7169+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:i63ileZrnz4J:revistas.javeriana.edu.co/index.php/revmaescom/article/view/7169+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1084_RampininiAV.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v13n1/v13n1a09.pdf
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internacional anárquico. Predominó como teoría de las relaciones internacionales hasta la Primera Guerra Mun-
dial, pero con su finalización se propuso cambiar este sistema en constante conflicto por otro donde se confiara 
en que el individuo y los Estados serían capaces de armonizar el sistema internacional mediante la cooperación, 
la integridad, la paz y la seguridad internacional.

Esta nueva situación dio lugar al desarrollo de la teoría del Idealismo Político. Como menciona Angarita-Calle, 
el principal exponente de estas ideas fue Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos entre 1913 y 1921. La 
propuesta wilsoniana se sustentaba en catorce puntos de una agenda que en 1919 se convertiría en los aspectos 
fundamentales del Tratado de Versalles, documento oficial que establecía la paz y por ende la finalización de la 
guerra. La mayor repercusión que tuvo esta política idealista fue la creación de una organización política deno-
minada Sociedad de Naciones, que en 1945 resurgiría como Organización de las Naciones Unidas10, hito funda-
mental para el futuro de las relaciones internacionales. Sin embargo, el idealismo estuvo lejos de poder concre-
tarse. Los Estados, y principalmente las grandes potencias, no actuaron acorde a lo establecido en dichos puntos, 
ya que encontraban mayores beneficios en el mantenimiento de relaciones asimétricas de poder, volviendo a 
incurrir en una nueva guerra mundial.

Como consecuencia de dichas acciones y con la situación de bipolaridad que dejó el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, se volvió a un sistema donde nuevamente el poder y la seguridad eran las premisas fundamentales de 
las relaciones internacionales. Lo denominaron Realismo Estructural o teoría Neorrealista. Esta teoría, encontra-
ba los pilares en el realismo clásico, pero presentaba ciertos aportes que diferían del original.

Sostenía que era la estructura internacional, esa situación de anarquía, la que obligaba a los individuos y a los 
Estados a la búsqueda de poder y seguridad, descartando la idea de que la naturaleza humana o el egoísmo indi-
vidual promovía su consecución. Hertz, Waltz y Gilpin, autores pertenecientes a la corriente neorrealista, aporta-
ron tres cuestiones fundamentales para entender el nuevo escenario global. El primero afirma que el poder deja 
de ser un fin en sí mismo y pasa a ser el medio para garantizar la seguridad. Esto genera una situación donde la 
búsqueda de poder para mayor seguridad repercute en la inseguridad de los demás Estados, por lo que son estos 
los que ahora buscarán poder para garantizar su seguridad y así sucesivamente. Waltz, por su parte, agrega que 
la seguridad es sinónimo de supervivencia, siendo la autoayuda el rasgo principal del Estado. Por último, el tercer 
autor, en el contexto de la supremacía estadounidense de inicios de 1990, sostiene que el principio ordenador 
del sistema internacional es la hegemonía, y no la anarquía. Introduce por primera vez que el desequilibrio se da 
cuando la potencia, por cuestiones económicas, no puede sostener el poder dominante, siendo aprovechado por 
otros Estados para imponerse11.

Finalmente, presentamos la teoría sobre la cual este trabajo encuentra los elementos necesarios para realizar un 
análisis del impacto cultural en las relaciones comerciales entre Argentina e India: la teoría de la globalización.

Lo principal de la teoría globalista es el carácter sistémico y multidisciplinar de las relaciones internacionales. 
Introduce conceptos como la interdependencia, la cooperación y la integración. David Throsby menciona que «la 
globalización da lugar a la interacción funcional entre diferentes actividades económicas, políticas y culturales, 
que se generan por un sistema de muchos centros»12 reconociendo que la unidad de análisis basada estrictamen-
te en el concepto de Estado-nación tiende a perder vigencia, dando paso a la participación de múltiples actores 
en la escena global. Y agregamos lo que expone Giovanni Reyes:

Los fundamentos de la globalización señalan que la estructura mundial y sus interrelaciones 
son elementos claves para comprender los cambios que ocurren a nivel social, político, de 
división de la producción y de las condiciones particulares nacionales y regionales13.

Entendemos que la globalización ha obligado a individuos y organizaciones a contar con el conocimiento ne-
cesario sobre distintos aspectos relevantes de los demás países para poder competir y establecerse de forma 
estratégica en el contexto internacional.

10  Ídem, pág. 281.
11  Julián Martínez. «Realismo Estructural, Video de YouTube, 5:44» (2016). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=i3AEGwHWj0c 
(consultado el 8 de agosto de 2018).
12  David Throsby citado en Lourdes Arizpe y Guiomar Alonso. «Cultura, comercio y globalización» (pág. 27) (Buenos Aires: CLACSO, 2001). 
Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20100914031847/3arizpealonso.pdf (consultado el 13 de agosto de 2018).
13  Giovanni E. Reyes. «Teoría de la globalización: bases fundamentales» (pág. 44) (Colombia: R. Tendencias, vol. 2 n.1., 2001). Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5029712.pdf (consultado el 13 de agosto de 2018).

https://www.youtube.com/watch?v=i3AEGwHWj0c
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20100914031847/3arizpealonso.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5029712.pdf
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La interculturalidad

Para finalizar este capítulo, es pertinente introducir un concepto de gran importancia para este trabajo y que está 
relacionado estrechamente con la teoría globalista presentada con anterioridad y con el concepto de cultura, la 
cual es definida por Gilberto Giménez Montiel como: 

Proceso de continua producción, actualización y transformación de modelos simbólicos a 
través de la práctica individual y colectiva, en contextos históricamente específicos y social-
mente estructurados de saberes, valores, creencias y prácticas, que genera que una cultura 
particular se contraponga a otras14.

Agregamos, la cultura define las finalidades, normas y valores de cada grupo que, a su vez, van a servir como 
orientador de la organización de la producción y del consumo del grupo.

Teniendo en cuenta las definiciones mencionadas, la UNESCO señala la interculturalidad como:

El enfoque integral que se refiere a la construcción de relaciones equitativas entre personas, 
comunidades, países y culturas. Donde es necesario un abordaje sistémico del tema a traba-
jar, mediante perspectivas que incluyan elementos históricos, sociales, culturales, políticos, 
económicos, educativos, antropológicos, ambientales, entre otros15.

La exposición a culturas distintas se ha dado a lo largo de toda la historia, pero en las últimas décadas se ha in-
crementado gracias al avance tecnológico en las comunicaciones y en la expansión del comercio internacional, 
por lo que los encuentros interculturales son una realidad y una urgencia para todo aquel que pretenda hacer 
negocios en la escena global.

Dayana Maldonado afirma:

Los choques culturales muchas veces impiden que la estrategia de internacionalización de 
las empresas se desarrolle con éxito, lo cual implica que grandes esfuerzos de tipo financiero, 
estratégico y logístico se pierdan y amenacen la permanencia de la organización. Por este 
motivo, situar el factor intercultural como uno de los puntos transversales de la agenda a ne-
gociar es imprescindible para que las estrategias de entrada y de operación que las empresas 
diseñan en pro de su proceso de internacionalización no se vean frustradas ni subutilizadas16.

De esta forma, la interculturalidad es un elemento que necesariamente debe tenerse en cuenta a la hora de re-
lacionarse y más cuando lo que se busca es establecer un puente comercial entre dos países muy distintos entre 
sí como lo es Argentina e India.

Saldar la mayor cantidad de aspectos y conocimientos, teniendo siempre presente las características propias y 
distintivas de la otra parte, mejora el desarrollo del intercambio y minimiza los riesgos que pueden presentarse 
en los negocios internacionales. Además, en un mundo cada vez más globalizado la interculturalidad ha permi-
tido que India, un país arraigado a las tradiciones orientales, tenga mayor contacto con hábitos occidentales, 
permitiendo así que Argentina tenga la posibilidad de encontrar mayores espacios de acción en este mercado.

14  Gilberto Giménez. Estudios sobre la cultura y las identidades sociales (pág. 39) (México: CONACULTA-ITESO, 2007). Disponible en: http://
escuelasuperior.com.ar/instituto/wp-content/uploads/2016/09/gilberto-gimc3a9nez-estudios-sobre-la-cultura-y-las-identidades-sociales.pdf (consultado el 
26 de julio de 2018).
15  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. «Educación e Interculturalidad» Informe 2013. Disponible 
en: http://www.unesco.org/new/es/quito/education/education-and-interculturality/ (consultado el 26 de julio de 2018).
16  Dayana Maldonado Cañón. «La interculturalidad de los negocios internacionales» (Colombia: R. Universidad y Empresa v.6 n.12, 2007). 
Disponible en: http://www.urosario.edu.co/urosario_files/bf/bf5df123-190e-4ff8-b3df-d19bc097ebca.pdf (consultado el 13 de agosto de 2018).

http://escuelasuperior.com.ar/instituto/wp-content/uploads/2016/09/gilberto-gimc3a9nez-estudios-sobre-la-cultura-y-las-identidades-sociales.pdf
http://escuelasuperior.com.ar/instituto/wp-content/uploads/2016/09/gilberto-gimc3a9nez-estudios-sobre-la-cultura-y-las-identidades-sociales.pdf
http://www.unesco.org/new/es/quito/education/education-and-interculturality/
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/bf/bf5df123-190e-4ff8-b3df-d19bc097ebca.pdf


Capítulo II: Argentina e India en clave económica
Conocer la historia de un país permite no solo comprender el pasado sino también la forma en que se ha confi-
gurado el presente. Es por ello que resulta imprescindible para este trabajo mencionar aquellos acontecimientos 
económicos y políticos que determinaron el rumbo de Argentina e India, y que sin duda nos permiten entender 
los datos comerciales de ambos como así la comparación de sus mercados en el período 2003-2016.

Crecimiento económico de India

A partir de la Independencia en 1947, el gobierno de Jawaharlal Nehru decidió aplicar un modelo económico 
socialista inspirado en la Unión Soviética, con una economía centralmente planificada y autosuficiente17. Este 
modelo permitió que India presentara un crecimiento promedio de la economía, que oscilaba entre un 3,2 % y 
un 3,9 %, hasta la década de 1970. Sin embargo, como menciona el economista indio Rajiv Kumar se creía que 
la economía de India estaba estructuralmente ligada a la llamada «tasa hindú» de crecimiento económico; una 
tasa media de alrededor del 3,5 % que reflejaba la incapacidad de la economía de trazar una curva de mayor cre-
cimiento, similar a la que habían conseguido otros países asiáticos en vías de desarrollo18.

A partir de los años ochenta, la trayectoria de crecimiento de India comenzó un recorrido ascendente, superando 
esa «tasa hindú» de crecimiento. La tasa promedio en esta década fue de 5,65 %, casi dos puntos porcentuales 
más alta que los resultados obtenidos con anterioridad, pero estuvo lejos de poder sostenerse en el tiempo, ya 
que estuvo acompañada por la agudización de desequilibrios estructurales que desencadenaron la crisis econó-
mica de comienzos de los años noventa.

Gráfico 1. Crecimiento económico de India. Período 1980-1999

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de The Global Economy.
Disponible en: https://es.theglobaleconomy.com/India/Economic_growth/

El gobierno de turno buscó impulsar el crecimiento mediante la inversión pública. Esta, inicialmente, se financió 
con el ahorro interno, pero la insuficiencia de esa fuente de financiamiento condujo posteriormente al escala-
miento de la deuda externa así como de su obligaciones de servicio, lo que produjo un deterioro de los indicado-
res fiscales generando un círculo vicioso entre deuda y déficit fiscal, produciendo indefectiblemente una crecien-
te inestabilidad política. Nadie se sorprendió cuando en 1991 la economía se precipitó hacia una profunda crisis.

17  Manuel Sánchez González. «El progreso económico de India» (R. El financiero, 2018). Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
manuel-sanchez-gonzalez/el-progreso-economico-de-india (consultado el 1 de septiembre de 2018).
18  Rajiv Kumar. «India como potencia económica mundial: Desafíos para el futuro» (2007). Disponible en: http://www.anuarioasiapacifico.es/
pdf/2006/025Rajiv_Kumar.pdf (consultado el 30 de agosto de 2018).

https://es.theglobaleconomy.com/India/Economic_growth/
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/manuel-sanchez-gonzalez/el-progreso-economico-de-india
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/manuel-sanchez-gonzalez/el-progreso-economico-de-india
http://www.anuarioasiapacifico.es/pdf/2006/025Rajiv_Kumar.pdf
http://www.anuarioasiapacifico.es/pdf/2006/025Rajiv_Kumar.pdf
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Gráfico 2. Deuda externa de India expresada en % PBI. Período 1980-1999

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de The Global Economy.
Disponible en: https://es.theglobaleconomy.com/India/External_debt/

El Primer Ministro, Narasimha Rao, reconoció que había llegado el momento de reformar las políticas económi-
cas de India, incluyendo un amplio proceso de privatizaciones, mayor apertura comercial y desregulación econó-
mica, medidas que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial promovieron como medidas propugna-
das por el Consenso de Washington.

Es así como el gobierno revisó su política de Inversión Extranjera Directa (IED), entendida como la colocación de 
capital por parte de una persona natural o de una persona jurídica (instituciones y empresas públicas, empresas 
privadas, etc.) en un país extranjero. En el país de destino, esta entrada de capitales puede realizarse mediante 
la creación de nuevas plantas productivas o la participación en empresas ya establecidas19. Según el paradigma 
capitalista, la IED es uno de los motores del desarrollo, especialmente para las economías receptoras, ya que pasa 
a convertirse en una de las principales fuentes de financiación de los países empobrecidos, y por lo tanto permite 
que el país limite su dependencia de los ingresos de fondos provenientes de la deuda externa. Con este objetivo, 
se autorizó la participación de la inversión extranjera en casi todos los sectores industriales y de servicios.

Gráfico 3. IED de India en % PBI. Período 1980-1999

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de The Global Economy.
Disponible en: https://es.theglobaleconomy.com/India/Foreign_Direct_Investment/

Sin duda, estas reformas no solo reflejaron buenos resultados en la década de 1990, sino que se sostuvieron en 
el inicio del siglo XXI. Como podemos observar, la economía de India comenzó a crecer manteniendo una tasa 
media de crecimiento del PBI del 7,4 %, la deuda externa se estabilizó en un 20 %, la IED mantuvo una tendencia 
ascendente y el nivel de reservas en divisas, que es el mejor indicador de la fortaleza del sector exterior del país, 

19  Ane Garay. «Inversión Extranjera Directa» (Observatorio de Multinacionales de América Latina, 2012). Disponible en: http://omal.info/spip.
php?article4822 (consultado el 31 de agosto de 2018).

https://es.theglobaleconomy.com/India/External_debt/
http://omal.info/spip.php?article4820
https://es.theglobaleconomy.com/India/Foreign_Direct_Investment/
http://omal.info/spip.php?article4822
http://omal.info/spip.php?article4822
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creció desde US$ 5.64 billones en 1990-91 a US$ 361.69 billones en 2016, permitiendo que, en la actualidad, India 
sea el cuarto país con mayores reservas en el mundo.

Gráfico 4. Crecimiento económico de India. Período 2000-2016

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de The Global Economy.
Disponible en: https://es.theglobaleconomy.com/India/Economic_growth/

Gráfico 5. IED de India expresada en % PBI. Período 2000-2016

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de The Global Economy.
Disponible en: https://es.theglobaleconomy.com/India/Foreign_Direct_Investment/ 

Como consecuencia de las reformas económicas, la estructura productiva de India también notó grandes cam-
bios. Las transformaciones en el sistema productivo han conducido a que, en 2016, el sector de servicios genere 
el 53,8 % del PBI, la industria el 28,85 % y la agricultura el 17,35 %.

https://es.theglobaleconomy.com/India/Economic_growth/
https://es.theglobaleconomy.com/India/Foreign_Direct_Investment/
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Gráfico 6. Estructura productiva de India

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de The Global Economy.
Disponible en: https://es.theglobaleconomy.com/India/Share_of_agriculture/ 

A pesar de que el área de servicios genere casi el 54 % del PBI y sea el sector con mayor crecimiento en los últimos 
años, solo emplea al 27 % de la población ocupada. India se ha ubicado en el segundo lugar como destino más 
favorecido de la IED en este sector ya que la mano de obra es cualificada y relativamente barata; dispone de la 
clase media más poderosa del mundo; es líder en formación de ingenieros y técnicos informáticos; se especializa 
en sectores de tecnología de punta y tiene experiencia en campos como la energía nuclear, aviones y helicóp-
teros de combate, satélites, software y oceanografía. Sin duda tiene un potencial que puede llevar al país a ser 
uno de los motores de la economía mundial en el siglo XXI, pero solo podrá sacar provecho de esa ventaja si crea 
suficientes puestos de trabajo para aquellas personas que constantemente ingresan en la fuerza laboral, de lo 
contrario los elevados niveles de desempleo afectarán dicho desarrollo20.

Lo anterior se ve reflejado en que, si bien este proceso de crecimiento ha venido acompañado de reducciones en 
los niveles de desempleo, el 25 % de la población vive por debajo del índice de la pobreza extrema, lo que se tra-
duce en que 320 millones de personas no tienen acceso a los servicios más básicos, por lo que las desigualdades 
sociales y regionales siguen aumentando. Las tasas de analfabetismo y escolarización colocan a India en el más 
bajo nivel de las clasificaciones en términos de desarrollo humano, sumado al gran déficit de infraestructuras en 
materia de transporte, abastecimiento energético y redes de distribución de agua; datos importantes teniendo 
en cuenta que India presenta, a pesar de que su superficie es solo 16 % mayor en comparación con Argentina, 
1.281.935.91121 habitantes, casi 30 veces más que la población argentina.

Respecto del sector agrícola, los sucesivos gobiernos han obviado y minimizado las crisis que enfrentaba. El hecho 
de que gran parte de su población viva en condiciones de miseria genera la migración de trabajadores rurales a la 
industria o los servicios y sumado a los efectos medioambientales y sociales de la «revolución verde» (caída del 
rendimiento y contaminación de los suelos, disminución del manto freático y pérdida de la biodiversidad, aumento 
de los costes de producción, etc.) provoca el agotamiento de la producción agrícola y su distanciamiento frente al 
continuo crecimiento demográfico. La agricultura es sin dudas el pariente pobre del desarrollo indio, pero no se 
puede evadir ya que es este sector el que emplea al 60 % de la población activa. Como dice Aurélie Leroy:

El nuevo camino viene acompañado de una desigualdad abismal: entre ricos y pobres, entre 
los estados, entre la ciudad y el campo. Este fuerte crecimiento de las desigualdades sociales 
y geográficas se acentúa mucho más por la fragmentación histórica de la sociedad en castas 
y comunidades religiosas. El desarrollo asimétrico de India ha generado un clima social tenso 
que pone en peligro tanto la estabilidad política del país, como sus ambiciones democráticas22.

20  Aurélie Leroy. «Las paradojas de India moderna» (Bélgica, R. Centre Tricontinental, 2012) Disponible en: https://www.cetri.be/Las-parado-
jas-de-la-India-moderna?lang=fr (consultado el 1 de septiembre de 2018).
21  Datos ofrecidos por Central Intelligent Agency (CIA), 2017. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
geos/in.html (consultado el 6 de junio de 2018).
22  Aurélie Leroy, ob. cit. 

https://es.theglobaleconomy.com/India/Share_of_agriculture/
https://www.cetri.be/Las-paradojas-de-la-India-moderna?lang=fr
https://www.cetri.be/Las-paradojas-de-la-India-moderna?lang=fr
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/in.html
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/in.html
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Datos comerciales de India con el mundo

A partir de las reformas de la década de 1990, India se ha ido abriendo de manera progresiva a los intercambios 
internacionales. Sin embargo, su comercio ha sido estructuralmente deficitario, es decir, que importó más de lo 
que exportó. La explicación de esta tendencia deficitaria en India se basa en la evidencia empírica de que las im-
portaciones muestran una relación procíclica respecto al PBI, mientras que con las exportaciones esto no ocurre, 
o lo hace en menor medida. Las importaciones se mueven en la misma dirección que el ciclo económico, de este 
modo, si nos encontramos en una etapa de crecimiento las importaciones aumentarán, pero si nos hallamos en 
una etapa de recesión las importaciones disminuirán. Cuando la economía india evolucionó de forma positiva 
con un aumento considerable de la producción, necesariamente se debió incorporar más bienes al proceso pro-
ductivo, lo que implicó un aumento considerable de las importaciones.

Gráfico 7. Principales sectores exportados e importados

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de World Integrated Trade Solution.
Disponible en: https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/es/IND/textview

En este contexto, es oportuno mencionar las consecuencias que tuvo la crisis financiera mundial de 2008-2009. 
Si bien India orientó con las reformas mayores procesos de liberalización y privatizaciones, el sector financiero 
siguió estando regulado y sobreprotegido ya que continuó girando en torno a las entidades financieras públicas 
y tanto los bancos privados como los movimientos de capitales permanecieron muy controlados. Esta situación 
permitió que la economía india no se viera tan afectada por la crisis financiera internacional, por lo que sus ban-
cos se mantuvieron relativamente sanos, con suficiente liquidez y una deuda externa aún manejable.

Si bien su economía no fue arrastrada a la recesión como la mayoría de los grandes países, sí sufrió una ralen-
tización en sus ritmos de crecimiento económico. Podemos observar que el crecimiento económico cayó del 
9,8 % en 2007 a 3,89 % en el año 2008, y la principal causa es que el mercado accionario indio perdió cerca de 
un 60 % de su valor, generando una huida de los capitales extranjeros que estaban invertidos en el país asiático. 
Esto desencadenó un desplome de la bolsa de valores y, en consecuencia, una devaluación brusca de la rupia 
frente al dólar estadounidense y de las demás monedas sobre las cuales se comercia. Aunque esta devaluación, 
en teoría beneficiaría las exportaciones de India, el deterioro de las economías de los principales destinos de las 
exportaciones dio lugar a la falta de demanda y, por ende, a una caída en el volumen.

https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/es/IND/textview
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Gráfico 8. Exportaciones e importaciones de India expresada US$ billones. Período 2003-2016

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de The Global Economy.
Disponible en: https://es.theglobaleconomy.com/India/exports_dollars/

Desde la perspectiva del sector externo, India se vio menos afectada que otras economías emergentes ya que las 
exportaciones representaban solo el 22 % del PBI en el país, muy por debajo de economías como China en donde 
esta cifra llegó al 37 %23.

Es oportuno mencionar en este apartado que India exporta 394 productos con ventaja comparativa revelada 
(VCR), es decir que tiene grandes aptitudes para competir en el ámbito internacional.

Imagen 1. Principales productos exportados

Fuente: Embajada de India en Argentina.
Disponible en https://www.agro.uba.ar/delsuralmundoen2030/wp-content/uploads/2016/04/Un-panorama-de-los-desa-

f%C3 %ADos-y-oportunidades-de-la-India.-Josefina-Santiago.pdf 

23  Francisco Garcés. «India: el panorama político y económico tras los ataques terroristas en Mumbai» (pág. 4) (Chile: Centro de Investigación 
Libertad y Desarrollo, 2009). Disponible en: https://lyd.org/lyd/biblio/EII-468 India%20El%20Panorama%20politico%20y%20economico%20tras%20
los%20ataques%20terroristas%20en%20Mumbai-03-02-2009.pdf (consultado el 2 de septiembre de 2018).

https://es.theglobaleconomy.com/India/exports_dollars/
https://www.agro.uba.ar/delsuralmundoen2030/wp-content/uploads/2016/04/Un-panorama-de-los-desaf%C3%ADos-y-oportunidades-de-la-India.-Josefina-Santiago.pdf
https://www.agro.uba.ar/delsuralmundoen2030/wp-content/uploads/2016/04/Un-panorama-de-los-desaf%C3%ADos-y-oportunidades-de-la-India.-Josefina-Santiago.pdf
https://lyd.org/lyd/biblio/EII-468 India El Panorama politico y economico tras los ataques terroristas en Mumbai-03-02-2009.pdf
https://lyd.org/lyd/biblio/EII-468 India El Panorama politico y economico tras los ataques terroristas en Mumbai-03-02-2009.pdf
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La exportación de servicios merece especial atención, ya que, como se mencionó con anterioridad, los servicios re-
presentan el 45,8 % del total de las exportaciones de este país, convirtiéndose en uno de los 10 países con mayores 
exportaciones de servicios a nivel global y el primero en la industria de software24. De hecho, el auge que ha tenido lo ha 
llevado a que 42 de las 52 empresas de software certificadas con el nivel superior en calidad se encuentren en el país.

Imagen 2. Principales productos importados

Fuente: Embajada de India en Argentina. Disponible en https://www.agro.uba.ar/delsuralmundoen2030/wp-content/uploads/2016/04/
Un-panorama-de-los-desaf%C3 %ADos-y-oportunidades-de-la-India.-Josefina-Santiago.pdf 

Para fines del período analizado, en 2016, India exportó US$ 434.120 millones destinados principalmente a Esta-
dos Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, China y Reino Unido, mientras que las importaciones fueron de 
US$ 565.590 millones, provenientes sobre todo de China, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudi-
ta y Suiza25. A grandes rasgos, observamos que los mayores clientes de India se caracterizan por ser o bien países 
más desarrollados y con una renta per cápita muy superior a India o bien países cercanos geográficamente.

Imagen 3. Principales destinos en % del total de las exportaciones indias

Fuente: The Observatory of Economic Complexity. Disponible en: https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ind/

24  Diana Trejo Gutiérrez. «El desarrollo de India y su ventaja competitiva en el área de ingeniería mecánica y la oferta de sus servicios a nivel 
mundial» (pág. 25) (Maestría en Administración, México, 2013). Disponible en: http://ri.uaq.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/339/RI000225.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultado el 4 de septiembre de 2018).
25  Datos The Global Economy. Disponible en: https://es.theglobaleconomy.com/India/exports_dollars/ (consultado el 2 de septiembre de 2018).
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https://www.agro.uba.ar/delsuralmundoen2030/wp-content/uploads/2016/04/Un-panorama-de-los-desaf%C3%ADos-y-oportunidades-de-la-India.-Josefina-Santiago.pdf
https://www.agro.uba.ar/delsuralmundoen2030/wp-content/uploads/2016/04/Un-panorama-de-los-desaf%C3%ADos-y-oportunidades-de-la-India.-Josefina-Santiago.pdf
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ind/
http://ri.uaq.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/339/RI000225.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ri.uaq.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/339/RI000225.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://es.theglobaleconomy.com/India/exports_dollars/
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Imagen 4. Principales orígenes en % del total de las importaciones indias

Fuente: The Observatory of Economic Complexity. Disponible en: https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ind/

Desarrollo económico de Argentina

Explicar la economía argentina resulta un poco más difícil debido a los constantes cambios que presentan los in-
dicadores macroeconómicos. Para empezar, es importante conocer los acontecimientos económicos y políticos 
a los que Argentina se debió enfrentar desde sus comienzos que fueron los factores que marcaron el camino de 
la situación del período analizado en este trabajo.

En palabras de Mario Rapoport:

Argentina se incorpora definitivamente al mercado mundial en 1880 cuando el esquema 
de división internacional del trabajo basado en los principios del librecambio ya presentaba 
transformaciones importantes. El reinado del librecambio se vio afectado con la gran crisis 
económica que sacudió a Europa entre 1873 y 1896, la cual se caracterizó por la caída de los 
precios, principalmente de los productos primarios, en los principales mercados mundiales y 
por lo tanto en sus términos de intercambio26.

A partir de la recuperación de la situación mencionada con anterioridad, los países periféricos comenzaron a ex-
perimentar lo que se conoció como el «boom económico» gracias a que el crecimiento de la producción agrope-
cuaria interna de los países periféricos estuvo acompañado de altos precios en el mercado mundial, apreciando 
un rápido aumento de sus riquezas. En este contexto Argentina intercambiaba materia prima y alimentos por 
productos manufacturados producidos por Inglaterra, lo que generaba que sus ciclos económicos se subordi-
naran exclusivamente a la del país hegemónico. Podemos aquí observar un paralelismo entre lo que ocurría 
entre Argentina e India para estas fechas ya que, a pesar de que Argentina era un país independiente, se veía en 
la misma situación que experimentaba India en su situación de colonia inglesa. El plan de los británicos era el 
mismo, consistía en convertir a India en una economía subordinada a los intereses propios, traduciéndose en 
movilización de tierra, mano de obra y capital indio para impulsar junto con el capital británico las exportaciones 
de productos para los que India disfrutara de ventaja comparativa27. 

La finalización de la Primera Guerra Mundial y la considerable destrucción que esta había generado en el aparato 
productivo y en el transporte europeo dio un nuevo impulso al proceso de acumulación. Siguiendo con Rapoport:

Al mismo tiempo generó un enorme drenaje de recursos lo que permitió el desplazamiento el 
poder económico a favor de los países que tenían una industrialización relativamente nueva y 

26  Mario Rapoport. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-200) (pág. 2) (Buenos Aires: Ediciones Macchi, 2000).
27  Fernando Collantes. «India: colonialismo, pobreza y estrategias de  desarrollo» (pag. 10). Disponible en: http://pdfhumanidades.com/sites/
default/files/apuntes/Collantes%2C%20Fernando.pdf

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ind/
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/Collantes%2C Fernando.pdf
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/Collantes%2C Fernando.pdf
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con mayor capacidad de producción agrícola y con materias primas, potenciando la participa-
ción norteamericana en el comercio internacional al tiempo que declinaba la inglesa28.

Durante los años posteriores a la guerra se implementó un esquema de comercio triangular (anglo-argenti-
no-norteamericano). Esta relación fue distintiva de los demás países de la región, ya que el esquema se presen-
taba como un excedente de exportaciones con Inglaterra y uno de importaciones con EEUU. La situación para 
Argentina se tradujo en un saldo de servicios con Inglaterra fuertemente negativo como consecuencia de las 
remesas de utilidades e intereses de las empresas británicas en el país. Además, significó supeditar la estructura 
productiva y en particular la industrial a las manufacturas y bienes del capital norteamericano29.

Sin embargo, la crisis de 1929-1930 generó una caída de la producción industrial que causó una contracción de los 
mercados internacionales y por ende una disminución de la demanda de materias primas, cuyos precios bajaron. 
A su vez los países industriales protegieron sus mercados y fueron estas políticas generalizadas las que llevaron 
a la quiebra al sistema multilateral de comercio y pagos, generando una desorganización completa de la red de 
intercambios mundiales, perjudicando directamente a Argentina con una severa recesión agrícola30.

Estas condiciones y la aún peor situación una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial generaron el fin de la 
estructura agroexportadora e impulsaron el desarrollo de un proceso de industrialización conocido como sus-
titución de importaciones (ISI). Los distintos gobiernos emprendieron una estrategia de ISI cuyo objetivo era el 
autoabastecimiento de alimentos y de productos industriales.

Así la industria argentina pudo afianzar su capacidad para satisfacer el mercado interno en las ramas de la indus-
tria liviana, luego las relacionadas con la industria pesada y de maquinaria y, por último, la energética. Pero, pese 
a este crecimiento, el 95 % de los envíos al exterior seguían siendo exportaciones tradicionales de productos 
agrícola-ganaderos; como menciona Bernardo Kosacoff: 

Con una clara especialización en la producción de bienes de consumo orientada exclusiva-
mente hacia el mercado interno, el desarrollo industrial encontró obstáculos para mantener 
su dinamismo, a medida que creció su obsolescencia tecnológica, y no tenía posibilidades 
empresariales y tecnológicas de avanzar hacia procesos productivos más complejos, en un 
contexto de permanentes restricciones en su balance de pagos31.

Siguiendo con el mismo autor:

Por estos motivos, la política económica iniciada con el último golpe militar de 1976 cambió 
profundamente las orientaciones con las que se desenvolvían hasta ese momento las activi-
dades industriales. Basado en una filosofía de total confianza en los mecanismos asignadores 
de recursos del mercado y en el papel subsidiario del Estado, establecieron un programa de 
liberalización y posterior apertura externa, que proponía la eliminación del conjunto de regu-
laciones, subsidios y privilegios32.

Para mediados de 1980, el endeudamiento masivo había generado condiciones de inestabilidad e incertidumbre 
del marco macroeconómico. A pesar de ello, varios de los principales elementos instalados se afianzaron en el 
transcurso del primer gobierno de la recuperación democrática (1983-1989) y sobre todo en la etapa de la política 
de la Convertibilidad del menemismo (1991-2001).

Entre 1980 y 1990, en total acuerdo con Bernardo Kosacoff, observamos que los principales indicadores econó-
micos presentaron resultados poco alentadores y con un alto costo social en el proceso de ajuste. El país evi-
denció una recesión económica que llegó al -7,59 % en 1989; el PBI disminuyó un 9,4 %; la inversión presenció 
niveles bajísimos y la tasa de desocupación se duplicó junto con la agudización de las condiciones de pobreza 
extrema. Así, la administración de Raúl Alfonsín interrumpió anticipadamente su mandato presidencial con una 
situación económica marcada por la hiperinflación, disminución del stock de divisas, atrasos en los pagos exter-
nos, el incremento en el desequilibrio fiscal, la recesión y el desempleo, el aumento de la deuda interna y la fuga 
de capitales hacia el exterior.

28  Mario Rapoport. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-200) (pág. 2) (Buenos Aires: Ediciones Macchi, 2000).
29  Ídem, pág. 159.
30  Ídem, pág. 206.
31  Bernardo Kosacoff. «La industria argentina. Un proceso de reestructuración desarticulada» (pág. 6) (Buenos Aires, CEPAL, 1993). Dispo-
nible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/2747-la-industria-argentina-un-proceso-reestructuracion-desarticulada (consultado el 9 de septiembre 
de 2018).
32  Ídem, pág. 8.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/2747-la-industria-argentina-un-proceso-reestructuracion-desarticulada
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Gráfico 9. Deuda externa de Argentina expresada en % PBI. Período 1980-1999

Fuente: elaboración propia con datos obtenido de The Global Economy.
Disponible en: https://es.theglobaleconomy.com/Argentina/External_debt/ 

Carlos Menem, elegido en 1989 por voto popular, desplegó un amplio abanico de reformas de corte neoliberal. El 
Ministerio de Economía puso en marcha el plan de Convertibilidad o caja de conversión para 1991. Esto significó 
una excesiva dependencia financiera ya que el plan anulaba la política cambiaria y monetaria y restringía nota-
blemente los márgenes de acción fiscal. La fuerte dependencia del ingreso de capitales condujo a un aumento 
exponencial de la deuda externa pública y privada y a una acelerada extranjerización económica, adquiriendo el 
capital financiero y los inversores externos un rol central en la economía argentina.

Respecto de la apertura económica, se debe mencionar que estas medidas orientaban la apertura del mercado 
interno a la competencia exterior y no a la promoción de la exportación de la producción nacional. El instru-
mento principal de esta política fue la reducción de los aranceles de importación y, posteriormente, la sobreva-
luación del peso, comprometiendo aún más la actividad productiva, ya afectada por las altas tasas de interés. A 
consecuencia de la apreciación cambiaria, la apertura y la expansión de la demanda interna, las importaciones 
aumentaron con rapidez, por lo que se amplió el déficit comercial.

Las medidas de corte neoliberal demostraron ser una herramienta eficaz a la hora de controlar la inflación y 
regenerar confianza en la moneda nacional33. El programa reactivó la economía, el crecimiento económico evi-
denció uno de los niveles más altos en el período analizado, el PBI aumentó 9 % anual durante 1991 y 1992 y hubo 
un fuerte flujo de capitales extranjeros que crearon un importante respaldo en divisas para su funcionamiento.

Gráfico 10. Crecimiento económico de Argentina. Período 1980-1999

Fuente: elaboración propia con datos obtenido de The Global Economy.
Disponible en: https://es.theglobaleconomy.com/Argentina/Economic_growth/

33  Franco Castiglioni. «Argentina. Política y economía en el menemismo» (Buenos Aires: R. Nueva sociedad, n.143, 1996). Disponible en: http://
nuso.org/articulo/argentina-politica-y-economia-en-el-menemismo/ (consultado el 11 de septiembre de 2018).

https://es.theglobaleconomy.com/Argentina/External_debt/
https://es.theglobaleconomy.com/Argentina/Economic_growth/
http://nuso.org/articulo/argentina-politica-y-economia-en-el-menemismo/
http://nuso.org/articulo/argentina-politica-y-economia-en-el-menemismo/
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Sin embargo, los efectos positivos de las medidas mencionadas con anterioridad no fueron estables en el tiempo 
como en el caso de India. Así, en 1998 Argentina ingresó en una recesión y a fines de 2001 la economía se encon-
traba en una auténtica depresión. La extrema fragilidad de dicho régimen se hizo evidente a partir de una sucesión 
de crisis «externas» que repercutieron en el país: crisis del tequila (1995), crisis asiática (1997/98) y brasileña (1999).

Además, cuando la económica mostraba leves signos de recuperación, un nuevo gobierno al mando implementó 
un aumento impositivo, minando la confianza en las finanzas estatales ya que desalentaron el crecimiento en el 
sector privado que era la fuente de recaudación de impuestos34. Los cambios en la política monetaria hicieron 
disminuir la confianza en el peso y, ante la preocupación de que los préstamos y depósitos en dólares estuvieran 
en peligro, las tasas de interés crecieron significativamente. Semejantes tasas indicaban que muchos inversores 
temían un default, ya que lo que se debía pagar para tomar préstamos haría crecer tanto la deuda que excedería 
la capacidad del gobierno y de la economía argentina para pagarla.

En este contexto, el ministro de Economía anunció el congelamiento de los depósitos seguido de un conjunto de 
medidas, informalmente conocido como el «Corralito», que restringió la libre disposición de dinero en efectivo 
de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros. Este congelamiento detuvo bruscamente una gran parte de 
la actividad del sector privado. La economía se hundió. En 2001, distintas movilizaciones precipitaron la caída del 
gobierno rompiendo el consenso hegemónico neoliberal.

El período que le siguió no solo estuvo marcado por una gran inestabilidad económica sino también política, ya 
que, en el lapso de once días, estuvieron a cargo del gobierno cinco presidentes. Se declaró el inevitable default 
en la deuda del gobierno federal con acreedores del sector privado extranjero y Eduardo Duhalde, en 2002, ins-
tituyó la devaluación, convirtió forzadamente a pesos los depósitos en dólares y préstamos y anuló contratos de 
varios tipos. Las exportaciones cayeron un 4,5 % pese al gigantesco impulso que debió haber dado la deprecia-
ción de la moneda, y en gran parte se debió a que los exportadores se encontraron con dificultades para obtener 
crédito debido al congelamiento de los depósitos y también por el miedo de los acreedores de futuras confisca-
ciones si volvían a prestar su dinero.

A pesar de ello, para mediados de 2002, la economía comenzó a recuperarse y el gobierno decidió dar fin a la Ley 
de Convertibilidad que había estado en vigor durante diez años35.

Situación económica en el período 2003-2016

Lo que le sigue al período de crisis mencionado con anterioridad es el período analizado en este trabajo, coinci-
diendo en gran parte con las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Es por ello que es pertinente 
mencionar algunos aspectos de su política.

En materia económica, el país evidenció dos grandes fases: la primera con altos niveles de crecimiento y signifi-
cativas mejoras sociales (2003-2007) y la segunda con magros resultados (2008-2015) en el marco de la reapari-
ción del fenómeno conocido como restricción externa, entendida como la imposibilidad de lograr un crecimien-
to sostenido a causa de la dificultad para obtener divisas36.

En los primeros años de posconvertibilidad, mejoras en el frente externo asociadas con una evolución favorable 
de los términos de intercambio, una inicial contracción de las importaciones a causa de la devaluación y recesión, 
un incremento cuantitativo de las exportaciones y la reestructuración con quita de la deuda pública permitieron 
que el país lograra un importante superávit en la cuenta corriente del balance de pagos, eliminando así la de-
pendencia del ingreso de capitales para la acumulación de reservas internacionales. Dicho superávit permitió, 
incluso, cancelar anticipadamente la deuda remanente con el Fondo Monetario Internacional sin afectar signifi-
cativamente la posición externa del país37.

34  Mario Damill y otros. «Las cuentas púbicas y la crisis de la convertibilidad en Argentina» (pág. 3) (Buenos Aires: CESPA, 2003). Disponible 
en: http://www.itf.org.ar/pdf/documentos/9-2003.pdf (consultado el 11 de septiembre de 2018).
35  Kurt Schuler. «La crisis económica argentina: causas y remedios» (Estados Unidos: Comité Económico Conjunto, 2003) Disponible en: 
http://www.vekweb.com/days/crisis.htm (consultado el 11 de septiembre de 2018).
36  Definición dada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Disponible en: http://www.cac.com.ar/data/documentos/1_CAC%20Las%20
exportaciones%20argentinas%20-%20Evoluci%C3%B3n%20reciente%20y%20caminos%20para%20su%20expansi%C3%B3n.pdf (consultado el 12 de 
septiembre de 2018).
37  Andrés G. Wainer. «Economía y política en la Argentina kirchnerista» (págs. 323-351) (R. Mexicana de Sociología, v. 80, n.2, 2018). Disponi-
ble en: http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/57720/51177 (consultado el 11 de septiembre de 2018).

http://www.itf.org.ar/pdf/documentos/9-2003.pdf
http://www.vekweb.com/days/crisis.htm
http://www.cac.com.ar/data/documentos/1_CAC Las exportaciones argentinas - Evoluci%C3%B3n reciente y caminos para su expansi%C3%B3n.pdf
http://www.cac.com.ar/data/documentos/1_CAC Las exportaciones argentinas - Evoluci%C3%B3n reciente y caminos para su expansi%C3%B3n.pdf
http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/57720/51177
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Gráfico 11. Cuenta corriente de Argentina expresada en % PBI. Período 2000-2016

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de The Global Economy.
Disponible en: https://es.theglobaleconomy.com/Argentina/Current_account/ 

Para 2005, con el canje de la deuda, se manifestaban las intenciones y el objetivo declarado del gobierno de ter-
minar con la sujeción de las respectivas políticas económicas nacionales a las indicaciones del FMI.

Gráfico 12. Deuda externa de Argentina en % PBI. Período 2000-2016

Fuente: elaboración propia con datos obtenido de The Global Economy.
Disponible en: https://es.theglobaleconomy.com/Argentina/External_debt/

Algunos indicadores permiten dar una idea aproximada del ciclo de crecimiento que se vivenció entre 2003 y 
2007: el PBI creció a una tasa anual acumulativa de 8,4 % (con un rol protagónico de las actividades industriales); 
el desempleo se redujo de 17,3 % a 7,9 %; el salario real promedio se incrementó 17 %; la deuda pasó de 137 % en 
2003 a 43 % del PBI en 2007 y las cuentas fiscales fueron excedentarias.

https://es.theglobaleconomy.com/Argentina/Current_account/
https://es.theglobaleconomy.com/Argentina/External_debt/
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Gráfico 13. Crecimiento económico de Argentina. Período 2000-2016

Fuente: elaboración propia con datos obtenido de The Global Economy.
Disponible en: https://es.theglobaleconomy.com/Argentina/Economic_growth/

Sin embargo, el período de abundancia nuevamente comenzó a debilitarse. Esta situación obedeció a la confluen-
cia de factores coyunturales con otros de carácter estructural. Entre los primeros se destaca la crisis financiera 
internacional de 2008, junto con una importante sequía en el campo, que tuvo un impacto negativo en las expor-
taciones; y, entre los segundos, podemos mencionar la reaparición del déficit comercial industrial, vinculado estre-
chamente con el bajo desempeño de la industria automotriz, el parque industrial de Tierra del Fuego y el sector de 
bienes de capital; la continuidad de los pagos en concepto de vencimiento de deuda externa y la fuga de capitales.

La persistencia de la crisis internacional y la aparición del conflicto con los bonistas que no se adhirieron a nin-
guno de los dos canjes de la deuda (2005 y 2010) llevaron al gobierno a aplicar ajustes en la economía con una 
cara distinta a los que tradicionalmente se hubiesen establecido. Se concentraron en sacrificar reservas interna-
cionales e imponer restricciones a las importaciones, establecer límites a la adquisición de divisas para atesora-
miento y tratar de postergar la remisión de ganancias de las empresas transnacionales y los bancos extranjeros.

Las medidas sin duda afectaron el desarrollo del comercio exterior y podemos ver cómo a partir de esos años la 
brecha entre exportaciones e importaciones tiende a equipararse. El resultado es que difícilmente los potencia-
les compradores transarían sin la posibilidad de que haya un comercio bilateral; además, en un mundo que se 
ve dominado cada vez más por cadenas globales de valor no pueden aumentar las exportaciones de bienes sin 
incrementar las importaciones, y sobre todo en el caso argentino donde los procesos productivos son incomple-
tos, es decir, que en algún momento de la cadena deben incorporarse bienes de capital o insumos importados38.

Gráfico 14. Exportaciones e importaciones de Argentina, expresada US$ billones. Período 2003-2016

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de The Global Economy. 
Disponible en: https://es.theglobaleconomy.com/Argentina/imports_dollars/

38  Cámara Argentina de Comercio y Servicios. «Las exportaciones argentinas: Evolución reciente y caminos para su expansión» (pág. 28) 
(Buenos Aires, 2016). Disponible en: http://www.cac.com.ar/data/documentos/1_CAC%20Las%20exportaciones%20argentinas%20-%20Evoluci%-
C3%B3n%20reciente%20y%20caminos%20para%20su%20expansi%C3%B3n.pdf (consultado el 12 de septiembre de 2018).

https://es.theglobaleconomy.com/Argentina/Economic_growth/
https://es.theglobaleconomy.com/Argentina/imports_dollars/
http://www.cac.com.ar/data/documentos/1_CAC Las exportaciones argentinas - Evoluci%C3%B3n reciente y caminos para su expansi%C3%B3n.pdf
http://www.cac.com.ar/data/documentos/1_CAC Las exportaciones argentinas - Evoluci%C3%B3n reciente y caminos para su expansi%C3%B3n.pdf
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Como menciona Andrés Warner, esta segunda etapa no solo creció a un ritmo significativamente inferior, sino 
que estuvo apoyado en la expansión del gasto público que implicó la reaparición del déficit fiscal con altos niveles 
de inflación, apreciación del tipo de cambio real y deterioro paulatino de la posición externa39.

Datos comerciales de Argentina con el mundo

A inicios del siglo XXI, el país registró una fuerte expansión del valor exportado, pero se debió principalmente 
a un aumento de los precios (mejora en los términos de intercambio) y no a un aumento en las cantidades. Sin 
embargo, esta tendencia positiva de los términos del intercambio se detuvo y volvió a operar la mecánica de la 
restricción externa que fue mencionada en el apartado anterior.

Gráfico 15. Evolución de las exportaciones

Fuente: Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Disponible en: http://www.cac.com.ar/data/documentos/1_CAC%20Las%20exportacio-
nes%20argentinas%20-%20Evoluci%C3 %B3n%20reciente%20y%20caminos%20para%20su%20expansi%C3 %B3n.pdf

Como muestra el informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, tomando los datos publicados por el 
Fondo Monetario Internacional, entre 2002 y 2015, las exportaciones de Argentina a precios constantes avanza-
ron a un magro 0,5 % promedio anual, no solo muy por debajo de Asia emergente (que avanzó al 9,7 % anual), 
sino también por debajo del promedio de las economías emergentes (6,6 %), del total mundial (4,7 %) e incluso 
del promedio de América Latina y el Caribe tomados en su conjunto (3,7 %)40.

Además del débil desempeño del volumen exportado, podemos sumarles tres factores que condicionaron aún 
más la frágil situación: la falta de diversificación de los productos exportados; la falta de mejoras en la competi-
tividad y la falta de diversificación de los destinos de las ventas.

Los productos primarios de origen agropecuario (parte sustancial de las exportaciones de Argentina) no solo 
demuestran una dependencia casi exclusiva por el lado de la demanda, sino también un factor limitado que es la 
tierra, esencial para el crecimiento extensivo de la producción primaria o de sus manufacturas.

Históricamente se ha hablado de las ventajas de no concentrar demasiado la estructura exportadora en la pro-
ducción primaria sino expandir también las exportaciones industriales y de servicios, ya que son áreas que ase-
guran altos niveles de empleo y de productividad, y que suele darse a través de la diversificación de la estructura 
productiva y de las exportaciones de alto valor agregado. Lógicamente, esto no implica que deban desconocerse 
ni desaprovecharse las oportunidades que ofrecen los mercados que demandan las materias primas argentinas. 
Sin dudas es razonable y deseable aprovechar la ventaja comparativa para la producción agropecuaria41. Pero, en 

39  Andrés Wainer. «Economía y política en la Argentina kirchnerista» (R. Mexicana de sociología, v. 80, n.2, 2018). Disponible en: http://revista-
mexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/57720/51177 (consultado 11 de septiembre de 2018).
40  Ídem, 11.
41  En 2016 el país se posicionó como primer exportador mundial en harina y aceite de soja, y tercero en exportaciones de maíz, porotos de 
soja, harina y aceite de girasol
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http://www.cac.com.ar/data/documentos/1_CAC Las exportaciones argentinas - Evoluci%C3%B3n reciente y caminos para su expansi%C3%B3n.pdf
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contraposición, vemos que Argentina no ha podido modificar su estructura exportadora; de hecho, no solo ha 
continuado mantenido niveles similares de exportación de productos primarios y de exportaciones de manufac-
turas agropecuarias, sino que ha presenciado un descenso en las exportaciones de manufacturas industriales, de 
combustible y energía y de servicios.

Exportaciones en millones de dólares año 2009 año 2010 año 2015 año 2016

·         Total de exportaciones de bienes 55.669 68.500 56.788 57.737

Productos primarios 9.306 15.171 13.781 15.645

Manufacturas de origen agropecuario 21.212 22.910 23.291 23.339

Manufacturas de origen industrial 18.713 24.018 19.955 16.962

Combustibles y energía 6.438 6.401 2.252 1.992

·         Total de exportaciones de servicios 11.029 13.076 14.046 12.678

Fuente: Desarrollo de Negocios Internacionales.
Disponible en: http://www.consultoradni.com/exportaciones-de-servicios-2010-2016-muestran-problemas-de-competitividad-argentinos/

Gráfico 16. Composición de las exportaciones argentinas, año 2016

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
Disponible en: http://www.cac.com.ar/data/documentos/34_IACE%20-%20Marzo%20de%202016.pdf 

http://www.consultoradni.com/exportaciones-de-servicios-2010-2016-muestran-problemas-de-competitividad-argentinos/
http://www.cac.com.ar/data/documentos/34_IACE - Marzo de 2016.pdf
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Gráfico 17. Principales sectores exportados e importados

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de World Integrated Trade Solution.
Disponible en: https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/es/IND/textview

A la anterior situación se le suma la dificultad de poder competir en el mercado mundial42. La competitividad no 
solo se remite exclusivamente al tipo de cambio o a una cuestión de precios, sino que es un fenómeno multi-
causal. En Argentina, los diversos tributos y tasas que recaen sobre la actividad productiva en general y sobre la 
exportadora en particular son elementos que juegan en contra de la necesaria expansión de las ventas al exte-
rior. El retraso en materia de productividad tiende a reducir la inversión y, junto con la existencia de barreras bu-
rocráticas, dificultan aún más la generación de valor agregado y el ágil desenvolvimiento de las tareas logísticas y 
de transporte, un aspecto esencial ya que encarecen los costos y, en un mundo que es cada vez más competitivo, 
pueden hacer inviables muchas actividades.

En cuanto a la diversificación de destinos, debe verse como una herramienta para mitigar los riesgos, debido a que 
una crisis en un país que agrupa una parte muy sustantiva de las exportaciones puede afectar severamente a la 
economía en cuestión. En este sentido, los datos muestran que, si bien la concentración de las ventas se redujo en 
las últimas décadas, un grupo de apenas tres países concentra actualmente un tercio de las exportaciones y Brasil 
es quien ocupa el rol dominante, lo que implica la existencia de una fuerte dependencia respecto a este mercado.

Imagen 5. Principales destinos en % del total de las exportaciones argentinas

Fuente: The Observatory of Economic Complexity. Disponible en: https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/arg/

42  Marcelo Elizondo. «Exportaciones de servicios (2010-2016) muestran problemas de competitividad argentinos» (2017). Disponible en: http://
www.consultoradni.com/exportaciones-de-servicios-2010-2016-muestran-problemas-de-competitividad-argentinos/ (consultado el 26 de septiembre de 2018).

https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/es/IND/textview
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/arg/
http://www.consultoradni.com/exportaciones-de-servicios-2010-2016-muestran-problemas-de-competitividad-argentinos/
http://www.consultoradni.com/exportaciones-de-servicios-2010-2016-muestran-problemas-de-competitividad-argentinos/
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Imagen 6. Principales orígenes en % del total de las importaciones argentinas

Fuente: The Observatory of Economic Complexity.
Disponible en: https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/arg/ 

La conquista de nuevos mercados se presenta entonces como una alternativa atractiva para reducir esta vulne-
rabilidad y simultáneamente expandir los volúmenes vendidos. Podemos observar cómo Argentina en los últi-
mos años ha buscado insertarse en los mercados asiáticos, que son economías emergentes, no solo por el poten-
cial que estos países presentan, sino también porque se ha visto debilitado el actuar de los bloques regionales a 
los cual Argentina pertenece.

Socios comerciales

Fuente: Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
Disponible en: http://www.cac.com.ar/data/documentos/34_IACE%20-%20Marzo%20de%202016.pdf
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Panorama General 
 

En el mes de febrero de 2016 las exportaciones argentinas 
fueron de US$ 4127 millones, lo que representó un incremento 
de 7,3% en relación al mes anterior. En la comparación 
interanual se detectó un avance de 6,7%, explicado por una 
merma en los precios (14%) y un aumento en las cantidades 
(25%). 

Por el lado de las importaciones, se observa que éstas sumaron 
en febrero último US$ 4029 millones, lo que implicó una caída 
de 0,4% en relación al mes anterior. En la comparación 
interanual se detectó un avance de 0,7%, debido a una suba en 
las cantidades adquiridas (17%) y una baja en los precios (14%). 

El saldo comercial para Argentina en el segundo mes del año 
fue un superávit de US$ 98 millones. Esto implica una reversión 
del saldo registrado en el mes anterior, cuando se había 
observado un déficit de US$ 200 millones. 

Los gráficos de la derecha muestran la contribución de cada uno 
de los rubros al crecimiento tanto de las exportaciones como de 
las importaciones. Por el lado de las ventas al exterior destacó el 
aporte positivo de Productos Primarios (161%), mientras que 
dentro de las importaciones sobresalió la contribución negativa 
de Bienes Intermedios, de 283%. 

El déficit energético totalizó US$ 107 millones y fue 78% 
superior al de igual mes del año pasado –cuando había sido de 
US$ 60 millones–.  
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Comparación de mercados

Observamos en el siguiente gráfico: en el período 2003-2016, India superó ampliamente a Argentina en el valor 
total de las exportaciones y las importaciones, aproximadamente siete y diez veces más respectivamente. Esto 
en gran parte se debe al tamaño de los respectivos mercados como también a la composición de la estructura 
productiva que determina un mayor o menor valor.

Gráfico 18. Comparación de las importaciones de Argentina e India en valor dólar. Período 2003-2016

Fuente: World Integrated Trade Solution.
Disponible en: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/MPRT-TRD-VL/partner/WLD/product/Total/

country/IND;/show/column 

Gráfico 19. Comparación de las exportaciones de Argentina e India en valor dólar. Período 2003-2016

Fuente: World Integrated Trade Solution.
Disponible en: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/XPRT-TRD-VL/partner/WLD/product/Total/

country/IND;/show/column 

La estructura productiva de ambos países también difiere ampliamente y, por ende, los grupos de productos que 
se comercian en el mercado internacional.

Como mencionamos con anterioridad, una de las limitaciones que dificulta el comercio exterior de Argentina, y 
la cual la diferencia del país asiático, es la concentración de sus productos exportados. Esto se ve reflejado en la 
significativa diferencia del porcentaje de materias primas que exporta Argentina respecto de India, mientras que 
este último importa una gran cantidad de materias primas, a pesar de ser un importante productor agropecua-
rio, con altos niveles de autosuficiencia en la mayoría de las ramas que componen el sector.

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/MPRT-TRD-VL/partner/WLD/product/Total/country/IND;/show/column
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/MPRT-TRD-VL/partner/WLD/product/Total/country/IND;/show/column
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/XPRT-TRD-VL/partner/WLD/product/Total/country/IND;/show/column
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/XPRT-TRD-VL/partner/WLD/product/Total/country/IND;/show/column
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Gráfico 20. Comparación de las exportaciones de materias primas de Argentina e India. Período 2003-2016

Fuente: World Integrated Trade Solution.
Disponible en: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/XPRT-PRDCT-SHR/partner/WLD/product/

UNCTAD-SoP3/country/IND;/show/line 

Gráfico 21. Comparación de las importaciones de materias primas de Argentina e India. Período 2003-2016

Fuente: World Integrated Trade Solution.
Disponible en: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/MPRT-TRD-VL/partner/WLD/product/UNC-

TAD-SoP1/country/IND;/show/column 

Es importante aclarar que la importación de productos agropecuarios por parte de India es poco diversificada 
porque la gran población rural y los elevados niveles de pobreza y desnutrición han generado un alto grado de 
intervención pública en el sector para garantizar la autosuficiencia en los componentes más sensibles de la dieta 
básica de la población. Sin embargo, el crecimiento continuo de la economía en las últimas décadas y el incre-
mento en los ingresos per cápita permitió que una parte de la población aumentara su gasto en alimentos como 
también un proceso de cambio estructural en los patrones de consumo, por lo que aquellos productos con un 
importante grado de liberalización, como los aceites vegetales y las legumbres, han sido altamente importados43.

Situación inversa sucede con los bienes de capital que son aquellos utilizados como parte del proceso de pro-
ducción de otro bien y que pasan a formar parte del capital de una empresa. Estos no van destinados direc-
tamente al consumo y, a diferencia de los bienes intermedios, dependen más de su propia vida útil que de los 
ciclos de producción.

La producción de bienes de capital en un país ha sido tradicionalmente (y sobre todo a partir de la Segunda 
Revolución Industrial) una señal inequívoca de desarrollo económico, porque señala la capacidad de contar con 
una tecnología propia para producir bienes manufacturados y que, por supuesto tienen mayor valor agregado 
que las materias primas. Esta actividad, además de generar grandes volúmenes de empleo y de inversión, suele ir 
acompañada del desarrollo de un sector financiero fuerte para apoyar sus actividades, además de otros servicios 

43  Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Argentina-India: un desafío y una oportunidad para la vinculación económica y 
comercial (pág. 13) (Buenos Aires: Estilos gráfico, 2005).

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/XPRT-PRDCT-SHR/partner/WLD/product/UNCTAD-SoP3/country/IND;/show/line
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/XPRT-PRDCT-SHR/partner/WLD/product/UNCTAD-SoP3/country/IND;/show/line
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/MPRT-TRD-VL/partner/WLD/product/UNCTAD-SoP1/country/IND;/show/column
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/MPRT-TRD-VL/partner/WLD/product/UNCTAD-SoP1/country/IND;/show/column
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auxiliares44. Suele considerarse un pilar del sistema productivo en la mayor parte de los países desarrollados y de 
los emergentes, como India.

Gráfico 22. Comparación de las exportaciones de bienes de capital de Argentina e India. Período 2003-2016

Fuente: World Integrated Trade Solution.
Disponible en: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/XPRT-PRDCT-SHR/partner/WLD/product/

UNCTAD-SoP4/country/IND;/show/column 

Gráfico 23. Comparación de las importaciones de bienes de capital de Argentina e India. Período 2003-2016

Fuente: World Integrated Trade Solution.
Disponible en: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/MPRT-TRD-VL/partner/WLD/product/UNC-

TAD-SoP1/country/IND;/show/column 

Podemos observar que las estructuras comerciales de ambos países presentan complementariedad tanto en la 
oferta como en la demanda, por lo que en el capítulo siguiente analizaremos concretamente el comercio bilate-
ral entre Argentina e India para ver cuán relevante son sus respectivos mercados.

44 Federico Caballero Ferrari. «Bien de capital» Disponible en: http://economipedia.com/definiciones/bien-de-capital-equipo-produccion.html (con-
sultado el 25 de septiembre de 2018).

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/XPRT-PRDCT-SHR/partner/WLD/product/UNCTAD-SoP4/country/IND;/show/column
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/XPRT-PRDCT-SHR/partner/WLD/product/UNCTAD-SoP4/country/IND;/show/column
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/MPRT-TRD-VL/partner/WLD/product/UNCTAD-SoP1/country/IND;/show/column
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Compare/country/ARG/indicator/MPRT-TRD-VL/partner/WLD/product/UNCTAD-SoP1/country/IND;/show/column
http://economipedia.com/definiciones/bien-de-capital-equipo-produccion.html


Capítulo III: Vinculación Argentina - India
El acercamiento formal entre ambos países comenzó en 1949, pero fue recién en 1973 con la incorporación de Ar-
gentina al Movimiento de Países No Alineados45 (MPNA) que se estrecharon las relaciones. A partir de entonces, 
comenzaron las negociaciones de distintos acuerdos, principalmente afines al comercio bilateral, a la cultura, la 
educación y la cooperación para usos pacíficos de la energía atómica.

A pesar de estas aproximaciones en el siglo pasado, como dicen Florencia Rubiolo y Paola Baroni «el contacto 
entre India y Argentina fue esporádico, discontinuo y cimentado sobre un débil vínculo»46. Sin embargo, fueron 
importantes ya que constituyeron la base para que, a inicios del siglo XXI, denominado por muchos autores como 
«el siglo asiático», se gestera una nueva aproximación entre ambos países.

Acuerdos vigentes y datos del comercio bilateral

El acercamiento entre India y Argentina, luego de la incorporación de este último al MPNA, se vio consolidado con 
la firma de un convenio que abarcó un elemento esencial en este trabajo: la cultura. Así, en 1974, ambos gobier-
nos firmaron lo que sería el primer acuerdo cultural, el cual comienza expresando: «Por el deseo de estrechar los 
vínculos de amistad existentes entre sus pueblos, y con el objeto de desarrollar intercambios culturales entre los 
dos países, se decide firmar el presente convenio cultural»47.

Sin duda el distanciamiento geográfico y la existencia de diferencias culturales son factores que interfieren en 
un mayor contacto entre las partes; por lo tanto, el hecho de que los gobiernos hayan concebido la necesidad de 
crear un convenio en materia de intercambios culturales demuestra la intención de atenuarlos. Para ello, los su-
cesivos artículos del convenio mencionado buscaban facilitar y estimular la cooperación cultural en áreas como 
educación, arte, literatura, medios masivos de comunicación, periodismo y deporte. A su vez, establecían los mé-
todos para facilitar dicho acercamiento, como la promoción de visitas recíprocas, el intercambio de materiales 
e información de las áreas indicadas con anterioridad y la promoción del estudio de la historia, la civilización, la 
cultural y el idioma de la otra parte contratante, que sin duda son conocimientos indispensables para la ejecu-
ción eficiente de los negocios internacionales.

A partir de entonces, los sucesivos convenios se abocaron a saldar el aspecto económico y comercial. En 1981, 
representantes de los gobiernos de Argentina e India firmaron el primer convenio en materia comercial, el cual a 
partir de esa fecha tendría una duración de tres años y se renovaría automáticamente por períodos sucesivos de 
un año. Al día de hoy, la renovación continúa. Citamos las consideraciones que dan inicio al documento:

Reafirmando los vínculos tradicionales de amistad ente sus pueblos y motivados por el deseo 
común de fortalecer las relaciones comerciales entre los dos países en función de su reciprocidad 
y beneficio mutuo; considerando el surgimiento de una nueva política comercial internacional 
referida a una cooperación económica más estrecha entre los países en vías de desarrollo a los 
objetos de una utilización eficiente de sus recursos y una aceleración de sus tasas de crecimiento 
económico; y respetando los derechos y obligaciones internacionales, como partes contratantes 
del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, se firma el presente convenio48.

Este estableció la aplicación de máximas facilidades para el intercambio de mercancías de distinto tipo entre 
ambos países. Periódicamente se intercambiarían listas respectivas de bienes disponibles para la exportación 
hacia el otro país: las que corresponden a los artículos exportables de la República de la India se encontraban en 
la lista «A», mientras que la lista «B» estaba constituida por aquellos bienes exportables de la República Argenti-
na. Dentro de las formalidades, el convenio expresaba que cada parte contratante concediera, para las mercan-
cías importadas o exportadas del otro país, el tratamiento más favorable que se haya concedido o concediera a 
mercancías provenientes de/o destinadas a cualquier país o grupo de países tanto lo que se refiere a tarifas adua-
neras, tasas, impuestos o cargas fiscales como también formalidades administrativas, regímenes de concesión o 

45  Organismo de diplomacia multilateral que buscaba conservar la posición neutral en el contexto de la Guerra Fría, donde India fue uno de 
los cinco países que luego de su descolonización tomó la iniciativa de evitar la división del mundo en dos polos contrapuestos.
46  M. Florencia Rubiolo y Paola Baroni. «Trayectoria de la inserción argentina en India y el Sudeste Asiático» (pág. 103) (Argentina: R. SAA, v.11, 
n. 1, 2017). Disponible en: http://www.scielo.org.ar/pdf/rsaap/v11n1/v11n1a04.pdf (consultado el 28 de septiembre de 2018).
47  Convenio cultural entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de la India. Disponible en: http://tratados.mrecic.
gov.ar/tratado_ficha.php?id=3506 
48  Convenio Comercial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de la India. Disponible en: http://tratados.
mrecic.gov.ar/tratado_ficha.php?id=3507 

http://www.scielo.org.ar/pdf/rsaap/v11n1/v11n1a04.pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ficha.php?id=3506
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ficha.php?id=3506
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ficha.php?id=3507
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ficha.php?id=3507
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exención de licencias prohibiciones y limitaciones a la importación y exportación de mercancías, transferencia o 
pago de divisas, reglamentación de circulación, de transporte y distribución de mercancías.

Es trascendental agregar que el documento dejaba establecido que los bienes objeto del intercambio entre am-
bos debían orientarse a satisfacer las necesidades internas del país comprador, por lo que necesariamente se 
tenía que atender una importante variedad de consideraciones de distinta índole a la hora de comerciar, ya que 
debían cumplir no solo con las medidas formales estipuladas para cualquier tipo de intercambio comercial, sino 
también con aquellas determinadas por la situación socioeconómica y cultural del país receptor.

A pesar del avance y las distintas consideraciones que el acuerdo establecía, los resultados del intercambio fueron 
prácticamente irrelevantes. Y esto debe ser entendido teniendo en cuenta que este convenio se enmarcó no solo 
luego de la Ronda de Tokio o la VII Conferencia del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, más cono-
cido por sus siglas en inglés, GATT, sino también en un contexto macroeconómico de ambos países muy inestable.

Respecto a la Ronda de Tokio, uno de los principales temas fue el establecimiento del Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP), que favorecía considerablemente a los países menos desarrollados porque las medidas se 
abocaban al establecimiento de arancel cero o aranceles reducidos por parte de los países desarrollados hacia los 
países beneficiarios en ciertos productos, por lo que el comercio de estos últimos se enfocaba en los mercados de 
los países desarrollados y no tanto entre sí. Al mismo tiempo, la situación macroeconómica de ambos no ayuda-
ba a que el comercio bilateral comenzara con grandes resultados. Argentina, gobernada por la dictadura militar 
de ese entonces, había decidido mantener una política económica que favorecía el papel subsidiario del Estado 
en pos de la liberalización y la apertura externa, no solo generando un endeudamiento masivo sino también en-
focándose en los mercados de las potencias reinantes. Situación similar estaba experimentando India, solo que, 
para esa fecha, todavía las condiciones internas y la obsoleta productividad no habían dado señales para lo que 
se avecinaría con la crisis de inicios de 1990.

A pesar de los pocos resultados, en 1985, Argentina e India apostaron a desarrollar, consolidar y diversificar aún 
más las relaciones económicas, dando origen al Acuerdo de Cooperación Económica. Sin duda uno de los acuer-
dos más importantes en esta materia ya que fue el eje central sobre el cual se desarrollarían las relaciones eco-
nómicas y comerciales futuras.

Las partes se comprometieron, dentro del marco de sus respectivas legislaciones y en el ámbito de los programas 
tendientes, a fortalecer sus propias economías, a buscar formas estables de cooperación económica para facili-
tar la cooperación entre empresas y organizaciones de uno y otro país. La cooperación se desarrollaría en las si-
guientes áreas: agricultura, ganadería, pesca, forestación, explotación petrolífera, gasífera, carbonífera, industria 
alimentaria, frigorífica, petroquímica, medicinal y farmacéutica, siderúrgica, vial, naval, ferroviaria y portuaria, 
máquinas herramienta y liviana en general, equipos para la producción de energía eléctrica, atómica y otros tipos 
de energía convencional y no convencional, para telecomunicaciones, servicios de consultoría de ingeniería, de 
seguros, de construcciones civiles, industria automotriz y otras49.

Podemos observar la diversidad de áreas sobre las cuales se busca un acercamiento económico con medidas 
colaborativas como la elaboración conjunta de estudios y proyectos inherentes a programas de mediano y largo 
plazo para el desarrollo económico; construcción de nueva instalaciones industriales y/o modernización de las 
existentes; intercambio de patentes, licencias, «know-how»; elaboración de estudios y proyectos para la comer-
cialización conjunta en los mercados internacionales de los productos obtenidos en virtud de las acciones de 
cooperación; contrato y convenios entre empresas para el desarrollo de relaciones directas en materia de asis-
tencia técnica, factibilidad y de programación de las producciones y de los suministros a mediano y largo plazo; 
acuerdos interbancarios, etc.50

Para 1990, el intercambio bilateral, medido a precios corrientes, sumó US$ 46 millones, y la participación de India 
en el comercio argentino era menor al 0,3 %51. Estos datos demuestran la poca relevancia que tenía el comercio 
entre ambos, ya que el intercambio debería haber sido mayor debido al nuevo contexto en el que se encontra-
ban: para entonces, el gobierno de Argentina había decidido seguir una política de liberalización comercial y, por 
lo tanto, un nuevo esquema de inserción de la economía en el comercio internacional. Alejo Macaya menciona:

49  Acuerdo de cooperación económica entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República de la India. Disponible en: 
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ficha.php?id=3512 
50  Ídem.
51  El Economista. «Las exportaciones a China y la India». Disponible en: http://www.eleconomista.com.ar/2013-04-las-exportaciones-a-china-y-la-
india/ (consultado el 12 de octubre de 2018).

http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ficha.php?id=3512
http://www.eleconomista.com.ar/2013-04-las-exportaciones-a-china-y-la-india/
http://www.eleconomista.com.ar/2013-04-las-exportaciones-a-china-y-la-india/


33

Esta situación significó la reducción de los derechos de importación; la eliminación de las res-
tricciones cuantitativas con excepción de los vehículos automotores para los cuales se esta-
blecieron cupos de importación; los aranceles, que en 1989 tenían un nivel promedio superior 
a 30 %, se llevaron en ese año a escalas de 0 % (para las materias primas y maquinarias), 11 % 
(insumos intermedios), 22 % (bienes manufacturados, especialmente bienes de consumo) y 
35 % (artículos electrónicos)52.

Pero fue recién la crisis india de 1991 y el sucesivo default de su economía lo que condujo al país a la aceptación 
de un programa de ajuste estructural del FMI, lo que sirvió como puntapié inicial para que la apertura de la eco-
nomía y la consecuente inserción internacional, guiara al país a un mayor acercamiento con América Latina. Se 
destacó la necesidad de contar con una presencia cada vez mayor en diferentes partes del globo para fortalecer 
su posición de potencia emergente a nivel mundial, y Argentina no fue la excepción.

Así, para inicios del siglo XXI, la relación bilateral no solo se caracterizó por un acercamiento en cuanto a la comu-
nión de intereses en foros multilaterales, es decir desde lo político-diplomático, sino que la dimensión comercial 
comenzó a reflejar un aumento de los volúmenes y valores comerciados.

Para 2003, inicio del período que analizamos en este trabajo, el monto del intercambio comercial bilateral había sido 
quince veces mayor respecto de diez años atrás, superando los U$S 700 millones, de los cuales unos U$S 160 millones 
correspondieron a las exportaciones indias y unos U$S 560 millones a las exportaciones desde Argentina53. Pero, a 
pesar del incremento en valores monetarios del intercambio comercial, los porcentajes del valor total exportado no 
fueron igualmente relevantes. Del valor total exportado por Argentina al mundo, las ventas externas a India represen-
taron el 1,6 %, mientras que la participación india fue del 0,7 % del total de las importaciones argentinas.

Lo anterior se explica por la siguiente situación. La exportación de productos por parte de Argentina presenta 
una concentración cada vez más acentuada. Para inicios del período, la participación de los aceites vegetales en 
las exportaciones hacia India fue del 86 %, abasteciendo el 20 % del mercado indio de aceites. Por tal motivo, 
cuando en 2003 las materias primas presentaron un aumento vertiginoso en los precios internacionales, au-
tomáticamente se reflejaron en el salto de los valores monetarios intercambiados, independientemente de la 
variación de las cantidades comerciadas.

Pero, así como a veces la situación internacional es favorable, una excesiva dependencia puede generar efectos ne-
gativos cuando lo deja de ser. La situación de los cereales argentinos lo demuestra. Mientras que en 2001 este pro-
ducto abasteció al 41 % del mercado indio, en 2004 descendió al 16 % ya que la demanda india fluctúa dependien-
do de su producción local. La exportación de petróleo, que para entonces era otro rubro de la oferta exportadora 
argentina, presentó una participación nula y se explica por la cercanía geográfica de los países de Medio Oriente.

Sumado a la baja diversificación expuesta con anterioridad, podemos observar otro factor esencial que caracte-
riza a Argentina: el escaso valor agregado de los granos y semielaborados oleaginosos transados internacional-
mente. El informe de Inteligencia Comercial República de la India explicita los siguientes datos: para 2006, las 
exportaciones argentinas de grasas, aceites animal y vegetal representaron el 90,41 %, donde el aceite de soja 
constituyó el 79 %; pieles y cueros, 2,28 %; reactores nucleares, calderas, 2,12 %; manufacturas y fundaciones de 
hierro o acero, 1,1 %. Las importaciones provenientes de India se concentraron en productos químicos orgánicos, 
39,82 %; autos y tractores, 34,05 %; máquinas, aparatos y material eléctrico, 11,16 %; plástico y manufacturas de 
plástico, 7,76 %; combustibles y aceites minerales, 3,45 %, otros productos de la industria química, 3,20 %; reac-
tores nucleares y calderas, 0,36 %54.

Para 2009, los efectos de la crisis financiera internacional habían sido devastadores, y el gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner, que asumió en 2007, estableció una política orientada a diversificar los lazos, e India no 
quedó fuera del mapa. La visita de la entonces presidenta a India fue la primera visita oficial de alto nivel de los 
últimos quince años que concluyó con la firma de diez acuerdos de cooperación, abarcando los siguientes temas: 
energía nuclear, deportes, agricultura, visados de negocios, el espacio ultraterrestre y ciencia y tecnología.

52 Alejo Macaya. «Comercio exterior argentino 1990-2000». Disponible en: https://www.economia.gob.ar/cuentas/internacionales/comercio_exte-
rior/1.htm (consultado el 29 de septiembre de 2018).
53  Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Argentina-India: un desafío y una oportunidad para la vinculación económica y 
comercial (pág. 186) (Buenos Aires: Estilos gráfico, 2005).
54  Área de Relaciones Internacionales y Mercados Exteriores. «Informe de Inteligencia Comercial Republica de la India, India-Argentina» 
Disponible en: http://sanluislogistica.com/wp-content/uploads/2015/05/Informe-de-Inteligencia-Comercial-Rep%C3%BAblica-de-la-India.pdf (consulta-
do el 30 de septiembre de 2018).

https://www.economia.gob.ar/cuentas/internacionales/comercio_exterior/1.htm
https://www.economia.gob.ar/cuentas/internacionales/comercio_exterior/1.htm
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Las distintas reuniones y, como se mencionó con anterioridad, el acuerdo de cooperación económica firmado en 
1985 fueron la base de lo que en 2009 sería el Memorándum de entendimiento para la cooperación en el ámbito 
de la promoción comercial y de la transferencia de tecnología en materia de comercio internacional. Este docu-
mento retomaba la idea de vincular ambos países ya que expresaba una convergencia de deseo entre las partes, 
indicando la intención de emprender una nueva línea de acción común respecto de ampliar una asociación estra-
tégica. Los gobiernos, reconociendo la labor fundamental del comercio exterior en el desarrollo económico de los 
dos países, reafirmaron

... la importancia de fortalecer los intercambios comerciales, a través de la implementación de 
modalidades nuevas adaptadas a los cambios económicos internacionales, conscientes de la 
necesidad de incrementar la participación de los productos agroalimentarios e industriales en 
sus exportaciones y de promover las exportaciones de servicios55.

De hecho, la ministra de Industria, Débora Giorigi, entendía que la relación comercial entre Argentina e India era 
complementaria y que la situación se prestaba para sacarle el mayor provecho posible. Dado que en los últimos 
años India había aumentado su población en un 70  %, duplicando su demanda alimenticia, que su economía 
había crecido constantemente, que la pobreza había disminuido un 50 % y que existían limitaciones en el suelo y 
el clima que condicionaban el desarrollo agrícola, Argentina se encontraba en una posición inmejorable para ser 
proveedora de alimentos a este país.

Giorigi comenta: 

Argentina produce 2.307 kilos de granos por habitante al año, contra 221 kg de India y el valor 
agregado agrícola de la producción nacional es de U$S 4.159 por trabajador, contra U$S 219 de 
India. Además, el rendimiento de cereales por habitante, medido en kilogramos por hectárea, 
marca que Argentina alcanza los 6.297 (k/ha), mientras que India tiene 2.781 (k/ha) y el rendi-
miento de las oleaginosas marca que Argentina alcanza los 2.848 (k/ha) e India, 1.36256.

En este contexto, Giorgi afirmó: «La visita de Estado de la presidenta significó un antes y un después en las relaciones 
entre ambas naciones». Para ese año, el intercambio bilateral ascendió a los US$ 1009 millones, pero la composición 
del comercio seguía siendo similar: el 80 % de las exportaciones argentinas eran de aceite de soja y de girasol, aun-
que aparecen otros tipos de productos con mayor valor agregado, como compresores de aire, distintos químicos, 
golosinas, aleaciones metálicas. Por su parte, las importaciones se centraron en químicos e hilados.

La evolución de tales intercambios debe explicarse también a partir de la firma del Tratado de Preferencia Arancela-
ria entre India y la región del MERCOSUR, del cual Argentina es miembro desde la década de 1990. En efecto a partir 
de un Acuerdo Marco en 2003 se intercambiaron listas por preferencias arancelarias para 900 productos que luego 
fueron plasmadas en un Acuerdo de Preferencias Arancelarias en enero de 2004 que entro vigencia en 2009. Este es 
considerado por las partes contratantes como un primer paso para la creación de un área de libre comercio.

Como se mencionó, el acuerdo cubre 450 productos de cada parte. En el caso de la oferta india, las preferencias 
fijas propuestas son marginales, ya que para la mayoría de los productos se ofrecen preferencias del 10 % o 20 %, 
pero solo del 3 % a unas 15 líneas tarifarias correspondientes a productos agropecuarios, por lo que no tiene una 
incidencia positiva para las exportaciones argentinas.

En materia de inversiones sí existió un avance debido a que, en el período hasta ahora analizado, diez empresas 
procedentes de India operaron en el territorio nacional. Estas se centraron principalmente en servicios y en agro-
químicos, pero también mostraron interés en la inversión en farmacéutica, productos químicos de agro, hoteles y 
agroindustria. También existen empresas argentinas con IED en India como por ejemplo IMPSA, Biosidus, Proyec-
to BAGO Argentina. Asimismo, algunas empresas argentinas han mostrado interés en la inversión y joint ventures 
en India en autopartes y procesamiento de alimentos.

Resulta interesante remarcar lo que menciona Zelicovich:

Los intercambios e inversiones con India son de particular interés para Argentina puesto que 
permiten la ampliación del patrón de producción tradicional, permitiendo la generación de 

55  Memorándum de entendimiento para la cooperación en el ámbito de la promoción comercial y de la transferencia de tecnología en 
materia de comercio internacional entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República de la India. Disponible en: http://
tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ficha.php?id=9599 
56  Eleve. «Las exportaciones argentinas a la India se triplicarán y el intercambio comercial bilateral crecerá un 150% en 2010». Disponible en: 
http://www.ele-ve.com.ar/Las-exportaciones-argentinas-a-la-India-se-triplicaran-y-el-intercambio-comercial-bilateral-crecera-un-150-en-2010.html (consul-
tado el 30 de septiembre de 2018).

http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ficha.php?id=9599
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ficha.php?id=9599
http://www.ele-ve.com.ar/Las-exportaciones-argentinas-a-la-India-se-triplicaran-y-el-intercambio-comercial-bilateral-crecera-un-150-en-2010.html


35negocios no tradicionales para la economía nacional. En cuanto al significado de esta relación 
dentro del entorno internacional, al igual que con China, Argentina e India convergen en múl-
tiples escenarios claves para el desarrollo de la cooperación sur-sur57.

Con el objeto de seguir mejorando los intercambios comerciales, en 2011, se firmó un acuerdo sobre la coopera-
ción y asistencia en materia aduanera, puesto que los posibles ilícitos aduaneros eran perjudiciales para los in-
tereses económicos, comerciales, financieros, sociales, medioambientales y culturales de sus respetivos países58. 
De igual forma, se firma un acuerdo sobre el intercambio de información y la asistencia en el cobro de impuesto. 
Este establece que las autoridades competentes de las partes contratantes prestarían asistencia a través del 
intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la administración y aplicación de las leyes 
internas con relación a los impuestos59.

Habiendo incorporado mejoras para el desarrollo del intercambio bilateral mediante los distintos acuerdos, po-
demos decir que los datos demuestran un cierto avance. Para finales del gobierno kirchnerista, las exportaciones 
argentinas de bienes hacia India alcanzaron los US$ 2003 millones. Esta cifra implicó un crecimiento del 192 % res-
pecto de 2003 y, a diferencia de lo sucedido en ese año, este aumento se explica, principalmente, por el aumento 
de las cantidades exportadas que superó ampliamente el efecto negativo de la caída del precio del aceite de soja, 
el cual sigue constituyendo el principal producto exportado a este país. Si bien menos del 4 % de las exportaciones 
argentinas de bienes tuvo como destino al país asiático, India tiene un peso destacado en el comercio exterior ar-
gentino porque es, ininterrumpidamente desde el año 2010, el primer comprador de aceite de soja argentino. Más 
específicamente, el 49,17 % de las exportaciones de aceite de soja fue comprado por India en 201560.

Para el último año del período analizado, el comercio bilateral registró un crecimiento del 6,80 % en 2016 respec-
to al año anterior, donde el volumen comerciado entre ambos países alcanzó la cifra de US$ 2913 millones. A di-
ferencia de lo que sucede con los mayores socios de Argentina, históricamente se ha mantenido el superávit 
comercial de Argentina respecto a India.

Fuente: Elaborado por Baltasar Bayma con datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Disponible en: https://geirprecsur.
wordpress.com/2016/11/01/exportaciones-de-bienes-argentinos-a-india-en-2015/

57  Julieta Zelicovich. «Las relaciones económicas de Argentina con China, ASEAN, Japón e India durante el gobierno de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández de Kirchner (2003-2010). Obstáculos, ventajas y oportunidades del vínculo» (pág. 11) (Argentina: Centro Argentino de Es-
tudios Internacionales, 2011). Disponible en: https://www.files.ethz.ch/isn/145461/57%20AP.pdf (consultado el 4 de octubre de 2018).
58  Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República de la India sobre cooperación y asistencia mutua en 
cuestiones aduaneras. Disponible en: http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ficha.php?id=9956 
59  Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República de la India para el intercambio de información y la 
asistencia en el cobro de impuestos. Disponible en: http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ficha.php?id=10100 
60  Baltasar Bayma. «Exportaciones de bienes argentinos a India en 2015» (Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario, 
2016). Disponible en: https://geirprecsur.wordpress.com/2016/11/01/exportaciones-de-bienes-argentinos-a-india-en-2015/ (consultado el 25 de sep-
tiembre de 2018).
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En cuanto a la composición de los intercambios no varió prácticamente nada. Las exportaciones a India se inte-
graron casi totalmente por manufacturas de origen agropecuario. En concreto, un 93,74 % de las exportaciones a 
este país se contabilizó dentro de esta categoría, seguido por productos primarios (4,4 %); manufacturas de ori-
gen industrial (1,84 %) y combustibles y energía (0,02 %). Aunque se exportaron 293 tipos de productos, el aceite 
de soja explica el 90,61 % de las exportaciones totales de bienes a India, seguido del aceite de girasol y minerales 
de cobre. La mayoría de productos que a pesar de su competitividad alcanzada por la cadena y los beneficios que 
conlleva (entrada de divisas e ingresos fiscales) se ve opacada por el escaso valor agregado; de hecho, la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico clasifica la producción de aceite como un producto que 
requiere de bajo contenido tecnológico.

Respecto a la estructura de las importaciones provenientes de India, los suministros industriales lideraron con el 
54,02 %; seguido de equipos de transporte, sus partes y accesorios (18,64 %) y bienes de consumo (12,20 %). Por 
otro lado, bienes de capital (9,94 %), combustibles y lubricantes (4,27 %) y alimentos y bebidas (0,88 %) tuvieron 
una participación menor. Si bien desde hace décadas que el resultado de este intercambio ha sido favorable, se 
evidencia que las exportaciones argentinas fueron menos diversificadas que las compras a India y, como ya se 
dijo, con menor valor agregado61.

Finalmente podemos afirmar que el comercio bilateral presentó una tendencia ascendente en el período 2003-
2016, ya que multiplicó aproximadamente 4 veces el valor total exportado. Pero el aumento en las cantidades 
importadas por parte de India no se trasladó en igual medida a las importaciones provenientes de Argentina, 
puesto que lo único que varió fue el precio internacional que, como mencionamos con anterioridad, así como a 
veces puede generar un efecto positivo en el valor total comerciado, también puede dejar de serlo, pues es una 
variable que ninguno de los dos países puede controlar. Además, no solo no se pudo lograr un aumento en las 
cantidades, sino que la diversificacion de productos fue casi nula y de hecho se concentró aun más.

Fuente: Instituto para las negociaciones agrícolas internacionales.
Disponible en: http://inai.org.ar/archivos/notas/Info%20Pais_INDIA%20jul17.pdf 

Sin duda existe potencial para exportar desde Argentina aceites de soja y girasol, eso es indiscutible, pero según el 
análisis de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) que realiza la Fundación INAI, también lo son otros productos 
como vinos, peras frescas, preparaciones para alimentación animal, aceites esenciales de limón, jugos, entre otros.

Este estudio lo que hace es detectar aquellos productos en los que Argentina presenta una ventaja exportadora 
e India una ventaja en la importación. No obstante, si bien este tipo de indicadores resulta útil para detectar 
productos con potencial de exportación, no son suficientes para determinar el acceso efectivo de un producto 
a un mercado porque no anticipa si existe alguna otra barrera de acceso como por ejemplo sanitaria, técnica o 
cultural, exigiendo un análisis pormenorizado de los productos específicos62.

61  Baltasar Bayma. «Creció el comercio de bienes entre Argentina e India en 2016» (Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de 
Rosario, 2017). Disponible en: https://geirprecsur.wordpress.com/2017/02/14/crecio-el-comercio-de-bienes-entre-argentina-y-la-india-en-2016/ (consul-
tado el 25 de septiembre de 2018).
62  Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales. «Acceso a Mercados» (2017). Disponible en: http://inai.org.ar/archivos/
notas/Info%20Pais_INDIA%20jul17.pdf (consultado el 27 de septiembre de 2018).
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Capítulo IV: El aceite de soja y el vino en el en el intercambio bilateral

Cuando hablamos de interculturalidad, es decir, del contacto entre culturas, se presenta la situación donde al-
gunos aspectos convergen, pero en otros la diferente naturaleza tiende a amplificarse. Esto significa que el tema 
cultural pasa obligadamente a ocupar un lugar significativo en la realización de negocios internacionales debido 
a que su manejo es indispensable para comerciar eficientemente.

La alimentación, por ejemplo, es un elemento esencial y distintivo de cada cultura y no puede reducirse a una 
cuestión de ingredientes. De hecho, la alimentación está pautada por el sistema de creencias y valores existen-
te en cualquier cultura y, por lo tanto, puede determinar qué alimentos son objeto de aceptación o rechazo en 
cada situación. En India, la valoración alimenticia está fuertemente influenciada por puntos de vista religiosos, 
filosóficos, espirituales, éticos, sociológicos, médicos y estéticos. Lo que alguien come y cuándo lo come no está 
determinado solo por preferencias personales, sino por un complicado sistema de reglas que hacen referencia al 
qué, al quién, al dónde, al cuándo, al de/con quién y a los porqués de todo ello.

De aquí la importancia para este trabajo de analizar el comportamiento de dos productos específicos: los del 
complejo sojero, los cuales representan la mayor parte del intercambio bilateral, y los del complejo vitivinícola 
que se presentan como un producto potencial para ser explotado por la relación comercial entre ambos países.

Productos del complejo sojero

El intercambio comercial en el período 2003-2016 se basó prácticamente en productos agroalimentarios, prin-
cipalmente por la exportación argentina de productos primarios como el aceite de soja y el aceite de girasol. Sin 
embargo, las cifras ponen de manifiesto que la mayor participación de Argentina en el comercio bilateral se dio 
en productos que, paradójicamente, cuentan con aranceles muy elevados, por lo cual merece especial atención 
este aspecto.

Para 2016, la producción mundial de soja fue de 327 millones de toneladas anuales y el origen de esta produc-
ción se distribuyó en dos polos productivos bien diferenciados: la cosecha del hemisferio norte, concentrada en 
Estados Unidos, y las cosechas del hemisferio sur que tienen como principales participantes a Brasil y Argentina.

Gráfico 24. Productores mundiales de soja año 2016

Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. Disponible en: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecua-
rios/areas/granos/_archivos/000061_Informes/900001_Destino%20de%20la%20Producci%C3 %B3n%20Argentina%20de%20Soja.pdf 

Sin embargo, Argentina se destacó en lo que sucede con las exportaciones de este producto. En el siguiente 
gráfico podemos ver que, en la mayoría de los principales países exportadores de productos del complejo sojero, 
las exportaciones de grano superan ampliamente a las exportaciones de harinas y aceites, pero con Argentina 
sucede lo inverso.
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Como puede observarse en el gráfico, el crecimiento de la producción de soja a 
partir del 2000/2002 es impulsado por los productores de América del Sur, que 
registran en el período finalizado en 2014/2016 un aumento del 33% considerando 
Argentina y Brasil, del 50% si computamos todo el bloque regional, incluyendo 
Bolivia, Paraguay y Uruguay. 
 
La industrialización mundial.  
 
La industrialización mundial de soja asciende a 275 millones de toneladas, base 
promedio trienio 2014-2016. En el siguiente gráfico se muestran los principales 
países industrializadores, en donde el incremento registrado en China determina 
que el país asiático conforma el 30% de la industrialización mundial, con más de 
80 millones de toneladas anuales. Si bien USA ha perdido un 10% de participación 
durante el transcurso del período 2000/2016, aún ocupa el primer lugar con 83.5 
millones de toneladas.   
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Gráfico 25. Composición de las exportaciones de productos del complejo soja

Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. Disponible en: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecua-
rios/areas/granos/_archivos/000061_Informes/900001_Destino%20de%20la%20Producci%C3 %B3n%20Argentina%20de%20Soja.pdf 

Los consumidores también se diferencian por producto demandado. Se pueden identificar a la Unión Europea 
y a los países del sudeste asiático como principales demandantes de harina de soja, India como el principal de-
mandante mundial en aceite de soja, mientras que China lo es en la compra de grano para abastecer a su propia 
industria aceitera.

Gráfico 26. Composición de las importaciones de productos del complejo soja

Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. Disponible en: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecua-
rios/areas/granos/_archivos/000061_Informes/900001_Destino%20de%20la%20Producci%C3 %B3n%20Argentina%20de%20Soja.pdf 

Es importante tener en cuenta que, en términos generales, la cadena de la soja se compone de un complejo de 
interrelaciones y actividades llevadas a cabo por diferentes actores, en diversos espacios territoriales, tanto loca-
les como extranjeros. En Argentina, con relación a los agentes económicos involucrados, la faz primaria es la que 
manifiesta mayor presencia en la cadena mencionada63.

63  Andrés Castellano y Mercedes Goizueta. «Agregado de Valor en la Cadena de la Soja: Alternativa de Upgrading para Productores Prima-
rios» (pág. 5) (Buenos Aires: INTA, 2011).

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/_archivos/000061_Informes/900001_Destino de la Producci%C3%B3n Argentina de Soja.pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/_archivos/000061_Informes/900001_Destino de la Producci%C3%B3n Argentina de Soja.pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/_archivos/000061_Informes/900001_Destino de la Producci%C3%B3n Argentina de Soja.pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/_archivos/000061_Informes/900001_Destino de la Producci%C3%B3n Argentina de Soja.pdf
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Imagen 7. Actores de la cadena de la soja 

Actores Características generales
Proveedores de insu-
mos (agroquímicos, 
fertilizantes y semillas)

En su mayoría son firmas transnacionales con filiales en los principales países 
productores que en general operan bajo la lógica de centros de servicios, brindando 
además asesoramiento técnico y financiamiento comercial.

Contratistas Entre otros, ofrecen servicios de siembra, fertilización, fumigación, trilla y cosecha, 
operando con equipos propios.

Acopiadores
Almacenan, compran y/o intermedian para el procesamiento del grano localmente o 
para su exportación como tal. Pueden ser cooperativas, acopiadores locales, traders, 
brokers e industrias procesadoras. Coordinan el abastecimiento de la materia prima.

Industrias de Primera 
Transformación

Posicionadas entre las más eficientes del mundo e integradas a complejos de 
granos-molienda-exportación. De las multinacionales se destacan Cargill, Bunge, 
Dreyfus y ADM. También es importante la participación de industrias nacionales, 
ya que detentan aproximadamente el 40% de la capacidad total de molienda. La 
harina de soja y el aceite crudo obtenido se comercializa casi en su totalidad en los 
mercados externos.

Industrias de Segunda 
Transformación

Es la actividad menos desarrollada relativamente y en muchos casos está integrada 
a la industria de la primera transformación. Se puede identificar:

- La industria de biocombustibles, de la cual el 80% de la producción está en 
manos de las firmas líderes de la molienda.

- La industria de los alimentos balanceados y de los derivados alimenticios de 
la soja (margarinas, mayonesas, lecitinas de soja, etc.). En general son pro-
ductos con destino al mercado local.

Empresas de logística 
e infraestructura de 
transporte

Gestionan las instalaciones portuarias, flota de transporte marítimo, fluvial y 
terrestre, FFCC y otros. Se han incorporado a los grandes traders y empresas de la 
molienda a partir de la década de 1990.

Comercializadores La exportación está controlada (a nivel mundial) por grandes traders del comercio 
de granos y por las grandes empresas multinacionales de la molienda.

Fuente: Elaborado por Andrés Castellano y Mercedes Goizueta en base a  Gutman (2003), Giancola et al (2007) y Bisang et al (2009). 
Disponible en: https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-cadena_soja.pdf

En vista de lo descripto, la cadena de valor de la soja está claramente gestionada por un subconjunto de actores 
multinacionales que definen globalmente sus estrategias de acción, y que controlan la faz comercial e industrial. 
Se caracterizan por la presencia de grandes firmas manufactureras, usualmente multinacionales, que juegan un 
rol central en la gestión de las redes de producción.

Sobre la base del informe de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la República Argentina, la soja es el 
principal cultivo del país con un volumen de producción que en 2016 promedió cerca de 58 millones de tonela-
das, duplicando el promedio anual al inicio del ciclo 2000-2002. El 80 % de esta producción se destinó al mer-
cado mundial, en el cual Argentina ocupa posiciones de liderazgo en toda la cadena de productos del complejo 
sojero: la harina de soja fue el producto que en términos de volumen se exportó más, representando el 65 % del 
total exportado. Le siguió el grano de soja (20 %), el cual se embarca en su mayor parte a granel y se destina a la 
industrialización que tiene como finalidad el consumo animal en los países importadores. Luego siguió el aceite 
de soja (12 %) y por último el biodiesel (3 %)64.

64  Rubén Ciani y otros. «Destinos de la producción argentina de soja». Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. Disponible en: https://
www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/_archivos/000061_Informes/900001_Destino%20de%20la%20Producci%-
C3%B3n%20Argentina%20de%20Soja.pdf (consultado el 3 de octubre de 2018).

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-cadena_soja.pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/_archivos/000061_Informes/900001_Destino de la Producci%C3%B3n Argentina de Soja.pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/_archivos/000061_Informes/900001_Destino de la Producci%C3%B3n Argentina de Soja.pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/_archivos/000061_Informes/900001_Destino de la Producci%C3%B3n Argentina de Soja.pdf
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Gráfico 27. Evolución de la producción de soja en Argentina

Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. Disponible en: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecua-
rios/areas/granos/_archivos/000061_Informes/900001_Destino%20de%20la%20Producci%C3 %B3n%20Argentina%20de%20Soja.pdf 

Como mencionamos con anterioridad, el producto por excelencia del intercambio bilateral Argentina-India es el 
aceite de soja, dato contradictorio ya que India es autosuficiente en el grano de soja y potencial industrializador.

Cuadro 1. Complejo soja en India en miles de toneladas. Período 2003-2004

Producción Consumo Importaciones Exportaciones

Poroto 6150 6075 0 0

Aceite 903 2030 1180 10

Harina 3925 1300 0 2555

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Instituto para las negociaciones agrícolas internacionales.
Disponible en: http://www.inai.org.ar/archivos/notas/India-soja%20BA%20y%20BNA1.pdf

En India la producción de soja se destina en su mayor parte al procesamiento para la obtención de harina, la cual 
está destinada a la industria de la alimentación animal, especialmente para la producción de alimentos para 
pollos y, en menor medida, al consumo local, lo que da como resultado que India sea un exportador neto de ha-
rinas de soja al igual que Argentina. Además, los precios internos de la harina de soja son cercanos o menores al 
precio internacional, por lo que no son posibles actualmente las importaciones, aunque se espera que la rápida 
expansión de la industria avícola pueda modificar la situación ya que la producción no ha mostrado indicios de 
acompañar dicho crecimiento por que las medidas gubernamentales se han orientado a favorecer a otros culti-
vos competidores como el arroz y el trigo. Además, la falta de riego artificial, la baja productividad por la carencia 
de tecnología adecuada de los pequeños y marginales productores complejizan su abastecimiento.

Sin embargo, la situación del aceite de soja es contraria puesto que, desde el inicio del período analizado, India 
importó casi el 60 % de su consumo interno, permitiendo la complementariedad con Argentina, quien le provee 
al mercado indio el 70 % del aceite de soja en bruto y el 30 % del aceite de soja refinado.

Situación arancelaria

La legislación india ha adoptado las normas de la Organización Mundial del Comercio, entre las cuales se encuentra 
el Código de Valoración Aduanera, por lo que la base imponible de las importaciones se forma a partir del valor de 
transacción, es decir, el precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías cuando estas se vendan al 
territorio aduanero de destino. Según el informe del Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales, los 
aranceles aplicables a estos productos han descendido considerablemente, aunque siguen siendo altos.

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/_archivos/000061_Informes/900001_Destino de la Producci%C3%B3n Argentina de Soja.pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/_archivos/000061_Informes/900001_Destino de la Producci%C3%B3n Argentina de Soja.pdf
http://www.inai.org.ar/archivos/notas/India-soja BA y BNA1.pdf
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India se caracteriza por mantener aranceles altos para las importaciones de productos agrícolas y esto se debe 
a que, a pesar del descuido por parte de los gobiernos al sector agrícola, casi el 60 % de la población activa se 
encuentra empleada en este sector. Respecto de los productos tratados en este apartado los aranceles de im-
portación por parte de India son los siguientes:

Cuadro 2. Aranceles consolidados y aplicados por India para el complejo soja

Arancel consolidado en 
la OMC ad-valorem

Arancel aplicado

Poroto de soja 100 % 30 %

Aceite de soja en bruto 45 % 45 %

Aceite de soja refinada 45 % 45 %

Harina de soja 100 % 30 %

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Instituto para las negociaciones agrícolas internacionales.
Disponible en: http://www.inai.org.ar/archivos/notas/India-soja%20BA%20y%20BNA1.pdf 

Desde septiembre de 2002, India introdujo un sistema de precios de referencia para las importaciones de aceites 
de soja alegando la existencia de subfacturación. Sobre la base de tal precio de referencia se aplica el arancel del 
45 % correspondiente. Cuando este precio de referencia es mayor que el precio real de la transacción, el arancel 
efectivamente aplicado a la importación es mayor que el del 45 %, siendo este el arancel máximo permitido por 
la OMC para las importaciones indias de aceite de soja.

La Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés USTR, advierte 
que el sistema de información sobre aranceles y demás cargas en frontera se caracteriza por su falta de trans-
parencia, careciéndose de alguna publicación que concentre todos los cargos que se deben pagar en la aduana 
al momento de la importación ya que, adicionalmente a los aranceles mencionados, las importaciones tributan 
un arancel del 2 % destinado a un fondo para la educación. El USTR también critica los métodos de valuación 
en aduana debido a que no toman en cuenta los costos reales de la transacción y resultan, en definitiva, en un 
aumento del arancel aplicado.

Como expresamos en el punto anterior, a pesar de los elevados costos arancelarios, el comercio bilateral se si-
gue centrando fundamentalmente en estos productos, por lo que necesariamente se deben tener en cuenta 
otras barreras no arancelarias. Informes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos indican que la 
importación del grano de soja ha sido casi inexistente, prefiriéndose la importación de aceites, aun cuando las 
fábricas indias tienen excedente de capacidad de molienda, en el marco de una fuerte política de incentivo a la 
producción de oleaginosas. El mismo informe menciona que, además del alto arancel, las importaciones han 
sido restringidas mediante exigentes requisitos sanitarios y fitosanitarios. Sin embargo, la mayor restricción a la 
importación, adicional al arancel, proviene de un requisito técnico. Se trata de la exigencia de que los porotos de 
soja se importen partidos y no enteros, a fin de evitar su posible utilización como semilla. Este requerimiento, 
torna impracticables las exportaciones del grano de soja argentino hacia India, constituyéndose, junto con el 
arancel, en un obstáculo insalvable al comercio.

Además, Technology Mission on Oilseeds, Pulses and Maize (TMO) es un plan gubernamental indio que afecta di-
rectamente al comercio con Argentina, pues tiene como objetivo aumentar la producción local de oleaginosas y 
reducir las importaciones de aceites comestibles, perjudicando las exportaciones argentinas. Desde que se aplica 
en 1988, las importaciones de aceites en general disminuyeron notablemente, permitiendo un aumento de los 
precios internos de las oleaginosas y el procesamiento interno. Actualmente el programa contempla el apoyo 
gubernamental para la adquisición y utilización de mejores semillas para la siembra, agroquímicos, máquinas 
desmalezadoras, instrumentos para regadío e incluso publicidad para incentivar el cultivo. Teniendo en cuenta 
los antecedentes del párrafo anterior, este programa podría justificar nuevas restricciones arancelarias al comer-
cio de aceites comestibles para que sea compatible con el objetivo buscado65.

65  Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales. «Obstáculos a las importaciones de la India de productos del com-
plejo soja» (2006). Disponible en: http://www.inai.org.ar/archivos/notas/India-soja%20BA%20y%20BNA1.pdf (consultado el 27 de septiembre de 
2018).

http://www.inai.org.ar/archivos/notas/India-soja BA y BNA1.pdf
http://www.inai.org.ar/archivos/notas/India-soja BA y BNA1.pdf
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En Argentina, ya establecido el cambio de gobierno para fines de 2015, se eliminaron los derechos de exportación 
aplicados a los productos agroindustriales, alimentos balanceados integrados mayormente por harina de soja. 
Sin embargo, esto no duró mucho; en 2016 se dispuso, a través del decreto 640, la reducción del 5 % al arancel 
que pagaban las exportaciones de mezclas de aceites refinados, pero solo para aquellos que no contengan aceite 
de soja. De hecho, aumentó un 12 % la retención para las mezclas o preparaciones no alimenticias, de origen 
vegetal, que sí contengan soja, pasando del 15 % al 27 % el arancel para la exportación. La medida fue sostenida 
hasta febrero de 2016, cuando por el decreto 361 las autoridades volvieron a establecer una retención del 20 % 
para esa posición arancelaria.

Gráfico 28. Exportaciones argentinas de aceite de soja a India expresado en toneladas

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Secretaria de Agroindustria Ministerio de Producción y Trabajo. Disponible en: https://
www.agroindustria.gob.ar/new/0-0/programas/dma/indec/tn_soja.php

Podemos concluir que el crecimiento de las exportaciones argentinas de aceite de soja destinadas a India ha au-
mentado sostenidamente en los últimos años a pesar de las restricciones arancelarias y pararancelarias que los 
productos del complejo sojero presentan tanto en Argentina como en India. Pero esto no significa que tal grado 
de dependencia no se vea afectada por estas medidas, más que nada observando que el gobierno indio busca 
desarrollar localmente dicho aceite. Hoy, India es el principal comprador del producto argentino, pero a precios 
más bajos, y esto demuestra la gran dependencia que algunos productos argentinos tienen del mercado indio.

Productos vitivinícolas

Respecto de los productos del complejo vitivinícola, es necesario tener en cuenta que muchas veces las limita-
ciones al consumo de alcohol se deben principalmente a restricciones culturales. En India especialmente se debe 
a una cuestión religiosa, la cual debe ser señalada.

India se caracteriza por el reconocimiento a la diversidad religiosa de su población. Esto se refleja en la convi-
vencia entre comunidades hindúes, musulmanas, cristianas, budistas y de otras religiones. Aproximadamente el 
79,8 % de la población de India es hindú. El 14,4 % es musulmana, el 2,3 % es cristiana, el 1,9 % practica la religión 
Sikh, y el 1,6 %, otros credos.

El hinduismo, la religión por excelencia en India, es difícil de explicar y definir por la multitud de formas, prácticas 
e incluso creencias diferentes que se pueden profesar dentro de la misma religión. Sin duda es un conjunto de 
creencias religiosas, cultos, costumbres y rituales que conforman una tradición, pero lo que más llama la atención 
es el sistema de castas que presenta el país asiático. Los sistemas de estratificación social conocen grados muy 
diversos de movilidad, tanto en su aspecto horizontal (desplazamiento a un mismo nivel) como en sentido verti-
cal (desplazamiento ascendente o descendente).

Las castas hindúes constituyen un ejemplo de organización social que se ha mantenido a lo largo de los siglos 
basándose en la naturaleza de grupo racial. A pesar de ser una organización absolutamente rígida, este sistema 
se compone como un conjunto descentralizado, en el que ningún poder unitario desempeña la misión de velar 
por su mantenimiento. Aunque se cree que surge como una especie de división del trabajo, es la religión misma 
la que determina la mentalidad, la conducta y los hábitos de consumo de los miembros de cada una de las castas.

https://www.agroindustria.gob.ar/new/0-0/programas/dma/indec/tn_soja.php
https://www.agroindustria.gob.ar/new/0-0/programas/dma/indec/tn_soja.php
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A saber, el hinduismo dividió a la población en cuatro grandes castas: Brahamanes (sacerdotes); Kshatriyas (gue-
rreros); Vaisyas (agricultores, ganaderos y comerciantes) y Sudras (obreros, campesinos y soldados). Asimismo, a 
estas les añaden las subcastas. A pesar de que el hinduismo no lo considera como tal, existe lo que se considera 
una «extracasta», los intocables o parias, que son un grupo social que está por fuera del sistema de castas y en 
ellos recaen las tareas que la sociedad considera «sucias»66.

Hoy en día se pueden contabilizar de dos mil quinientas a tres mil castas distintas y su distribución es muy com-
pleja. Cada casta tiene sus dioses, su territorio, su oficio, su lengua y su dieta, a los que no pueden renunciar en 
esta vida. Tal grado de dependencia se explica por su fuerte creencia en la rencarnación, lo que los motiva a com-
portarse de acuerdo con las reglas de casta, ya que de ello depende su vida futura67.

El islam no solo es la segunda religión con mayor incidencia en India, sino que en el mismo territorio se encuentra 
la segunda concentración más grande a nivel mundial. A pesar de que solo representa poco más del 14 % de su 
población, debido al gran número de habitantes, se traduce en 176 millones de musulmanes presentes en India. 
Por tal motivo, la incidencia de los conceptos, las costumbres y las prácticas religiosas que tienen sobre los hábi-
tos de consumo deben ser tenidas en cuenta ya que son un factor determinante. La ley coránica distingue entre 
alimentos y bebidas «h’alâl» o permitidas y «h’arâm» o prohibidas. Las bebidas alcohólicas, y más precisamente 
el vino, se encuentran insertas en esta última categoría.

Como podemos observar, India presenta una cultura con una idiosincrasia propia, lo que hace pensar que los 
productos relacionados con el complejo vitivinícola no podrían prosperar, pero debido al crecimiento económico 
que ha presentado en los últimos años se están adquiriendo nuevos hábitos y formas de vida más occidentales. 
En este contexto, el vino está ganando espacios, pues está siendo asimilado por los consumidores a pesar de no 
poseer una cultura del vino, y de allí la importancia de analizar el mercado en este rubro.

Mercado del vino 

La vitivinicultura mundial se divide en dos tipos de países productores: los del Viejo y los del Nuevo Mundo vi-
tivinícola. Los primeros son los europeos: Francia, Italia, España, Alemania, Portugal, Rumania y Hungría, que 
concentran el 60 % de la producción mundial de vinos y consumen el 37 %. Los países del Nuevo Mundo son los 
del resto de los continentes, en donde se incluye a Argentina, que particularmente produce el 6 % del vino del 
mundo y consume cerca del 4 %68. Cabe mencionar que la estructura productiva vitivinícola argentina, como así 
también su consumo, es muy parecida a la observada en el Viejo Mundo, pues cuenta con un mercado interno 
muy relevante donde se consume alrededor del 70 % del vino que se produce, mientras que los países del Nuevo 
Mundo producen más del doble de lo que consumen, siendo su principal mercado el ámbito externo.

En Argentina se presenta una estrecha relación entre el vino y el nivel socioeconómico de los hogares argentinos 
donde se consume, replicando la estructura social. La Corporación Vitivinícola Argentina determina:

Los datos de 2015 expresados en el siguiente gráfico señalan que, en la base de la pirámide, 
la clase baja representó aproximadamente el 15 % de la población argentina, a la vez que el 
volumen de vino básico despachado al mercado fue de 12 %. La clase baja superior y la clase 
media sumaron poco más del 60 % de la población, un valor que se condijo con las ventas de 
vinos de gama intermedia. Finalmente, la proporción del 25 % restante de la población es un 
valor similar a casi el 20 % de las ventas de vinos de media-alta gama69.

66  R. MacIver y H. Page, citado en J. Fernando Badía. «Casta, Estamento y Clase social» (Madrid. Revista de estudios políticos n.199, 1975). 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1705316 (consultado el 9 de abril de 2018).
67  Mireia Ginard. «El sistema de castas en la India genera otro conflicto social». (Lima: Altavoz, 2016) Disponible en: https://altavoz.
pe/2016/02/23/14115/informe-el-sistema-de-castas-en-la-india-genera-otro-conflicto-social/ (consultado el 20 de abril de 2018).
68  Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. «Importancia de la vitivinicultura argentina en el mundo». Disponible en: http://dato.
chequeado.com/dataset/5351deb6-a268-46eb-8cb0-20e8f4117d2b/resource/78ad14f2-1b37-48c6-94f3-e9422c688e7b/download/informe-impuesto-al-vino.
pdf (consultado el 18 de octubre de 2018).
69  Corporación Vitivinícola Argentina. Análisis integral de la vitivinicultura argentina: nuevos escenarios y acciones públicas-privadas (pág. 
40) (Mendoza, COVIAR, 2016).
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Imagen 8. Perfil de los hogares consumidores de vino/nivel socio económico

Fuente: Corporación Vitivinícola Argentina.
Disponible en: http://www.acovi.com.ar/principal/wp-content/uploads/2016/03/LIbro-Jornadas-Estrate%C3 %ACgicas-2015-COVIAR.2.pdf 

A pesar de la caída que viene presentando el consumo de vino en el mercado interno (6 %) entre 2004-2015, esta 
bebida continúa siendo un producto masivo: 5 de cada 10 argentinos lo consumen habitualmente. El principal 
cambio ha radicado en la sustitución entre cantidad-calidad y entre blancos-tintos, siendo este último consu-
mido en un 60 %70.

Además de la caída en el consumo, podemos sumar una caída en el precio de las uvas, la cuales están un 25 % 
debajo del promedio histórico. Desde el punto de vista estadístico, la coyuntura económica nacional tiene efecto 
sobre los precios de las uvas, sumado a que su rendimiento depende también de variables climáticas y tecnoló-
gicas, de las características del suelo, de la infraestructura disponible, entre otras.

Situación arancelaria en Argentina

La cadena vitivinícola argentina se caracteriza por la gran diversidad de productos, actores y escalas productivas. 
A los fines del reparto del ingreso que genera dicha industria, el sector público representa un actor importante en 
términos de participación de ese ingreso. En la actualidad los impuestos significan una de las proporciones más 
importantes del valor de un litro de vino e impacta en la distribución del ingreso del sector generando desequili-
brios debido a que la presión impositiva sobre el sector vitivinícola es muy alta.

El negocio vitivinícola generó aportes tributarios por casi 7.682 millones de pesos durante el año 2014, lo cual 
equivale al 24,5 % de la facturación total estimada en los mercados interno y externo por la comercialización 
de vinos y jugo concentrado de uva. La mayor parte de este aporte se genera en el eslabón correspondiente a la 
distribución y comercialización en el mercado interno, el cual habría tributado casi el 66 % del total aportado al 
fisco. El impuesto que mayor peso relativo tiene en este eslabón es el impuesto al valor agregado (IVA) con 2.086 
millones de pesos, seguido por ingresos brutos (954 millones de pesos), aportes y contribuciones a la seguridad 
social (906 millones de pesos) y ganancias (903 millones de pesos).

Hay una fuerte carga que surge de la parte laboral, esto hace que en el caso del productor agrícola exista un 
alto riesgo a precarizar la mano de obra por los altos costos impositivos. En promedio la carga impositiva global 
(sumando los impuestos más las cargas sociales) casi equipara al costo total de la mano de obra (20,3 % versus 
24,3 % de mano de obra)71.

70  Ídem, pág. 64.
71  Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas. «Vitivinicultura: La carga impositiva global casi equipara al costo total de la mano de 
obra» (2016). Disponible en: http://acovi.com.ar/observatorio/wp-content/uploads/2016/04/An%C3%A1lisis-impositivo-vitivinicultura.pdf (consultado 
el 23 de octubre de 2018).
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A la situación interna se le suma que los exportadores de este producto se enfrentan a problemas de costos lo-
gísticos, como la lejanía de los puertos y la alta presión impositiva. El costo de transporte comprende un 6,8 % 
del precio FOB en vinos fraccionados y del 11,1 % en vinos a granel. En promedio, los competidores pagan 40 % 
menos para la logística72. También sufren por la ausencia de tratados de libre comercio (TLC) con sus principales 
destinos, lo que genera dificultades a la hora de competir en el mercado internacional. Por ejemplo, el competi-
dor más cercano que es Chile, gracias a sus TLC, logra llegar a esos destinos a precios mucho más competitivos.

Según Andrés Krom y sobre la base de cifras relevadas por el Centro Internacional de Comercio:

En 2016 Argentina ocupaba el 9° en un ranking de mayores exportadores de vino, con una 
modesta cuota del 2,5 % equivalente a 816 millones de dólares, a pesar de ser el 5° productor 
mundial. No es sorprendente que Francia, Italia y España, países con una milenaria tradición 
vitivinícola insertados en el mercado común europeo, concentraran el 56 % de la facturación. 
Sí resulta llamativo la aparición de Chile y Australia en el 4° y 5° puesto, con ingresos de 1.900 
millones y 1.700 millones y cuotas del 5,7 % y 5,3 % respectivamente. Al igual que Argentina 
estos países tienen una corta historia en la exportación pero, a través de estímulos fiscales y 
acuerdos comerciales, han podido multiplicar sus envíos y ser cada vez más influyentes en los 
distintos mercados73.

Mercado de vino en India

Por su parte, en India, la industria vitivinícola está en pleno desarrollo y para ello el gobierno proporciona ayuda 
a la industria emergente que, según el informe del Consulado General y Centro de la Producción de la República 
Argentina en Mumbai, consiste en subsidios directos para el desarrollo de la bodega: pago de hasta el 25-33 % 
de los costos iniciales para inversión de capital en bodegas; iniciativa de capacidad de construcción: capacitación 
técnica en viticultura, enología y desarrollo de la bodega; asistencia en la investigación: análisis de rizoma, selec-
ción de variedad, gestión en la investigación del control de plagas y enfermedades; asistencia para el desarrollo 
de laboratorios: para el análisis del vino y propuestas para la formación de una Junta Nacional del Vino, como una 
asociación privada/pública que apoya las iniciativas de desarrollo de la industria del vino en India.

Como mencionamos con anterioridad, culturalmente el consumo de alcohol ha estado limitado por aprecia-
ciones religiosas en el país asiático; de hecho, India presenta uno de los menores índices de consumo de vino a 
nivel mundial. Sin embargo, en los últimos años, los valores tradicionales están cambiando: viajes de negocio, 
académicos o de vacaciones están acercando el mercado del vino a las nuevas generaciones. Así, para revertir la 
situación y «popularizar» esta bebida, la industria ha requerido modificaciones en las normas fiscales y exencio-
nes para que se considere al vino como una bebida no alcohólica sino más bien como un hábito saludable.

El contexto estructural económico favorable para la IED, a pesar de que las políticas del gobierno no sean aún 
conducentes a la venta de vino sino más bien al proceso productivo, han tenido resultado favorables. Para am-
pliar la oferta de productos se han producido joint ventures, es decir, acuerdos comerciales de inversión conjunta 
a largo plazo con el objeto de acelerar el proceso de internacionalización. Sin embargo, las diferencias entre los 
veintinueve estados y siete territorios de la unión que componen la República de la India se reflejan claramente 
en el sector vitivinícola, tanto en sus hábitos de consumo como en su sistema impositivo.

Cuatro estados concentran el 80 % de la demanda, mientras que la producción concentra el 85 % en un solo es-
tado. A saber, los dos mercados más grandes y dominantes en India son las áreas urbanizadas de Mumbai y Delhi 
y sus alrededores. Se estima que el 65 % del consumo total de vino en India está centrada a esas dos ciudades y 
la cifra aumenta al 80 % cuando se incluyen otras ciudades importantes como Bangalore y Chennai. Tal grado 
de concentración se ve también reflejado en un pequeño grupo de empresas, específicamente tres de ellas, que 
acaparan el 72,4 % de la producción.

A pesar de que la mayor parte de los vinos producidos en el país se destinan al mercado interno, la participación 
de las importaciones es importante en este mercado el cual se aproxima al 15 %. Distintos informes de bodegas 
indias afirman que la importación no se refiere tanto al vino como producto finalizado y de consumo, sino más 
bien a la gran cantidad de bienes intermedios y de capital como maquinaria, barriles, botellas, corchos, etc.

72  Andrés Krom. «Al vino argentino aún le cuesta competir en el exterior» (Argentina: R. La Nación, 2018). Disponible en: https://www.lanacion.
com.ar/2111072-al-vino-argentino-aun-le-cuesta-competir-en-el-exterior (consultado el 23 de octubre de 2018).
73  Ídem.
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Debemos tener en cuenta que la importación del vino, al ser considerado como un artículo de lujo, tiene una 
fuerte carga impositiva, lo que ha motivado quejas tanto de los países importadores como exportadores ante 
la OMC. Debido a esta presión, India decidió modificar distintos aranceles que cargaban el precio final. Frente a 
esta eliminación los diferentes estados indios establecieron un arancel estatal que no es uniforme para trabar 
la importación a nivel regional, habiéndose generado nuevas protestas. Esta situación sin duda es determinante 
para la venta de vinos en ese mercado.

Los impuestos para la importación de vinos están entre los más altos del mundo. El gravamen sobre el alcohol ha 
ido en aumento hasta llegar a su índice actual de entre 150 % y 264 % de valor agregado, y ha llegado a quintupli-
car su precio solo por los impuestos a la importación. Sumado a lo anterior, de acuerdo al director de la Academia 
de Vinos, el 65 % de los vinos indios tienen precio inferior a 10 dólares la botella; el 27 %, entre 10 y 20 dólares; el 
6,5 % entre 20 y 30 y el 1 %, más de 30 dólares, mientras que los vinos importados se ubican en el rango de 20 a 32 
dólares por botella de 750 ml. Es decir que el crecimiento del mercado está promovido en general por grupos de 
altos recursos que corresponden aproximadamente al 2 %, es decir, alrededor de 20 o 25 millones de personas.

Sin duda el mercado indio ha mostrado un importante crecimiento del consumo de vinos; de hecho, el informe 
del Instituto Nacional de Vitivinicultura de Argentina manifiesta: 

De acuerdo a los distintos análisis de mercado se espera un crecimiento en el consumo de 
vinos importados, los cuales se presentan como una importante cuota en la oferta total de 
vinos en el mercado interno. No obstante, se debe señalar un importante crecimiento en la 
industria vitivinícola nacional factor que incidirá en las importaciones74.

Respecto del intercambio bilateral, sobre un total de 25 países proveedores de vinos a este mercado, Argentina 
se ubica en el puesto 13 del ranking de países, muy por debajo de las importaciones originarias de Singapur, Chile, 
Territorio Británico del océano Índico, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes.

Desagregando los volúmenes importados en el año 2009, por posición se deduce que el 43 % correspondió a 
otros vinos a granel, el 29,92 %, a vino Jerez y otros vinos blancos fraccionados, el 9,35 %, a otros vinos fraccio-
nados, el 7,92 %, a vinos oportos y otros vinos tintos fraccionados, el 6,77 %, a vinos oportos y otros vinos tintos 
fraccionados a granel. Los vinos espumosos significaron el 2,02 % del total importado en el año considerado.

Podemos ver que una de las limitaciones que presenta el mercado vitivinícola argentino es la incompatibilidad 
de las variedades que se prefieren en el mercado indio. El 62 % de las exportaciones de vino del país pertenecen 
al Malbec, cepa insignia de Argentina, mientras que, como menciona el Consulado argentino en Mumbai, las pre-
ferencias del consumidor indio se orientan a los vinos dulces y de variedades Chenin, Sauvignon Blanc, Riesling y 
Traminer, que son los más populares pues combinan con las comidas del país.

El último informe de Vinexpo señala que India se ha convertido en la décima nación que ha tenido mayor creci-
miento del consumo de vinos en valor y en volumen. El acceso al mercado indio requiere paciencia y un proceso 
de adaptación y asimilación a la cultura oriental; la pertenencia a contextos culturales tan diversos requiere ese 
proceso de aprendizaje de la cultura de negocios en India para trabajar y obtener resultados en este mercado.

En este contexto, India representa una gran oportunidad y un gran desafío para los exportadores de vino. Tradicio-
nalmente, el vino no ha sido una figura importante en la cultura de India, con índices muy bajos de consumo per 
cápita. Sin embargo, aunque sigue habiendo muchos impedimentos para el desarrollo de las ventas de vino en India, 
el país tiene un mercado extenso, en gran parte, sin explotar. Además de la actual dinámica del mercado en India, 
el consumo de vino está creciendo a razón de 20-25 % por año. Asimismo, la demanda de vino importado está au-
mentando a un ritmo similar y existe sin duda una oportunidad de mercado en India para los productores de vino.

74  Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales del Instituto Nacional de Vitivinicultura. «Mercado de vinos: India» (pág. 2) 
(2010). Disponible en: http://www.inv.gov.ar/inv_contenidos/pdf/ComercioExterior/India.pdf (consultado el 11 de octubre de 2018).

http://www.inv.gov.ar/inv_contenidos/pdf/ComercioExterior/India.pdf


Conclusión
Luego de exponer los datos más relevantes de lo que sucede en la economía argentina e india y el correspondien-
te análisis del intercambio bilateral en el período 2003-2016, podemos señalar:

En primer lugar, hay una gran complementariedad natural entre ambos países en muchos sectores, los cuales 
deben ser explorados y explotados con paciencia y cautela. India se ha transformado en una economía emergen-
te y de peso global, en la cual sus mercados se han convertido en un atractivo a ocupar. La conquista de nuevos 
mercados, y principalmente los asiáticos, se presenta como una alternativa atrayente para reducir la vulnerabili-
dad a la cual Argentina se enfrenta por su escasa diversificación en los destinos de sus exportaciones, a la vez de 
la ventaja que significa expandir los volúmenes vendidos.

En segundo lugar, podemos afirmar que los factores económicos representan una limitación para mejorar el in-
tercambio comercial, y más que nada cuando hay una excesiva concentración de los productos intercambiados.

Así, el aceite de soja, que representó el 93 % del intercambio bilateral, presentó uno de los aranceles más altos 
estipulados por la Organización Mundial del Comercio, lo que demuestra la excesiva dependencia que se tiene de 
este a pesar del alto costo económico que ello implica. De hecho, se hubiese esperado que el crecimiento econó-
mico vivenciado por India, 107 % en el período analizado, y de Argentina, en los años posteriores a la convertibi-
lidad, se tradujera en un mayor flujo comercial, pero los datos muestran que el incremento que hubo se debió a 
una variación del precio internacional del producto y no a un aumento real de las cantidades comerciadas. Esto 
debe ser tenido en cuenta ya que así como a veces puede generar un efecto positivo en el valor total comerciado, 
tambien puede dejar de serlo con gran rapidez cuando la situacion es la contraria.

A lo anterior se le debe sumar que la protección del sector agrícola y de oleogénicos por parte del gobierno indio 
y la posibilidad de que el aceite de soja sea producido localmente es un factor determinante debido a que, si en 
el corto o largo plazo esto se concreta, el intercambio bilateral se vería seriamente afectado.

En tercer lugar, observamos que en India el contexto globalizador y el crecimiento económico vivenciado en los 
últimos años ha permitido que los valores tradicionales estén cambiando: viajes de negocio, académicos o de 
vacaciones acercan al país asiático a hábitos occidentales. De hecho, lo podemos observar mediante el compor-
tamiento del vino en el mercado indio, el cual a pesar de que aún hay Estados que establecen aranceles increí-
blemente altos para trabar la importación y el consumo, ya que el gravamen sobre el alcohol llega a quintuplicar 
su precio, el gobierno busca cautelosamente modificar las normas fiscales y exenciones para que se considere al 
vino como una bebida no alcohólica, sino más bien como un hábito saludable.

Cuando hablamos de interculturalidad, es decir del contacto entre culturas, se presenta la situación donde al-
gunos aspectos convergen, pero en otros la diferente naturaleza tiende a amplificarse; de hecho, los vinos ex-
portables argentinos no coindicen con los gustos y variedades que la población india prefiere. Por lo tanto, aquí 
podemos observar cómo tantos factores económicos y culturales interfieren en mejorar el desarrollo comercial.

Además, otro factor a tener en cuenta es que en Argentina los diversos tributos y tasas que recaen sobre la ac-
tividad productiva en general y sobre la exportadora en particular son elementos que juegan en contra de la 
necesaria expansión de las ventas al exterior. El retraso en materia de productividad tiende a reducir la inversión 
y, junto con las existencias de barreras burocráticas, dificultan aún más la generación de valor agregado y el ágil 
desenvolvimiento de las tareas logísticas y de transporte, un aspecto esencial puesto que encarecen los costos y, 
en un mundo que es cada vez más competitivo, pueden hacer inviables muchas actividades. Esta situación, na-
turalmente afecta la profundización de las relaciones comerciales, ya que la cercanía a India de países competi-
dores con Argentina genera que productos potenciales argentinos sean encontrados en mercados más cercanos.

Llegamos a la conclusión de que el principal problema está dado por la falta de diversificación de los productos 
argentinos, lo que lo hace muy dependiente de las medidas internas del otro país. Si bien desde hace décadas 
el resultado del intercambio ha sido favorable para Argentina, se evidencia que nuestras exportaciones fueron 
mucho menos diversificadas que las compras indias, y que además tuvieron menor valor agregado. No se trata de 
obviar el sector agroexportador, pero sí de considerar los servicios en cuanto contribuye a salir del subdesarrollo 
de un país, generando conocimiento, tecnología y puestos de trabajo de calidad.

Cabe preguntarnos si, además de los factores económicos expuestos con anterioridad, habrá aspectos culturales 
más profundos que dificulten una mayor inserción de productos argentinos en el mercado indio. Su respuesta 
merece un pormenorizado estudio sociológico analizando los cambios culturales en el país asiático y si hubo o no 
adaptaciones desde Argentina para tener más llegada en los productos a comerciar.
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