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IIUHTECÍ MÛMES ONIDIS «XJCI 

INTRODUCCION 

El concepto de promoción de l a s exportaciones es re la t ivamente nuevoo 
Surgiá a l reconocerse que l a expansión y d ive r s i f i cac ión de l a s exporta-
ciones de manufacturas y semimanufacturas de l o s p s í s s s s.n d s s c r r o l l o 
const i tuyen uno de l o s p r inc ipa l e s f a c t o r e s de progresr. fx> •-r.írosrsícij 
dadas l a s d i f i c u l t a d e s que confrontan sus exportaciones de pr».lictoc, 
primarios« La necesidad de t a l expansión ha sido d i scu t ida arociia?iísr<te 
en d i s t i n t o s f o r o s in ternacionales» especialmente en l a Conferencia da l a s 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrol lo (UNCTAD), y ha s ido reconocida 
en l a E s t r a t e g i a In te rnac iona l de Desarrollo,, Dicha expansión se puede 
l o g r a r j por una pa r t e , a t r a v f e ríe mejores condiciones da acceso a l o s 
mercados de l o s pa íses desar ro l lados , y por o t r a , mediante l a promoción 
de l a s exportaciones de los países en desar ro l los La promoción ds l a s 
exportaciones puedo considerarse- entonces como contrapar t idas en e l piano 
i n t e r n o , da l o s es fuerzos que as están rea l izando en e l ámbito int&r*» 
rac iona l para obtener mejores condiciones de acc3so0 Las acciones para 
aprovechar e s t a s nusvaa oportunidades, como asimismo aquel las ya e x i s t e n t e s 
para productos exportables de l o s pa íses en desa r ro l lo son, en esencia , l o 
que se puede considerar bajo e l concepto de promoción de l a s exportaciones» 

La promoción de l a s exportaciones ha adquir ido mayor importancia 
a medida que l o s pa íses en desa r ro l lo han ido reconociendo que l a s condi-
ciones de acceso mejoradas no producir ían por s í so las una c o r r i e n t e 
s i g n i f i c a t i v a de nuevas exportaciones„ En consecuencia, se hacía cada vez 
más necesar io adoptar medidas dest inadas a d e s a r r o l l a r y es t imular t a l e s 
exportaciones® Sin embargo, e s t a s medidas han s ido enfocadas en muchos 
casos de modo f ragmentar io , con v i s t a s esencialmente a una promoción ds 
t i p o comercial , cons i s t en t e s principalmente en l a prestación de s e rv i c io s 
a l exportador a t r a v é s de es tudios de mercado, normas de presentación da 
l o s productos, con t ro l de ca l idad , s e rv i c io s de información, f e r i a s i n t e r -
nacionales , e tc 0 j que s i bien s i g n i f i c a n una ayuda f i n a n c i e r a i n d i r e c t a , 
no const i tuyen elementos determinantes de l a pos ib i l idad de expor ta r t La 
r ea l i dad , especialmente en l o s pa íses la t inoamericanos, r eve la que t a l e s 
medidas r;o atacan l a r a í z de l o s problemas que res t r ingen l a exportación 
de productos i n d u s t r i a l e s , a menos que vayan acompañadas por modificaciones 
ds l a s s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l e i n d u s t r i a l y de l a s p o l í t i c a s económicas, 
l a s que a veces desa l ientan l a s exportaciones« 
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Por este motivo, la promoción de.las exportaciones debe considerarse 
desde el punto de vista más amplio del desarrollo de las exportaciones, 
concepto que incluye todo lo relacionado con la planificación de las mismas¡ 
las políticas para su promoción, los aspectos de la oferta exportable, su 
finariciamiento, las'instituciones requeridas y la'comercialización de los 
productos. El conjunto integrado de medidas qua habrá de adoptar el ser.tor 
público en estos aspectos, la fijación da metas y prioridades para ellas8 
y su consiguiente secuencia temporal, constituyen la "estrategia de 
exportación de manufacturas18 ¡ qua permite incorporar a Iqs diatint-;». elamsrtVrj; 
que la componen, en forma sistemática, a través da uri .proceso tía formulacié;-̂  
ejeousión y evaluación«, 

En América Latina hay clara conciencia da la necesidad da promovar 
las exportaciones con objeto de diversificar la estructura exportadora9 
haciéndola menos vulnerable a las fluctuaciones que experimentan loo 
productos básicos, y de desarreglar una producción industrial capaz de 
competir en los mercados internacionales, a fin da aprovechar sn forma más 
racional la capacidad productiva y estimular su desarrollo sobre,una base 
más amplia que la del msreade nacional» Esta inquietud ha sido recogida como 
una preocupación central por varios organismos internacionales0 

La mayoría de los países de la región han adoptado medidas y establecido 
instituciones destinadas al Fomento de nuevas exportaciones l/9 Asimismo, 
les organismos Internacionales que pertenecen al sistema da las Naciones Unidas 
y al sistema interamericano, han brindado atención preferente a la prestación 
da asistencia a los países latinoamericanos para la promoción de sus 
exportaciones® 

Todos los esfuerzos que se están realizando en este campo requieren la 
elaboración de un análisis detallado que permita identificar les problemas 
de carácter estructural que plantea esta nueva estrategia y evaluar los 
efectos da las diversas medidas que los gobiernos han adoptado en consecuencia« 
En este trabajo de tipo introductorio se ha intentado reunir los elementos 
básicos necesarios pera evaluar las políticas de promoción de las exporta-
ciones que se han venido ensayando en la región, sobre la base de las 
resultados alcanzados» 

Véanse las monografías por países elaboradas por la Comisión Económica 
para América Latina (EO.A/SE/EX/DRAFT/71 a B3). . 

/La avaluación 



La evaluación de las políticas de promoción de las exportaciones puede 
abarcar tres aspectos fundamentaless a) evaluación ds les resultados obtenidos, 
a través de indicadores cuantitativos de la evolución de las exportaciones3 
b) evaluación del contenido de la política o estrategia como tal, procurando 
identificar relaciones causales y determinando el grado on que responde a 
los problemas del país, las distintas medidas quo la integran y la relación 
entre ellas, ye) evaluación de la aplicación de la política, examinando 
los factores administrativos, institucionales o de otra índole que puedan 
haber afectado su cabal cumplimientoa 

Con esa orientación general sa han elaborado sois capítulos« En el 
primero se.describe la evolución de las políticas de promoción de las 
exportaciones manufactureras en su contexto más general y su relación con 
otros aspectos de la economía de los países, cómo la política industrial 
y comercial, la infraestructura física3 etc.« En el segundo se describen 
los diversos instrumentos de estímulo aplicados an los diversas países del 
área, destacando su importancia relativa en la aplicación de las políticas 
y sus respectivos alcances prácticos. En el tercero se estudian las .institu-
ciones encargadas ds aplicar las políticas de promocións y su evolución para 
adecuarse a las nuevas oxigénelas del comercio exteriors En el cuar ta se 
analiza el desarrollo de las exportaciones de manufacturas de América Lat ina 
en los ditimos años, su contribución al comercio total de manufacturas, 
los cambios en su composición y destina geográfico y los rubros que más han 
contribuido al comportamiento r.iás dinámico del conjunto* En e'1 quinto ES 
detallan los aspectos vinculados con la cooperación internacional, tanto 
bilateral como multilateral, en esta materia», Y finalmente, en el capítulo 
sexto sa aborda una primera evaluación de la eficiencia de las políticas 
sobre la base de los resultados obtenidos, tratando de discernir si ellos 
han sido consecuencia de la mera aplicación de los incentivos o si son al 
resultado de una estrategia más global„ 

/le POLITICAS 



I, POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES 

1 o Laiiieyoilucl6nii demias. ifesp'-rqllar̂ la 
exportaci on_de_ manuf acturas -

En el decenio de 1960 se comenzó a aplicar un enfoque diferente al desarrollo 
de América Latina6 El dinamismo del crecimiento manufacturero presentaba 
síntomas de debilitamiento al haberse agotado prácticamente los impulsos 
inductores del proceso de sustitución de importaciones, en general concebido 
respecto del producto final,, La limitación del proceso sustitutivo, 
manifestada incluso en los países ds mayor tamaño, está ligada al reducido 
tamaño efectivo del mercado interno, dados el nivel y la distribución 
del ingresoa 

Esta situación que entrababa el logro de una mayor tasa de crecimiento 
económico, agravada por la permanente crisis en los balances ds pagos de 
varios países, condujo a esquemas de integración económica regional0 

Surgieron así en America Latina cuatro áreas de integracións la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el Mercado Corr.ún 
Centroamericano. (MODA), el Acuerdo de Integración Suhregional Andino (/-.ISA) 
y la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA)» En nivelas 
diferentes, ellas impulsaron una corriente comercial de productos industida" c 
de gran dinamismo, como puede versa con mayor detalla en el capítulo IV 
del presente trabajo. 

Nacieron entonces muchos nuevos productos que al amparo de un espacio 
económico más amplio, lograron quebrar el círculo vicioso de mercados 
limitados, altos costos y precios elevados, que a su vez limitaba la demanda, 
y ayudaren a reforzar los niveles de intercambio regional, inicialmente bajos 

Por diversas razones, luego de causar inicialmsnte un fuerte incremento 
del intercambio debido en parte al desplazamiento de las fuentes anteriores 
de abastecimiento, los distintos esquemas de integración fueron perdiendo 
impulsoo La reducida capacidad de competencia externa de su estructura 
industrial introdujo un elemento de rigidez que dificultó la acción de los 
instrumentos de integración, y la falta de una conciencia exportadora dentro 
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del sector empresarial, así como la mentalidad básicamente fiscalizadora 
de un sector pdblico acostumbrado a controlar la exportación de productos 
primarios como fuente tradicional da divisas, agravaron la situación 
mencionada, 

. Para superar esta situación, la promoción da las exportaciones no 
tradicionales, particularmente de bienes industrializados, pasó a ocupar 
un lugar relevante en el conjunto-de medidas y acciones gubernamentalesa 

Las políticas de fomento de les diversos paisas incorporaron incentivos 
arancelarios y fiscales orientados a compensar, en un primer momento, cargas 
tributarias sobre la producción, y más tarde también los mayores costes 
provocados por la , i n e f i c i e n c i a cial sector productivo, y los desajustes 
causados por la política cambiarla, todo ello con el propósito de mejorar 
las posibilidades de competencia externa de los productos manufacturadosc 

Al iniciarse la aplicación de esos incentivos, la utilización de la 
capacidad ociosa industrial fue uno de los pilares en que se basó la 
expansión da las exportaciones. 

El conjunto de incentivos fiscales, arancelarios, crediticios, 
cambiarios, etca, que adoptaron varios de los paisas más industrializados 
da la región logró, hacia fines de los añes sesenta, convsrtir la acción 
exportadora en una actividad lucrativa de carácter permanente, desligada 
de las contingencias del mercado interno» 

En la República Argentina, Brasil y Colombia, el crecimiento da las 
exportaciones nuevas se hizo más rápido y sostenida a partir de 196?,, 
Es de interés mencionar que tanto en Argentina como en Brasil 2/9 muchas 
de las medidas en favor de las exportaciones se adoptaron er¡ momentos da 
contracción del producto industrial, traducido en una disminución de la 
capacidad utilizada. 

2/ Carlos V3 Doellinger, "Exportacoes Brasíleiras: Diagnóstico e 
Perspectivas", Pesquisa e Planajamentp, IPEA, N° 1, junio 197.1, 
pág, QS« 
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Solo en los últimos anos del decenio de 1 9 6 0 , sn a l g u n o s de los 
países de la región comenzaron a fruct i f icar las pol í t icas más completas 
que, basadas en incentivos directos e indirectos, tendían a promover la 
exportación de sus manufacturas con mayor independencia de las vicisitudes 
del mercado interno, ° 

La respuesta empresarial a los incentivos gubernamentales para 
convertir las ventas externas en una actividad lucrativa estable ha permitido 
que varios países de la región se hayan incorporado al comercio mundial do 
manufacturas, aunque no se puede asegurar que estas tendencias sean permanente 
y autosustarvtableso Motiva esta observación la duda fundada en e l hacho de 
que la exportación sería actualmente un negocio lucrativo sólo gracias a un 
fuerte conjunto de incentivos f i s ca l e s , credit ic ios y cambiarlos,, 

El futura de la actividad exportadora dependerá tanto da la pol í t ica 
de inversión de los empresarios en función de las posibilidades de los 
mercados externos,, como de la pol í t ica de fomento de las exportaciones que 
apliquen los gobiernos,. A su vez, esta (última dependerá en forma ir.iportarto 
ds la relación entre e l costo y el beneficio que los incentivos representen 
para la economía en su conjunto, comparada con la relación costo-beneficio 
de sust i tuir importaciones tecnológicamente más complejas, en esquemas 
autárquicos o regionales» 

En s ín tes i s , podría señalarse que la actual corriente da exportaciones 
se dabe en parte considerable al establecimiento de incentivos arancelarios 
y f i s ca l e s , más que a medidas que hayan calado hondo en problemas que, 
aparte los de infraestructura, suelen radicar en la inef ic iencia da sectores 
industriales protegidos generalmente de la competencia externa, a menudo 
como consecuencia de dificultades vinculadas con la estructura productiva 
y cambiaría. Será preciso entonces no sólo ampliar la producción y 
fusionar y transformar empresas, sino también desarrollar y adaptar productos? 
establecer redes de comercialización, servicio y asistencia técnica a los 
c l ientes en el exterior, e tc . 

2, Las exportaciones no tradicionales en los planes 
• ni ii na i mu i ii IIHI mi i "•"i n*»--—*••—•r' • 1111 ii 11 11 i iiini ¡i > II i n i ii «ni i» mi i II ' ni i ii i I «i i i» • I r i l r i » i n r r t r i i 

de desarrollo 

La importancia que asignan los países a l a s exportaciones no tradicionales 
generalmente se relaciona con l a conciencia que e l país ha creado a este 
respecto, con la inelasticidad de las necesidades ds importación da su 
estructura productiva y con e l nivel de desarrollo de su sector industríalo 

/Así por 
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Así por ejemplo, Colombia, que probablemente es el pafs-latirroamericano 
con una estrategia más explícita respecto a la participación que a mediano 
plazo deberá corresponderle a las exportaciones no tradicionales, y en 
particular a las consideradas dinámicas para e l desarrollo de su economía, 
tienen entre sus objetivas e l natural propósito de reducir su actual 
dependencia de las exportaciones de café y de petróleo y sus derivados, 

Para este efecto, y consecuente con las metas establecidas en e l , 
Plan de Desarrollo colombiano, se ha elaborado el llamado Plan Cuatrienal 
da Exportaciones 1972-1975, que prevé una participación prioritaria en 
1975 de las exportaciones distintas dal café y del petróleo y sus derivados, 
que en 196U sólo representaban e l 10 °¡o de éstas y que en 1970 ya superaban, 
e l 35 °/o. Se han seleccionado 16 grupos de productos no tradicionales que 
deberán ser los principales causantes de la mayor expansión prevista, y se 
han establecido para e l los dos metas que persiguen obtener crecimientos 
anuales de 34 °/a y 48 D/o, respectivamente, 

En e l Primer Plan Nacional de Desarrollo del Brasil para 1972-1974 
se proyecta una expansión da las exportaciones de productos manufacturados 
con tasas anuales superiores al 20 °¡o, de manera que el aumantc del ingreso 
conjunto por concepto de exportaciones suba de 10 % al año. Esto se 
considera indispensable no sólo para que e l país financie sus nacesidadas 
de importación mediante las ingresos corrientes por sus exportaciones, sino 
para hacer fact ible altas tasas de crecimiento de la producción .industrial 
y la de bienes agrícolas no tradicionales« Para e l l o se aplicará una 
pol í t ica de producción orientada hacia e l exterior como acción v i ta l para 
aumentar la ef ic iencia dal sector productivo nacional, 

Al examinar e l Plan de Desarrollo y Seguridad 1971-1975 que está 
aplicando l a República Argentina, se observa que s i bien las perspectivas 
que se ofrecen a sus exportaciones tradicionales cómo trigo, carne, maíz 
y sorgo se consideran favorables, a la exportación ds productos manufacturadas 
se l e asigna un crecimiento más dinámico cercano al 13a4 % anual, dal cual 7 °/o 
corresponde a exportaciones de origen agropecuario y 24 a las ds origsn 
industrial» Este mayor crecimiento aumentaría la participación de las 
exportaciones no. tradicionales en las exportaciones totales del 30„9 % en 1970 
al 34.3 °/a en 1975a 

/El Plan 
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El Plan a Mediana Plaza del Comercia Exterior'formulada recientemente 
par el Perú, se basa principalmente er¡ un mayor grado de elaboración de los 
productos que se exportan actualmente y en la colocación de nuevos productos 
de exportacióno De acuerda can las metas propuestas, las exportaciones no 
tradicionales aumentarían de 60 millones de dólares en 1971 a unos 
500 millones de /dólares en 1975, 

El IV Plan de la /\!ación de Venezuela establece las lineamientos básicos 
de las polít icas que actualmente está llevando a cabo e l Gobierno de ese 
país; reforma del sistema arancelario a f i n de incorporar la tributación 
ad valoran; eliminación de las restricciones cuantitativas y disminución 
gradual de la protección arancelaria; establecimiento de incentivos a la 
exportación, y creación de un fondo para financiar las exportaciones« 

En lo que toca a los planes preparados por los países latinoamericanos 
de menor desarrollo relat ivo, puede señalarse que de conformidad con los 
Lineamientos Fundamentales del Plan Integral de Transformación y Desarrollo 
1973-1977 del Ecuador, en la expansión de las exportaciones de esta país 
se harán presentes tanto el sector del petróleo como la industria manufac-
turero!, Ello permitirá diversif icar las actuales exportaciones y evitar 
las distorsiones observadas en otros países exportadores de petróleo, de 
manera que e l desarrollo de las exportaciones constituirá un elemento 
central da la estrategia adoptada. De acuerda con la proyección dé las 
exportaciones de bienes y servicies, las exportaciones tradicionales 
- bananas, café, cacao - que en 1972 representaron 65,7 % del to ta l , 
reducirán su participación al 37«4 % en 1977, debido particularmente a la 
menor incidencia de las ventas de bananos® Por otra parte y siempre de 
acuerdo con e l mencionado Plan Integral, l a exportación de manufacturas 
deberá crecer a una tasa del 30c3 °/ó durante e l período, de manera que las 
manufacturas alcanzarán en 1977 al 14,7 % de todas las exportaciones de 
bienes y servicióse 

En Uruguay la factibil idad del Plan de Desarrolla 1973-1976 descansa 
en buena medida en la expansión de las exportaciones industriales, para 
las cuales se ha estimado una meta de 334 millones de dólares, lo que 
supone un incremento proyectado del 127 °¡a con respecta a 1971» 

En el caso de l o s países que integran el Mercado Ccmdn Centroamericano, 
la Secretaría Permanente del Tratado de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA) y e l Programa Centroamericano para e l Fomento de las Exportaciones 
(PROVIECA) están estudiando conjuntamente una estrategia para desarrollar 

/ e x p o r t a c i o n e s no 



exportaciones no tradicionales, enfocada desde un punto de vista regional, 
con miras a orientar las pol í t icas de exportación dentro de l o s planes de 
desarrollo al nivel de estos países» 

En l o que respecta a los países de l a CARIFTA, cuya pol í t ica ds 
comercio exterior ha estado basada tradicionalmente en arreglos de tipo 
preferencial con e l Reino Unido, se observa una tendencia a diversificar . 
sus mercados de exportación a f i n de amortiguar los posibles efectos de 
la entrada del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea (CEE)„ 
Cabe señalar que la exportación de manufacturas desde este grupo de países 
ha sido insignif icante, ya que concedan, en mayor o menor grado, preferencias 
a los productos industriales procedentes de los países de la CEE<» Por lo 
tanto, las pol í t icas de exportación de manufacturas aún se encuentran en 
las etapas in ic ia l e s , y dependerán mucho del futuro da las relaciones 
comerciales dentro de una CEE ampliada con el ingresa del Reino Unidc8 

Debe mencionarse que otros países de la región han elaborado planes 
de desarrollo económico en los qua se preván actividades de exportación, 
algunos de los cuales están siendo revisados para actualizar Isis metas 
planteadas» 

30 Las exportaciones ;/_ la pol í t ica industrial 

El interés manifestada par acrecentar y diversificar e l volumen de las 
exportaciones manufactureras, a la par que influyó en el ajuste ds la 
estrategia del desarrollo industrial, obligó en muchas casos a reforzar 
can medidas apropiadas la aplicación de las pol í t icas , modificando las 
orientaciones de varias ramas y sectores» Como resultado de estos ajustes 
fue surgiendo en e l sector industrial un área exportadora compuesta por 
un conjunto de empresas con mayor productividad que, a la par que se 
beneficiaron con las economías de escala derivadas de la ampliación del 
mercado, fueron constituyendo un grupo dinámico que ha contribuido a 
incrementar la ef ic iencia del resto del sector manufacturero 3/« 

3 / Para mayores detalles , véase "El sector industrial latinoamericano 
y la estrategia internacional de desarrollo" (ECLA/DI/DRAFT/85)0 

/En e s t s 
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En este orden de ideas, en varios países de la region ínioialmente 
se puso especial empeño eií procurar una mayor elaboración manufacturera 
de los productos primarios exportables y aprovechar e l exceso de capacidad 
productiva instaladas Estas actividades tradicionales? por ser generalmente 
las más antiguas de.la región, presentan en casi torios los países una 
serie de deformaciones y rigideces, a nivel de las empresas existentes s 
que limitan hoy sus posibilidades de competencia externa,. Los esfuerzos 
realizados en algunos países para modificar esta situación estuvieron 
encaminados fundamentalmente en dos direccioness modificar l a s condiciones 
en que opera la oferta manufacturera a f i n de dotar a la industria de 
instalaciones más modernas, e f ic ientes y de dimensiones adecuadass y 
asegurar non medidas apropiadas en el sector primario el abastecimiento de 
materia prima en calidad y volumen conveniente^, No siempre se tuvo en 
cuenta la conveniencia de seleccionar productos y l íneas en e l momento de 
decidir estas modernizaciones, a f i n de minimizar los gastos de inversión; 
muchas veces, por intentar abarcar un amplio espectro potencial® lo s 
recursos se diluyeron y no alcanzaron a rendir los frutos esperados« 

Si se analizan los logros alcanzados en ese campov se cbssrva que 
no han sido parejos, ni por sectores« ni por países» En algunos casos« 
corno incurrió con la industria del cuero en Brasil» Argentina y Uruguay g / f 
se incrementó en forma considerable la venta de curtidos y semicurtidos, 
con un incipiente pero promisorio volumen de manufacturas (zapatos» marro-
quí ner .ta y vestuario)„ En estos rubras las esfuerzos se encuentran bien 
encaminados y, aunque en forma lenta» se han logrado éxitos parciales» 
También se han observado notables adelantos en la industria t e x t i l da 
Brasil y Colombia» en la manufactura de maderas en Brasil y en la industria 
de pasta y el papel de Chile» 

Sin embargo5 pese a que en estas ramas tradicionales e l potencial 
exportador latinoamericano es relativamente grande y e l mercado mundial 
para los productos elaborados con esas materias primas se encuentra en 
expansión, l o s esfuerzos del resto de los países para adecuar las ofertas 
nacionales a los niveles de calidad, cantidad y precios necesarios para 
penetrar en ese mercado no han sido aún satisfactorios» Todo e l l o sin 
desconocer los problemas de acceso existente para ciertos productos 
considerados sensibles por los países desarrollados, ta les como los t ex t i l e s 
y e l calzada» con lo s que se ha logrado competir en e l ámbito internacional» 

A partir de 1971 Uruguay prohibió la exportación de cueros sin curtir» 

/En l o s 
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En l o s años sesenta muchos países realizaron ingentes esfuerzos para 
exportar productos alimenticios con diversos grados de elaboración, fabricados 
con materias primas en las que poseen ventajas comparativas. Sin embargo, 
l a s características de la estructura industria], han entorpecido e l pleno 
aprovechamiento de dichas ventajas,, 

A poco de avanzar en este campo se hizo evidente para casi todos los 
países, que una estrategia para desarrollar la exportación de manufacturas 
estaría condenada a fracasar sin. una polít ica cuidadosamente select iva por 
productos o grupo de productos, con una orientación prefijada de los 
mercados de destino, que permita canalizar las acciones da promoción» 
maximizando la uti l ización de los recursos empleados«, A ese respecto, en 
varios países se realizaron estudios para detectar productos y posibilidades. 
Dichos estudios abarcaron identificaciones de productos (México 5/ y 
Venezuela 6 / ) , adecuación de la oferta y estimaciones ds mercados potenciales 
(Argentina 7 / y Brasil 8 ) , o fueron simplemente estudios preliminares sin 
un cr i ter io riguroso de selectividad, can el f i n de establecer expop- . 
tacionc-s potenciales £ / . 

Sin embarga, en l o s paisas que están exportando manufacturas de 
manara considerable, no puede afirmarse todavía que se haya llegada a 
conciliar l a necesidad de especialización con la meta de diversif icar l a 
estructura exportadora. 

5/ Premoción^ de exportaciones mexicanas ds_productos ir anuf acta irados a 
. ONUDI - Nacional Financiera SaA0, 1967» 

6 / Industries Development Corporation (International Services) Co0 Ltd0, 
Evaluation of Export Position - Venezuelan^ Indu s trr̂ xea, 1972e 

2 / GM UDÌ,, Perspectivas de exportación para algunos sectores de la 
industria argentina, 1970, 

Bj Centra de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, Posibles mercados 
para determinadas manufacturas de los países en desarrollo, 
Ginebra, 1969, 

9 j Fondo de Promoción ds Exportaciones (PROEXPO), Rían i Cuatrienal i da 
Exportad ones 

/Además de 
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Además de los productos provenientes de las ramas tradicionales 
merecen especial mención los de las industrias metalúrgicas, mecánicas y 
químicas» Es en las ramas metalmecénicas donde se observan los mayores 
avances hacia la diversificación de las exportaciones® La venta al 
exterior, en cantidades crecientes, de estos productos que presentan un 
al to grado de manufacturación y mucha complejidad tecnológica, es e l mejor 
índice para medir el nivel alcanzado por la industria de algunos países 
de la región» Es necesario destacar que los resultados obtenidos para 
estos productos en cuatro de los países de la región (Argentina, Brasil, 
Chile y México} guardan estrecha relación con el proceso de integración 
anteriormente mencionado» Es indudable que dicho proceso produjo un 
cambio importante en la estructura de las exportaciones manufactureras 
de la región en favor de l o s bienes con mayor valor agregada industrial 
y complejidad productiva» Paralelamente debe señalaras que los avances 
en la e f ic iencia de estos sectores industriales también se vieron influidos 
por-la radicación de empresas de capital transnacional,•con plantas dotadas 
de avanzadas tecnologías y dimensiones adecuadas para aprovechar l a s 
ventajas del nuevo mercado ampliado» 

Sobre este particular merece destacarse que al estar une. parte 
importante de las exportaciones concentrada en las compañías internacionales, 
actCian como factores negativos las limitaciones a la exportación que imponen 
las propias casas matrices, además de l o s efectos sobre e l balance da pagos 
por remisión de utilidades y la desnacionalización del centro de decisión 
económica« Otro tanto debe decirse de las limitaciones a l a exportación 
incorporadas a los convenios de compra de patentes y marcas, como contra-
partida de la necesidad de obtener conocimientos técnicos adecuados para 
exportar» 

Además, entre las preocupaciones manifestadas por los países destaca 
la de proveer a precios competitivos los insumos y servicios nacionales para 
l a industria de exportación» 

Otro elemento de reciente incorporación en la pol í t ica industrial c!s un 
país de la región es e l otorgamiento de facilidades a empresas foráneas para 

•que trasladen sus equipos industriales, a condición de dedicarlos preferen-
temente a producir para la exportación,. 

En México, l a necesidad de desarrollar e l ¡área fronteriza con los 
Estadas Unidos y crear empleo en esa región deprimida, impulsó la instauración 
del régimen de maquila, consistente en l a autorización a empresas de frontera 

/para importar 
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para importar temporalmente partes y componentes para ser ensamblados, 
armados y acabados con miras a la reexportación« Si bien es cierto que 
las c i fras del comercio entre esos países han crecido, sobre todo en 
vestuario, juguetes y aparatos eléctricos, poco es lo que hasta el presente 
puede considerarse auténtica exportación manufacturera, ya que tanta l a 
composición de insumos f í s i c o s nacionales en dichas exportaciones como el 
grada de transformación de los elementos importados son prácticamente nuloj» 
La modificación al régimen de maquila sancionada recientemente,, que impone 
la necesidad de incorporar hasta e l 40 °/a del costo en componentes nacionales? 
ta l vez ayude a variar l a situación. 

4e La comercialización externa Ti wrTiBirtii i *mnrTtt-nuiiOiii > ni II ni i III'i !• i IMIIII F I I innniin -Jt» 

En algunos países latinoamericanos las polít icas de incentivas para la 
comercialización externa tienden a alentar la exportación en s í , sea ésta 
hecha por el productor mismo o por un simple intermediario? en tanto que 
en otros las incentives a l a exportación se orientan hacia las empresas 
productoras-exportadoras 3 

En general se aprecia que los incentivos para la exportación muchas 
veces compensan las eventuales desventajas en l o s costos de producción, 
de ta l manera que las preferencias otorgadas dentro de los esquemas de 
integración, particularmente a través da los acuerdos de complemsntación 
industrial que consulta el Tratado de Montevideo, ofrecen claras ventajas 
para muchas fabricaciones® Por este motivo, una parte considerable de las 
exportaciones de productos manufacturados, especialmente los incluidos en 
la sección 7 de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCl)s 
se dirigen al mercado latinoamericano, a veces mediante acuerdos de inter-
cambio compensado de partes y componentes, como particularmente en la 
industria automotriz, 

Diversos países exportadores de la región se están ocupando cada vez 
más de lo-s problemas de comercialización externa que enfrentan los pequeños 
y medianos productores, ya sea fomentando l a creación de empresas especial i -
zadas en la comercialización externa de bienes producidos por terceros, 
o bien estimulando la vinculación de esos productores con empresas de 
países desarrollados que dispongan de macanismos ef ic ientes de distribución. 

/En e l 
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En e l Brasil se está procurando que las empresas de comercialización 
estén d e s t i t u i d a s por capitales mayoritantamente nacionales, de manera 
que su centro de decisión se encuentre radicado en e l país exportador0 
Simultáneamente se está considerando la posibilidad de que las ventas 
realizadas a estas empresas se asimilen para el' industrial a exportaciones 
efectuadas y por l o tanto sean acreedoras a todos los incentivos que son 
propios, de ellas« 

Estas preocupaciones responden al objetivo de incorporar un mayor 
ndmero de empresas industriales a la exportación, ya que Brasil muestra 
una alta concentración en las empresas exportadorass 11 de e l l a s canalizan 
más de 50 % de las exportaciones de productos manufacturados 10/9. Otros 
estudios señalan que l a tercera parte de las empresas internacionales que 
operan en dicho país exportan más de un tercio de todas las exportaciones 
de productos manufacturados.en e l sector industrial de mayar sof ist icación; 
en. general, las decisiones en materia de pol í t icas de producción y 
comercialización se encuentran ligadas a los planes y estrategias da sus 
casas matrices* Ciertas exportaciones de productos con un a l te contenido 
tecnológico, como es e l caso de las máquinas para el procesamiento de datos, 
en parte importanté están destinedas a l o s países desarrollados 

Ccn e l objeto dé alentar el establecimiento de vías propias de 
comercialización en e l exterior, un país de la región permita a l a s empresas 
nacionales extender a sus f i l i a l e s en e l exterior los incentivos relacionados 
con las utilidades que obtengan sn sus actividades de comercialización de 
los productos exportados® 

Finalmente, cabe mencionar que algunos países de l a región can mayor 
acometividad comercial están haciendo uso de l o s depósitos en las zonas 
francas existentes en algunos países europeos, a f i n de acercar la comercia-
l ización de ciertas exportaciones al consumidor f i n a l , reduciendo a l a vez 
los problemas derivados de la distancia entre los centros de producción 
y de consumos Además, se aprecia en general una tendencia a desvincular 
l a conquista de nuevos mercados externos de las diferencias ideológicas« 

10/ Véase Instituto de Pesquisa Económico-Social. Aplicada, Instituto 
de Pesquisas, Exportaciones Plnánicas Brasileiras« 1971, pág. 89„ 

/ 5 0 Infraestructura 
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Este es un problema que en gran parte de los países latinoamericanos gravita 
de manera adversa" en su capacidad para competir en el exterior«. 

' Entre l a s dificultades de orden interno con que tropiezan las expor-
taciones de manufacturas destacan los problemas vinculados con la infrar-
estructura f í s i c a , cano e l transporte interno y el abastecimiento de ciertos 
insumas, y electricidad, gas y agua, La ef ic iencia funcional y las tar i fas 
de los mismas tienen un efecto negativa en las castas de producción de una 
gran gama cíe bienes» 

El transporte externa es también otro elemento de gran importancia al 
que se ha dado priarioad. La situación se mantiene a pesar de las ingentes 
inversiones que muchos países o grupos de países - como los centroamericanos 
han realizado con el propósito de reducir los gastos de operación de sus 
puertas y aminorar asf los gastes de transporte de sus exportaciones hasta 
los marceados compradores, 

desarrollar las exportaciones primarias 

Durante l o s años sesenta América Latina vio réducirsa su participación en 
las exportaciones mundiales de 6,7 a 4*8 °/o, s i bien en el terreno de l a s 
manufacturas esta participación aumentó de 0a4 °/o en 1960 a 0C7 % en 1970, 

Este incrementa de su muy reducida participación en e l comercio de 
productos manufacturados, ha sido el fruta de una polít ica ds incentivos 
a l a exportación de productos no tradicionales, en especial manufacturas 
y semimanufacturas, con e l objeto de diversificar las exportaciones. 

La todavía modesta participación de los productos manufacturados 11/ 
- que en promedio no l lega al 10 °/o del total exportado por l a región 
así como los problemas confrontados por algunos de los países que han 
procurado reducir la elevada protección que ofrecen a su producción industrial, 
l a lenta evolución del proceso de integración económica regional y las 
dificultades para adecuar mejor las funciones de las empresas internacionales 

11/ Para este efecto se consideran como tales l o s productos incluidos en 
las secciones 5S 6 (excluido e l capítulo 68, metales no ferrosos), 
7 y 8 de l a CUCI, 

/a las 
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a las necesidades de los países de la región, permite apreciar que, sin 
menoscabo de l a s pol í t icas tendientes a fomentar la exportación de manufac-
turas, América Latina no debe descuidar las posibilidades que se ofrecen 
a la exportación de aquellos productos primarios en los que posee ventajas 
comparativas, que generalmente no exige fuertes incentivos, s i bien 
requiere organizar eficientemente tanto l a producción como el transporte 
y l a comercialización extema. 

Sin restar importancia a l o negativo de l a s pol í t icas de subsidios 
directos e indirectos que aplican muchos países desarrollados para alentar 
la producción y exportación de bienes agrícolas, ni a su conocida 
orientación proteccionista, a los métodos de colocación de axcedentes y 
reservas agropecuarias y a las condiciones de acceso prefersncial que estos 
países, por separado o en grupos, otorgan a otros en desarrollo, cabe 
reconocer que la región debería procurar una mayor participación en e l 
comercio internacional de los productos vinculados a sus potencialidades 
agropecuarias, forestales , pesqueras y mineras» 

A este respecto procede señalar los esfuerzos que algunos países ds 
l a ragión están haciendo con el objeto de exportar sus productos vegetales 
(ent:/G e l lo s tomates, melones y pepinos), mineros y pesqueros a l o s países 
industrializados; merecen señalarse también los proyectas de carácter 
nacionalr regional e internacional que se están efectuando para la exportación 
de productos como carbón y coque metalíürgico, elaboración de la bauxita, etc . 
Estas exportaciones, además de encontrarse en el sector cuantitativamente 
más importante de las exportaciones de la región, normalmente crean impor-
tantes fuentes de trabaja sin mayores exigencias de cal i f icación y desarrollan 
nuevas exportaciones primarias o de bienes elaborados con materias primas 
que ofrecen ventajas relativas6 

II» INSTRUMENTOS 
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I I . INSTRUMENTOS DE ESTIMULO A LAS EXPORTACIONES 
NO TRADICIONALES 

Debido a l a importancia que tienen lo s instrumentos de estímulo en la 
aplicación de l a s po l í t i cas , y para la mejor ordenación de e l l o s , se ha 
distinguido entre l o s de carácter arancelario, f i s c a l , cambiario y 
financiero y otros que también tienen por objeto e l fomento de Xas 
exportaciones, destacando los que tienen mayores efectos en l o s países 
que l o s están aplicando» 

1» Incentivos arancelarlos 

Los incentivos arancelarios pretenden ante todo evitar que lo s Gastos del 
producto exportado y e l precio que por é l paga e l importador extranjero 
se recarguen por l o s gravámenes que afectan e l comercio externo de mercancías 
en el país de origen, faci l i tando as í su acceso a nuevos mercadosa 

Son éstos las incentivos de más antigua aplicación en el ámbito 
latinoamericana; presentan dos limitaciones importantes, una vinculada a su 
propia naturaleza, que l o s circunscribe a l a exoneración o reembolso de l o s 
derechos aduaneros que estipulan l a s respectivas disposiciones^ y otra 
relacionada con la aplicación misma, que torna d i f í c i l su cálculo y 
engorrosa su tramitación, y ha llevada en muchas ocasiones a l o s empresarios 
a des i s t i r de u t i l i z a r l o s , o a l a s autoridades a compensarlos can Incentivos 
tributarios» 

a) Exención de derechos de exportación 

En l a casi totalidad de l o s países latinoamericanos l o s productos 
manufacturados se encuentran exentos de gravámenes a l a exportación, cuya 
aplicación se encuentra normalmente restringida a los productos primarios, 
ccn e l principal propósito de que éstos contribuyan a sat is facer l a s 
necasidadss f i s c a l e s del país y como una manera indirecta de establecer 
un tipo de cambio más favorable para l a s exportaciones de productos no 
tradicionales» 

/b) Devolución 



- 18 - \ 

b) Devolución de. derechos de internación fdraw-back") 

Entendido-como un reintegro total o parcial de l o s derechos de 
internación efectivamente pagados por los insumos importados, este incentivo 
existe ya en las disposiciones de la mayoría de los países de la región. 
Dado lo complejo que resulta su aplicación práctica debido a los problemas 
de ponderación del componente importado y a l a s limitaciones que a veces 
se imponen cuando existe un producto nacional similar, los exportadoras 
prefieren otras alternativas de más f á c i l tramitación [así' sucede en Colombia, 
por ejemplo). 

En cuanto al reintegro de los derechos de internación pagados por 
las maquinarias y equipos destinados a producir para la exportación, 
también se encuentran disposiciones (Chile, por ejemplo) que -permiten 
devolver a las industrias l a parte proporcional correspondiente a su 
Utilización en producciones para la exportación. 

c) Admisión temporal de insumos 

Si bien este sistema se encuentra incorporado en las disposiciones 
legales de numerosos países latinoamericanos, en la práctica.su aplicación 
es reducida por la fa l ta de una adecuada reglamentación, por las complica?--
ciones derivadas de las exigencias burocráticas, y también por l a resistencia 
de los productores nacionales que temen verse perjudicados por posibles 
desviaciones de los productos admitidos bajo "este régimen. Así, l a u t i l i -
zación de este incentivo generalmente se limita a productos sin transformación 
ulterior, y por eso fácilmente identi f icables , como envases o empaques. 
Se observa que e l régimen suspensivo muestra mayor ef icacia operativa cuando 
se l e complementa con e l "depósito industrial" de los insumos para exportación, 
o bien cuando se rige por los "contratos de importación-exportación" que se 
aplican en Colombia a través del Plan Vallejo» 

Este país tiene en aplicación los llamados "contratos Plan Vallejo", 
que permiten introducir a l país, mediante la prestación de una fianza y 
exentas de depósitos previos y de derechos consulares y aduaneros, las 
materias primas que se emplearán exclusivamente en l a elaboración de. 
productos destinados íntegramente a la exportación. El elaborador se 
compromete en ta l caso a absorber aquellos insumos de origen nacional que 
técnica y económicamente resulten uti l izables» Otra modalidad que este 
país tiene es e l llamado "contrato para confecciones" que, como el 

/Plan Vallejo, 
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Plan Vallejo, es util izado corrientemente por los exportadores» En ciertos 
casos estos contratos pueden celebrarse con empresarios cuyos productos, 
aunque no están destinados directamente a los mercadas externas, vayan 
a ser util izados en su totalidad por tareeras empresas para producir bienes 
de exportación. 

En diversos países de la región también se aplican sistemas especiales 
con el objeto de fac i l i t ar la introducción de l o s insumos que se elaborarán 
en e l país para su ulterior despacha al proveedor en el exterior» Estas 
sistemas tienen por objeto principal f a c i l i t a r a los industriales nacionales 
la suscripción de acuerdas de subcantratación para la exportación con el 
f i n de efectuar labores de maquila, como l a s que se realizan en México y 
a las cuales ya se ha hecha referencia» 

Reposición de las materias primas y otros insumos 

Son varios los países da la región que otorgan esta facil idad a los 
exportadores con e l objeto de que éstos puedan reponar los insumas impor-
tados por los que han pagado derechos de aduana y que han sido incorporados 
en los productos exportados, s i bien algunos de e l los establecen res tr ic -
ciones cuando existe un producto nacional similar» En el Brasil este es 
e l estímulo arancelario más utilizado por l o s productores exportadores, y en 
Colombia este derecho puede incluso ser cedido por el exportador al 
fabricante de los productos» 

2, Incentivos f i s ca l e s 

Son pocos los países de la región que aplican una pol í t ica cambiaria 
f l ex ib le , en la cual e l tipo dé cambio que recibe e l exportador esté 
vinculada de manera más o menos directa y permanente con l a evolución de 
los costos internos de producción» A este respecto, dos países que están 
ajustando su tipo de cambio conforme a un conjunto de Indicadores (Brasil 
y Colombia), reconocen que esta pol í t ica se ha convertido en un eje de 
l a pol í t ica de estímulo a las exportaciones, pues evita tanto l a s fluctua-
ciones violentas en los márgenes de utilidad (cuando existen) debido al 
gradual aumento de l o s salarias e insumos internos en general, como las 
especulaciones y presiones periódicas sobre e l sistema credit ic ia . 

/Se observa 
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Se observa que la respuesta al conjunto de incentivos es más favorable 
cuando el productor sabe que sus retornos de exportación guardan relación 
con sus costos de producción, particularmente cuando el componente importado 
no es de consideración 12/ , que cuando el exportador está sujeto a reajustes 
bruscos del tipo de cambio,, 

a ) Impuestos indirectos 

Gran parte de los países de la región aplican dist intos tipos de 
medidas destinadas a compensar al exportador e l pago de los impuestos 
indirectos que gravan tanto la producción como l a comercialización» La 
mayor o menor complejidad de estos incentivos generalmente depende del 
grado de sof ist icación del sistema tributario» 

También los países procuran compensar, mediante ciertas bonificaciones 
a la exportación, los problemas - derivados de l a dificultad para estimar con 
precisión e l verdadero efecto de la tributación en cascada, el valor 
incorporado por el proceso manufacturero, e l mayor costo de los insumos 
nacionales e incluso de los importados, las deficiencias en la infra-
estructura energética y f í s i c a , los costos de penetración en nuevos mercados, 
l a s frecuentes sobrevalorizaciones del tipo de cambio de exportación, etc . 

Dentro de este contexto no es f ác i l l legar a una generalización de 
los múltiples mecanismos f i s ca l e s a que recurren los países de la región 
para alentar sus exportaciones, pero puede señalarse que probablemente 
los que han logrado mayor éxito en la aplicación de ta les incentivos f i s ca l e s 
son aquellos que los han articulado con una polít ica cambiaria f l ex ib le . 
Ello ha permitido al exportador contar con un marco de incentivos f i s ca l e s 
que no precisan modificarse circunstancialmente a f i n de compensar e l 
desajuste entre los costos internos y los retornos de exportación» Se ha 
logrado de esta-manera una actitud más continua hacia la exportación, 
asegurando al productor una rentabilidad que guarde relación más o menos 
permanente con l a que lograría s i orientara nuevamente su producción hacia 
e l mercado interno. 

•12/ Ver "Informe especial sobre las exportaciones de manufacturas", 
Coyuntura Económica;, vol, II , jul io de 1972, 
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Esto estaría indicando que e l exportador no ocasional está interesado 
en que la util idad neta que percibe al vender en e l exterior mantenga una 
relación favorable con la rentabilidad que logra en e l mercado interno® 
vale decir, de acuerda a la relación: 

Precio fob de exportación menos casto unitario para la exportación 
(deducidos los incentivos a l a exportación) 

Precio del mercado interno menos costo unitaria para el mercado interno 
(incluidos los impuestos correspondientes) 

En el Brasil , país que aplica los impuestos indirectas sabré é l valor 
agregado, se exime al productor exportador del pago del impuesto corres-
pondiente a la producción industrial (IPI), Además, puede acreditarse un 
valor equivalente a l de l o s impuestos sobre la producción que haya pagada 
el proveedor ds l o s insumas que e l productor-exportador haya adquirido 
para elaborar o embalar los productos que exporta, salvo que se hayan 
beneficiado con la devolución d a l o s derechas ds internación» Esto estimula 
la incorporación del mayor valor, agregada pasible por parte ds'l productor 
exportador, l o que explicaría la concentración de la exportación en grandes 
empresas verticalmente integradas. 

Además, se autoriza al exportador un crédito f i s c a l adicional cuyo 
porcentaje equivale al manto del gravamen a la producción que l e habría 
correspondido pagar al vender su producto en e l mercado interno. Estos 
créditos se calculan sobre e l valor fob, c y f o c i f en caso que el 
producto se transporte y asegure en empresas brasileñas. 

Puede señalarse que estudios realizados en Brasil 13/ indican que en 
promedio l o s incentivos mencionados, más otros de menor incidencia (sin 
considerar los de carácter credit ic io) , permiten vender a los mercados 
externos a un 64 % del precio en e l mercado interno sin alterar con e l lo las 
utilidades netas. Se observan apreciables diferencias derivadas dé la relación 
entre l o s incentivos y el valor agregado en el país, 

13/ Helmut Hesse, Promotion of Manufactured Exports as Develppment 
Strategy of Seml~Jnc!ustrialized Countriess The Brazilian Case, 
Instituto Iberoamericano de Investigaciones Económicas, Universidad 
de Goettinga, República Federal Alemana, 1972* 
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Es interesante anotar en este país la fa l ta de respuesta ante l o s 
estímulos a l a exportación que en general muestran las industrias elaborar-
doras de frutas y legumbres, no obstante ser un importante productor de 
éstas y el mayor exportador del mundo de jugo de naranja concentrado» 
Según encuestas realizadas 14/, el factor que estaría afectando sus perspec-
t ivas de exportación es l a alta rentabilidad obtenida en e l mercado interno 
gracias a la elevada protección arancelarla de que disfruta el producto 
elaborado la qu{3 sólo se podría compensar costosamente con l o s incentivos 
a lá exportación. 

Por otra parte, entre los países que aplican un incentivo porcentual 
sobre e l valor fob (o c i f en e l caso de que estos servicios sean prestados 
por empresas nacionales) se puede señalar a Colombia, país cuya tributación 
no se aplica sobre e l valor agregado sino que sobre e l valor ds la compraventa» 
De acuerdo con la legis lación colombiana, quienes exportan productos 
distintos al café, cueros crudos de res y petróleo o sus derivados, reciben 
el llamado Certificado de Abono Tributario (CAT), que corresponde al 15 °/o 
del valor total de la respectiva exportación« Estos certif icados pueden 
ut i l izarse para e l pago de impuestos sobre los ingresos, sobre las ventas 
y de aduanas y se otorgan independientemente de los incentivas arancelarios 
concedidos por instrumentos como el Plan Vallejo, al que se encuentra acugida 
la mayor parte de los productos manufacturados que se exportaría Estudias 
sobre l a protección para exportar a través del sistema combinado CAT-Plan 
Vallejo señalarían que ésta representa entre un 25 y un 58 % para un grupo 
de sectores analizados 15/» México adoptó un sistema similar a través del 
Certificado de Devolución de Impuestos (CEDI)» 

Por su parte, Venezuela estudia la implantación de un sistema de 
devolución de impuestos conforme al priterio del valor agregado internamente, 
y existen otros países, entre e l los la Argentina, que aplican un sistema de 
reembolsos sobre e l valor de la exportación que guarda relación con e l valor 
agregada en el producto exportado» 

14/ John G,vClarke, Salidas de Mercado de 
Brasileiros Enlatados3 Instituto de Tecnología de Alimentos (ITAL), 
Campiñas, Brasil , 1972 (mimeografiado)« 

15/ Véase "Informe Especial sobre las Exportaciones de Manufacturas", 
Coyuntura Económicaj, op. cit., 

/Prácticamente todos 
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Prácticamente todos los países de la región que desarrollan una 
pol í t ica de promoción de exportaciones, eximen del. pago de impuesta a l o s 
trámites relacionados con la operación y l a documentación de exportación. 

b) Impuestos directos 

En muchos países se exime del impuesto sobre los ingresos a las u t i l i -
dades provenientes de las exportaciones, las que a veces se calculan como 
una proporción sabré e l valor exportado (posiblemente descontando los insumas 
importadas); otras veces la reducción se hace relacionando los valores 
exportados can las ventas en e l mercado interna, 

Al considerar su vinculación con e l cálculo de las utilidades, algunos 
países deseosos de fomentar el aprovechamiento de l a capacidad ociosa de 
las equipos industriales, permiten amortizar con mayor celeridad las 
maquinarias que trabajan más de un turno diario y ofrecen incentivos para 
su uso con f ines de exportación. 

Debe señalarse que, con algunas excepciones, en las pol í t icas de 
desarrollo industrial no se observa una relación entre el otorgamiento de 
avales e incentivos para la importación de equipos industriales y el use 
intensivo de los mismos en turnos múltiples, pol í t ica que podría articularse 
con la penetración de mercados externos dentro de una estrategia de 
exportación. 

Probablemente la carencia de una pol í t ica que promueva e l uso intenso 
de l o s equipos industriales, particularmente cuando éstos deben importarse, 
así como las dificultades de financiamiento del capital da giro, qus 
contrasta con la s condiciones relativamente fác i l e s con que los países 
productores de bienes de capital favorecen la exportación de sus equipos, 
y la limitada competencia en el mercado interno, parecen habar contribuido 
a la acumulación de una capacidad ociosa que podría ut i l izarse para inic iar 
corrientes orientadas de manera permanente hacia los mercadas de exportación, 

c ) Otros, incentivos f i s c a l e s 

Con excepción de los países más desarrollados de la región, son escasos 
l o s que han establecida incentivos adecuados para compensar al exportador 
novel el esfuerzo y los gastos que exige l a penetración en un nuevo mercado, 
A este respecta es impártante destacar que la República Argentina, con e l 
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objeto de fomentar la conquista de nuevos mercados,, otorga un reembolso 
adicional de 5 % a los productos promovidos que se exporten a mercados 
no tradicionales; este estímulo» aparte su carácter select ivo, reemplaza 
las deducciones de los gastos de promoción que autorizan otros sistemas 
aplicados en América Latina» 

3» Incentivos cambiarlos 

Ya se ha señalado la importancia que ha tenido la existencia dé una polít ica 
cambiaría f l ex ib le como soporte de los incentivos f i s ca le s a la exportación, 
sobre todo en los países que muestran un acelerado ritmo de crecimiento 
en sus precios internos. Si bien los incent ivos . f i scales también puedan 
corregir estos desajustes, es notorio que el manejo del tipo de cambio 
resulta más ági l y operativo, y sirve como base para calcular los incentivos 
f i s c a l e s . En esta forma se deja a éstos cumplir su objetivo de compensar 
cargas tributarias y de otra naturaleza» 

Sin embargo, en algunos países con pol í t icas cambiariac menos f l ex ib le s 
se ha recurrido a la f i jación de tipos de cambio prsferenciales para tener 
una herramienta cambiaría selectiva que asegure un nivel de retorno compen-
satorio para los exportadores» Tal es e l caso, entre otros, de Argentina 
y Chile. 

Sin perjuicio de l o anterior, debe recordarse que la pol í t ica cambiaría 
no puede ser acabadamente analizada s í se la desvincula de las diferentes 
pol í t icas generales de desarrollo económica aplicadas en cada uno de los 
países de la región, de las que constituye un importante capítulo. Esta 
materia sin embargo, escapa a los l ímites f i jados a este documento» 

4, Incentivos credit ic ios 

Los países de la región están desarrollando una conciencia cada vez mayor 
sobre la importancia de ofrecer a los exportadores condiciones de crédito ' 
comparables con las que exige la competencia internacional. En general, 
puede decirse que e l propósito básico de los incentivos credit ic ios ha sido 
remediar la escasez de recursos financieros de bajo casto, agravada en 
algunos países por pol í t icas monetarias que han restringido el crédito 
interno» Por lo demás, en los países con elevadas tasas de inflación, las 
bajas tasas de interés se han traducido en subsidios da mayor consideración 
que e l resultante de su costo» Es importante destapar que estos incentivos 
pueden manejarse a discreción, por l o que se prestan para aplicarlos se lec-
tivamente de acuerdo con las pol í t icas de exportación. 

/Puede decirse 
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Puede decirse que los incentivos encaminados a encauzar recursos 
hacia l a pequeña y mediana industria - potencialmente exportadora, pero 
que no reúne las condiciones tradicionalmente necesarias para obtener 
créditos de la banca comercial - no han alcanzado plenamente sus objetivos. 
El solo hecho de disponer de recursos más baratos para esta clase de 
préstamos no ha sido suficiente estimulo para que los bancos asuman nuevos 
t ipos de riesgos ligados a los mercados externos, y e l l o ha contribuido 
a la concentración del crédito en empresas que ofrecen riesgos cubiertos 
con garantías tradicionales (activos f i j o s , garantías reales o e l carácter 
de f i l i a l e s de grandes empresas extranjeras), 

El seguro de crédito, teóricamente llamado a suplir ese tipo de 
garantías para los activos líquidos generados por l a exportación ( le tras , 
cuentas corrientes, e t c . ) , sólo ha sido aceptado por los bancos como un 
respaldo adicional, en parte por las características con que sste instrumento 
ha sido adoptado en l a región. 

Cabe suponer que en Argsntina y Brasil l a canalización del crédito 
hacia las industrias de menor tamaño podrá lograrse a través de las empresas 
comerciales de exportación, sobre todo s i las mismas son constituidas con 
participación de la propia banca comercial. El conocimiento que estas 
empresas acreditan sobre e l comprador y mercado extranjero podrá suplir 
l a insuficiencia de las garantías llamadas tradicionales» 

a) Créditos para la exportación 

La canalización de recursos credit ic ios para l a exportación se ha 
hecho a través de la creación de fondos de financiarniento alimentados por 
recursos de origen f i s c a l como el Fondo de Financiarniento de Exportaciones 
(FINEX) en e l Brasil, e l Fondo de Promoción de Exportaciones (PRQEXPO) en 
Colombia, e l Fondo para e l Fomento de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados" (FQMEX) en México, y también mediante t ípicos instrumentos 
de pol í t ica monetaria, como el redescuento y el encaje legal selectivo 
(Argentina, Brasil, El Salvador, e t c . ) . 

Los mecanismos que se emplean para fac i l i t ar e l crédito de exportación 
varían según los países; as í , en e l financiarniento de preembarque se 
destaca el sistema credit ic io brasileño, donde e l mecanismo de redescuento 
establecido por el Banco Central del Brasil se basa en el compromiso de la 
empresa productora-exportadora de vender en los mercados externos un promedio 
mensual predeterminado; no se exige contrato con l o s importadores cuando el 
empresario registra exportaciones anteriores. 

/En e l 
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En el Perú, los créditos de preembarque se conceden hasta por 80 % 
del valor fob de la exportación y a condición de que la empresa sol ic i tante 
esté constituida por capitales netamente nacionales o que, en su defecto, 
los insumos util izados sean nacionales en su totalidad; en Argentina, y 
Colombia, en cambio, e l crédito se otorga sobre la base de l o s contratos 
de exportación en firme. Además, en e l caso argentino, e l crédito de 
preembarque se otorga no sólo a los industriales, sino que también se 
extiende a los comerciantes exportadores* 

Merece destacarse la innovación introducida a comienzos del decenio 
de 1960 en l a República Argentina, que autoriza a los bancos comerciales 
a ut i l i zar en forma automática una porción del encaje legal para financiar 
créditos de exportación« 

Diversos países que ya están produciendo bienes de capital otorgan 
financiamiento a mediano y largo plazo (hasta s i e t e y ocho anos), para 
apoyar las exportaciones de equipos industriales y permitirles competir 
adecuadamente, 

Gran parte de l o s países de mayor importancia en la actividad expor-
tadora han establecido sistemas que permiten al exportador colocar sus 
mercancías en consignación, para su venta de acuerdo con e l consignatario» 

b) Seguro de créditos para la exportación 

Este mecanismo de apoyo al financiamiento de los créditos para la 
exportación comenzó a operar en forma cautelosa y evolutiva en diversos 
países de la región a f ines de los años sesenta. El sistema comprende 
normalmente l a cobertura del Estado, en tanto que los. riesgos comerciales 
recaen habitualmente en empresas privadas que operan en forma complementaria. 
En algunos de esos países éstas administran simultáneamente l a cobertura 
del riesgo pol í t ico por cuenta del Estado, 

Salvo excepciones, este seguro de crédito presenta en la región l imi-
taciones que lo hacen poco atractivo para l a banca y l o s propios exportadores. 
Los bancos cuestionan los altos porcentajes de coaseguro (riesgo a cargo 
del exportador), l a dependencia de la obligación de indemnizar a las obligar-
ciones contractuales del exportador e importador y la ausencia de una figura 
de impaga no ligada a la insolvencia del comprador (mora.prolongada)» Por su 
parte, los exportadores señalan lo engorroso de las tramitaciones y e l a l to 
costo marginal de las primas por una rígida aplicación del principio de 
globalidad. 
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5* Incentivos para la. comercialización, externa 

Si bien una agrupación subregional ya ha establecido normas rectoras para 
la constitución de empresas multinacionales,, en las que está presente e l 
elemento de comercialización y cuyo centro de decisión debe estar radicado 
en l a subregión, en. general no se aprecia un impulso regional encaminado 
a estimular la comercialización externa« 

Consciente de su importancia,, el- Brasil compensa con sus incentivos 
incluso los gastos realizados por las empresas para promover la venta de 
los productos en e l exterior, y e l lucro neto obtenido por las f i l i a l e s 
o los asociados de las empresas brasileñas exportadoras. 

Asimismo, los problemas planteados por l a carencia de un sistema 
de comercialización ef ic iente para los productos de exportación no 
tradicional, han creado en este país un clima favorable a l a formación de 
las llamadas compañías ds comercialización ftrariing companies) locales.. 
En estas empresas desean participar inversionistas japoneses, que aportarían 
capitales y, fundamentalmente, conocimientos técnicos fknow-how) en ese campo. 
Una de las cuestiones que se ha prestado a debate es la de extender los 
incentivos f i s c a l e s a la exportación, ya que hay quienes consideran que e l 
conjunto de incentivos para la exportación garantiza una alta rentabilidad 
a las empresas, y temen que e l l o pueda traducirse en una fuerte transferencia 
de ta les utilidades al exterior, s i la actividad comercirlizadora se 
encuentra bajo e l control de inversionistas foráneos. Dentro de este orden 
de ideas, se ha pensado limitar a un tercio la participación del" capital 
foráneo en estas compañías de comercialización. 

En Argentina, los incentivos directos a las exportaciones realizadas 
por e l sector industrial o comercial han estimulado la formación de empresas 
comerciales de exportación, actividad a la que también se han incorporado 
algunas entidades bancarias0 

Si bien en e l ámbito regional los instrumentos de complementación 
industrial dentro de l a ALALC están siendo util izados cada vez más por los 
países de mayor desarrollo relativo en la región, no se observan progresos 
importantes en e l establecimiento de canales de comercialización auténtica?-
mente regionales. Una parte apreciable del intercambio intrarregional de 
bienes con mayor contenido tecnológico está siendo producido y comercializado 

/por l a s 



- 28 - \ 

por las empresas internacionales establecidas en la región, las cuales 
aprovechan los incentivos nacionales y los márgenes de preferencia que 
ofrecen l o s instrumentos regionales de integración económica. 

Salvo en e l Grupo Subregional Andino, no se han observado presiones 
para lograr una mayor participación regional en la producción y comerciali-
zación de los bienes que intercambian estas empresas, s i bien en los 
dist intos países se aprecia una tendencia a buscar acuerdos con estas 
empresas o con grupos de e l l a s , con e l f i n de l legar a intercambios de tipo 
compensado y concordantes con pol í t icas establecidas, de los cuales los 
convenios de intercambia de partes y piezas en el sector automotriz son 
un ejemplo. 

Una inic iat iva que desde e l punto de vista de la comercialización 
externa se considera interesante, por e l hecho de resolver de antemano lo s 
problemas que plantea la formación de una cartera de c l ientes en el 
exterior, es el instrumento que se ha establecido en el Brasil y que ofrece 
incentivos para la transferencia de fábricas completas que estén operando 
en el exterior, a condición de que éstas dediquen su producción esencialmente 
a los marcados externas. 

También con el propósito de fac i l i t ar la comercialización externa de 
l o s productos no tradicionales de exportación, los países más acometedores 
en materia de exportación han extendido e l ámbito de operación de sus 
instituciones de intermediación financiera hasta los principales centros 
importadores. Ello permite extender e l apoyo credit ic io y e l servicio de 
intel igencia comercial en ayuda de los exportadores nacionales. Y los 
países más acometedores están utilizando incluso los servicios que ofrecen 
las zonas francas y l o s depósitos aduaneros en algunos países industrial i -
zados, para aprovechar mejor las oportunidades existentes en dichos mercados. 

En general, casi todos l o s países de la región conceden estímulos 
tendientes a favorecer la participación de los exportadores en las fer ias 
y exposiciones que se realizan en los principales mercados compradores. 

/ 6 . Otros 
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6. Otros incentivos 

Entre otros instrumentos que los países de la región aplican para promover 
las exportaciones no tradicionales, pueden señalarse los incentivos 
tendientes a compensar desventajas en el transporte de productos de 
exportación. México, por ejemplo, subsidia e l transporte hasta el puerto 
mexicano de salida de los productos que se exportan directamente, así como 
el de los destinados a zonas y perímetros francos del paísj asimismo, 
f a c i l i t a la internación temporal de los contenedores y las paletas que se 
emplean para e l transporte y manejo de las mercaderías, a f i n de abaratar 
el costó de los bienes exportables. 

También hay países que compensan el mayor precio de ciertos insumos 
de producción nacional cuando éstos se integran a los productos exportados, 
como es e l caso del azúcar en Argentina, 

Se observa un creciente interés por aprovechar las posibilidades que 
ofrece la subcontratación industrial internacional, actividad que podría 
verse estimulada con la aplicación del Sistema Generalizado de Preferencias 
por parte de los países industrializados. En este sentido hay países de 
la región que prevén zonas francas aduaneras vinculadas a parques industriales 
cuya actividad esté orientada fundamentalmente a la exportación¿ 

I I I , INSTITUCIONES QUE AFLICAN LA POLITICA DE DESARROLLO 
DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

1 . 

En los años sesenta gran parte de los países de la región fueron' creando 
sus instituciones de promoción de exportaciones no tradicionales, en la 
medida que las han precisado para aplicar los instrumentos con que han 
debido l levar a l a práctica nuevas polít icas de exportación. Las ins t i tu-
ciones, a su vez, se han ido adecuando y coordinando conforme a las nuevas 
formas y necesidades del comercio exterior. 

Los mecanismos que existían anteriormente estaban orientados sobre 
todo a f a c i l i t a r y a controlar la corriente de exportaciones básicas hacia 
los centros industrializados, Al tratar de diversificar sus ventas en el 
exterior, los países comenzaron a apreciar que la exportación de manufacturas 

/d i fer ía marcadamente 
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difería marcadamente de la tradicional en la estructura del mercado, e l 
tipo de compradores y vendedores y las '/fas de comercialización externa« 
Vieron también que en este caso la capacidad de competir normalmente no 
estaba determinada por l a disponibilidad de recursos naturales, sino por 
l a capacidad para transformarlos eficientemente, y posteridrmente comprobaron 
que, en cierta medida, una comercialización externa ef icaz era en algunos 
casos tan necesaria como l a ef ic iencia en la producción destinada al 
extranjero. 

Frente a l a necesidad de afrontar con éxito e l desafío de l o s mercados 
extemos, tanto regionales como extrarregionales, los países se vieron 
obligados a formular nuevas polít icas de comercio exterior, más coherentes 
y con objetivos más: precisos, y a acompañarlas con instituciones adecuadas. 

En este marco, algunos países han establecido organismos de alto 
nivel como el Consejo de Comercio Exterior en e l Brasil, e l Consejo 
Directivo tíe Comercio Exterior de Colombia,, e l Consejo Superior de Comercio 
Exterior del Peró, e l Consejo Directivo del Instituto de Comercio Exterior 
de Venezuela, el Consejo Superior del Instituto de Comercio Exterior e 
Integración del Ecuadorg el Consejo de Administración del Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior, e t c . , en los que participan ministros de Estado y 
las autoridades de las instituciones autónomas más directamente responsables 
de la pol í t ica de fomento de las exportaciones® 

Algunos países de la reglón amplían la bases de estes consejos dando 
participación a representantes de empresarios y trabajadoras, ya que se ha 
visto que la acción concertada de los sectores gubernamental y empresarial 
permite encarar con mayor efectividad los problemas y aplicar con más 
rapidez l a s pol í t icas adoptadas« Esta medida contribuye también a superar 
mentalidades tradicionalmente orientadas a la sustitución de importaciones 
o al control de l a actividad relacionada con e l comercio exterior de 
productos primarios. En lo s países medianos y pequeños de l a región se 
tiende incluso a otorgar participación importante a los organismos nacionales 
vinculados con l a pol í t ica de integración regional. 

La existencia a nivel pol í t ico de un organismo colegiado responsable 
de formular y coordinar la ejecución de la pol í t ica comercial externa, no 
ha suplido la necesidad de un organismo ejecutivo que, sin afectar facul-
tades que competen claramente a otras instituciones, esté dotado del 
suficiente-poder de orientación, coordinación y posiblemente de cierto 
control sobre los organismos involucrados en e l desarrollo de l a s exportaciones 
no tradicionales, 

/También es 
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También es posible verif icar que el éxito de los organismos encargadas 
de la promoción de las exportaciones no tradicionales ha dependido en gran 
medida da su participación en lo s instrumentos de intermediación financieras 
Tal es e l caso de CAGEX en Brasil y PBOEXPO en Colombia» Esta experiencia 
ha sido recogida por los inst i tutos de comercio exterior de reciente 
creación en Ecuador y Venezuela» 

2, Organismos del sector privado 

La mayor parte de las organizaciones gremiales que representan a l a actividad 
privada vinculada a la producción y el comercio se ocupan en alguna medida 
de aspectos relacionados con la exportación» En los países de mayor 
desarrollo dentro de la región hay instituciones especializadas que se 
dedican exclusivamente a lo que dice relación con la exportación (cámaras 
y asociaciones de exportadores). 

Un elemento que ha contribuido a aglutinar la actividad empresarial 
con relación al comercio exterior han sido los esquemas de integración 
económica regional, ya que con motivo de las negociaciones periódicas o 
de las reuniones sectoriales , han puesto en contacto a l o s empresarios y 
los ha llevada a coordinar su acción en e l plano nacional» con el objeto 
de aprovechar las oportunidades y superar los problemas que ha significado 
la ampliación de los mercados. 

Los incentivos que algunas países, como l a Argentina, han ofrecido a 
la actividad comercializadora de exportaciones han contribuida a la formación 
de empresas orientadas al sector externo; asimismo, ciertos incentivos a la 
actividad bancaria han contribuido a que estas instituciones den mayor 
importancia al fomento de las exportaciones no tradicionales» 

Debe señalarse que e l Grupo Subregional Andino ha instituido la 
representación del sector laboral, y que en otros países este sector ha 
comenzado a manifestar su interés por e l esfuerzo tendiente a desarrollar 
nuevas exportaciones. 

/ 3 . Otros 
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Otros mecanismos 

a ) Cont ro l de c a l i d a d para l a expor tac ión 

En e l decenio de:1960 muchos de los países de la región establecieron 
o activaron ins t i tutos encargados de apoyar e l establecimiento y control 
de normas de calidad, buscando asegurar así una buena imagen de sus expor-
taciones. La tarea no ha sido f á c i l , debido a la frecuente necesidad de 
adaptar l a mentalidad de l o s productores, tradicionalmente acostumbrada 
a las fác i l e s condiciones de un mercado interno cautivo y fuertemente 
protegido de la competencia externa, a las normas que rigen en l o s mercados 
internacionales. 

Han sido generalmente las f i l i a l e s de las empresas internacionales, 
particularmente del sector automotriz, las que más han contribuido 
a introducir-el concepto de control de calidad,' con el objeto de asegurar 
su éxito en e l intercambio regional dentro ds dicho sector. Se observa 
que en diversos países de la región los organismos encargados del control 
de la calidad aún no cuentan con el respaldo deseable de los sectores 
pública y privado, e incluso algunos países no han creado e l ins t i tuto 
responsable de este control. En algunos casas, esta estaría afectando 
la calidad de la producción por deficiencias de l o s insumos nacionales. 

Desde un punto de vista regional, no se ha apreciado un avance impor-
tante en la coordinación entre l a s instituciones encargadas del control 
de la calidad en los países de l a región, coordinación que estaría encaminada 
a lograr el mutuo reconocimiento tanto ds las certif icados de calidad como 
de las se l los , de conformidad con normas qué las instituciones extienden, 
y tampoco parecen ex i s t i r vínculos entre e l otorgamiento de ciertos 
incentivos a la exportación con el cumplimiento de determinadas exigencias 
básicas de control de calidad, 

k) Investigación tecnológica relativa a la exportación 

Si bien el problema tecnológica se trata en otro capítulo, cabe 
destacar que en la segunda mitad del decenio de 1960 los países lat ino-
americanos de mayor y mediano desarrollo fueron dando cada vez más impor-
tancia al desarrollo de una infraestructura de investigación tecnológica, 
con miras a i r reduciendo gradualmente su actual dependencia de los países 
industrializados. Sin embargo, dentro de l o s programas de trabajo de estas 

/ inst i tuciones no 
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i n s t i t u c i o n e s no parecen haberse e s t a b l e c i d o v íncu los impor tan tes e n t r e 
l a s p o l í t i c a s de expor tac ión y l o s t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n t e cno lóg i ca 
a p l i c a d a , aunque v a r i o s han hecho i n v e s t i g a c i o n e s sobre determinados p roduc tos , 
p r inc ipa lmente en e l campo de l a s expor tac iones a g r o i n d u s t r i a l e s , e n t r e e l l o s 
e l I n s t i t u t o de Tecnología de Alimentos (ITAL) en e l B r a s i l y e l I n s t i t u t o 
Mexicano de I n v e s t i g a c i o n e s Tecnológicas (MTT). 

En Centroamérica e l I n s t i t u t o Centroamericano de I n v e s t i g a c i ó n y 
Tecnología I n d u s t r i a l (ICAITl) ha c o n t r i b u i d o a l a adaptación t e c n o l ó g i c a 
des t inada p r inc ipa lmente a l a s i n d u s t r i a s de i n t e g r a c i ó n . 

Por o t r a p a r t e , a lgunas un ive r s idades e s t á n incorporando programas 
de i n v e s t i g a c i ó n y o t r a s ma te r i a s r e l a t i v a s a l comercio e x t e r i o r . 

c ) Información e s t a d í s t i c a sotare expor tac ión 

El a n á l i s i s de l a s expor tac iones de productos manufacturados de 
América L a t i n a t r o p i e z a f recuentemente con l a d i f i c u l t a d de ob tener da tos 
e s t a d í s t i c o s opor tunos , t a n t o nac iona l e s como r e g i o n a l e s y mundiales^ 

Sin embargo, en e l decenio de 1960, probablemente debido en p a r t e 
a l o s compromisos de información con t r a ídos con l o s organismos de 
i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l , l o s p a í s e s acusaron un marcado progreso en l a 
opor tunidad , homogeneidad y d iscr iminac ión de l a información e s t a d í s t i c a . 
Puede c i t a r s e e l caso de en t idades v incu ladas con l a promoción de expor-
t a c i o n e s , como e l PRCEXPO en Colombia, e l Banco I n d u s t r i a l de l Perú, l a 
C a r t e r a de Comercio E x t e r i o r (CACEX) del Banco de B r a s i l , e l M i n i s t e r i o 
de Comercio en Argent ina y e l I n s t i t u t o Mexicano de Comercio E x t e r i o r (IMCE) 
de México, que han imprimido dinamismo a l a información e s t a d í s t i c a . 

En cuanto a l o s mercados para sus expor tac iones i n d u s t r i a l e s , muphos 
de l o s p a í s e s de l a reg ión carecen aún de s i s t emas s u f i c i e n t e m e n t e á g i l e s , 
como para b r i n d a r e s t a d í s t i c a s opor tunas y d e t a l l a d a s r e l a t i v a s a productos . 
con p o s i b i l i d a d e s de expor t ac ión . 

/ I V . TENDENCIAS 
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XV, TENDENCIAS V CARACTERISTICAS DE LAS EXPORTACIONES DE 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE AMERICA LATINA 

1 , S í n t e s i s 

Durante e l Primer Decenio de l a s Naciones Unidas para e l D e s a r r o l l o , l a s 
expor tac iones de manufac turas l a t i noamer i canas c r e c i e r o n a una t a s a media 
de 18 °/o a n u a l . De só lo 269 mi l lones de d ó l a r e s en 1960 a lcanzaron a 
1 428 mi l lones en 1970, y a c a s i 1 900 mi l lones en 1971a Es t e dinamismo, 
que se acentuó en l a segunda mitad de l decenio , f u e aprec iab lemente mayor 
que e l observado en o t r a s r eg lones en d e s a r r o l l o o d e s a r r o l l a d a s . En 
c o n t r a s t e , l a s expor tac iones de ma te r i a s primas .'Latinoamericanas c r e c i e r o n 
en forma b a s t a n t e más l e n t a que l a s da o t r a s r e g i o n e s , a una t a s a de 
s ó l o 5 °/o a n u a l . 

La r á p i d a expansión de l a s expor tac iones de manufacturas con t r ibuyó 
a e l e v a r l a p a r t i c i p a c i ó n de América L a t i n a , aún muy modesta, en e l 
comercio de manufac turas , t a n t o mundial ( 0 , 7 °/o) como de l o s p e l s e s en 
d e s a r r o l l o (15 Pese a su acentuado c rec imien to , l a s expor tac iones de 
manufacturas ds América La t i na no l l ega ron a r e p r e s e n t a r más de l 10 °/o de 
l a s expor tac iones t o t a l e s de l a r e g i ó n . 

El comercio i n t r a z o n a l de manufacturas con t r ibuyó sust«. ' icialmente 
a l dinamismo r e g i s t r a d o , pues to que su c rec imien to medio anual f u e de 28 °¡o 
en 1960-1970, E l mayor impulso se r e g i s t r ó en e l primer quinquenio de l 
per íodo , l l egando a c a s i l a mitad de l a s expor tac iones de manufac tu ras . 
Por o t r a p a r t e , l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s absorb ieron a lgo más de l a mitad 
de e s t a s expor t ac iones , observándose una mayor p a r t i c i p a c i ó n de Europa 
Occidenta l y una disminución da l a de l o s Estados Unidos, 

El 70 % de l a s expor tac iones de manufacturas de América La t ina proviene 
tan so lo de t r e s p a í s e s : Argent ina , B r a s i l y México, En t r e l o s o t r o s p a í s e s 
que han ampliado considerablemente sus expor tac iones de manufacturas se 
encuentran l o s de Centroamérica, pero en n i v e l e s a b s o l u t o s modestos, en 
t a n t o que Colombia ha r e g i s t r a d o grandes aumentos en té rminos a b s o l u t o s 
y r e l a t i v o s » No se vislumbran t endenc ias marcadas en l a composición 
s e c t o r i a l de l a s expor tac iones i n d u s t r i a l e s , aunque t a n t o en l a Argent ina 

/como en 
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como en e l B r a s i l parecen haber t en ido una p a r t i c i p a c i ó n mayor a q u e l l a s 
i n c l u i d a s en l a sección 6 ( a r t í c u l o s manufacturados c l a s i f i c a d o s p r i n c i -
palmente según e l m a t e r i a l ) y l a sección 7 (maquinaria y m a t e r i a l de 
t r a n s p o r t e ) de l a CUCI, En México. la mayor expansión cor respondió 
a expor tac iones i n c l u i d a s en l a sección 7 , que pasó a ocupar e l pr imer 
l u g a r e n t r e l a s s ecc iones 5 a 8 , 

En l o s años s e s e n t a , l o s e s f u e r z o s de l o s p a í s e s l a t inoamer icanos . 
para expandir y d i v e r s i f i c a r sus expor tac iones de manufacturas y semi-
manufacturas s e t r a d u j e r o n en un a p r e c i a b l e aumento; en e l pe r íodo , 
l a s expor tac iones de productos manufacturados de l a reg ión subieron de 
269 a 1 428 mi l lones de dó la res 1 6 / , y l a t a s a de c rec imien to acumulat iva 
f u e de 18 °/0 anua l , observándose una a c e l e r a c i ó n de l a misma h a c i a l a 
segunda mitad de l decenio , conforme se desprende de l cuadro 1 . 

En comparación con o t r a s á r e a s , e l c rec imien to r e g i s t r a d o por 
América L a t i n a superó aquel de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s ( 1 1 . 4 ) , de l o s 
p a í s e s s o c i a l i s t a s (10 ,4 ) y de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o en con jun to ( 1 3 . 9 ) , 
El dinamismo de l a s expor tac iones l a t i noamer i canas de manufacturas c o n t r a s t a 
con l a l e n t a evolución de l a s expor tac iones t r a d i c i o n a l e s de b ienes 
p r imar ios , cuya t a s a acumulat iva de c rec imien to f u e de s ó l o 5 °/o en e l 
p e r í o d o . Más aún, s i en l a s manufacturas América La t ina mostró mayor 
dinamismo que l a s o t r a s r e g i o n e s cons ide radas , en l o s productos p r imar io s , 
en cambio, l a t a s a de c rec imien to f u e i n f e r i o r a l de l a s demás á r e a s , 
con e l d e b i l i t a m i e n t o cons igu i en t e de su p a r t i c i p a c i ó n en e l t o t a l mundial . 
En e f e c t o , f r e n t e a una expansión del 7 .0 °¡o en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , 
9 , 2 % en l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s y 6 . 1 % en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o en su 
c o n j u n t o , l a t a s a del 5 . 0 °/o r e g i s t r a d a en América La t ina d e t e r i o r ó l a 
pos ic ión de América La t i na en e l comercio mundia l . 

1 6 / De acuerdo con l a CUCI, secc iones 5, 6 , 7 y 8 , excepto e l c a p í t u l o 68 . 
E s t a c l a s i f i c a c i ó n t i e n d e a subest imar l a s expor tac iones de manufac-
t u r a s por no i n c l u i r a q u e l l a s del rubro a l i m e n t i c i o , que f i g u r a n en 
o t r o s c a p í t u l o s . 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

TENDENCIAS Y CARACTERISTICAS SEL COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS a / 

A. Comerolo aundlal de aanufaoturaa 

B» Comerole Ihtrazonal de manufacturas 
i ) E¡tportao.i-,nes IntrazonaleB de 

manufaoturas (millones de 
dólares fob) 
1?60 
1970 

l l ) PoroantaJe de partlelpaoltfn don 
respeoto á las exportaciones 
totales 
1360 
1970 

i l i ) Tasa de creolmlento, período 
I960-I970 
Exportaoiones interconales 
Exportaoiones haola fuera de 
la reglón 

Total Paisas 
mundial , desarrollados 

65 608 55 046 
84 593 70 211 

146 176 120 33b 
165 110 140 170 
189 690 161 330 

100.0 83.9 
100.0 65.0 

11.2 U . 4 
6.3 7*0 

51.3 
60.9 72.0 

35 316 
121 250 

64.2 
75.2 

13.1 
7.3 

Países en Países América 
desarrollo soolallstaa latina 

2 519 7 321 269 
3 46o . . . 392 
6 534 15 632 969 
7 700 17 230 1 080 
9 220 19 120 1 1+28 

3.8 H . 2 0.4 
"+.9 10.1 0.7 

13.9 10.1 18.1 
6.1 9.2 5.0 

9.2 . 56.4 3-1 
17.0 58.1 9.3 

1 075 ^79^ 58 
3 005 13 310 655 

1*2.7 65.5 21*7 
32.6 69.6 45.9 

10.8 10.7 28.0 

15.7 8.7 13.8 

i ) Exportaoiones mundiales de 
manufacturas (millones de 
dólares fob) 
I96O 
1961-1965 
1966-1970 
1969 
1970 

11) Poroentaje de participación en 
las exportaoiones mundiales 
I96O 
1970 

l l l ) Tasas de oreolmlento acumulativas 
anuales período 1960-197° 
Productos manufacturados 
Productos primarlos 

Iv) Porcentaje de participación de las 
exportaoiones de manufacturas en 
el total de exportaoiones de bienes 
1960 
1970 

1 • 1 . 1 1 1 11 1 
Puente? Radones Unidas, Monthly Bulletln of Statlstlos, marzo de I967, tiarzo y mayo de I97I, Julio de 1972 y 

datos enviados por la Ofioina de Estadística de la Sedo. 

a / Inolvye las seoolones 5, 6, 7 y 8 de la OUCI, exeepto el oapítulo 68» 

/En cambio , 



En cambio, l a r á p i d a expansión de l a s expor tac iones de manufacturas 
con t r ibuyó a e l e v a r l a p a r t i c i p a c i ó n de América La t ina en e l comercio 
mundial de manufacturas» Dssde luego , en términos abso lu tos e s t a p a r t i -
c ipac ión ha s ido y es í n f ima aún 2 0 a 4 % del t o t a l mundial en 1960 y 
0 o 7 °/o en 1970, El grueso de e s t e comercio corresponde a l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s da economía de mercado (85 nj<i), seguidos por l o s p a í s e s 
s o c i a l i s t a s (10 mien t r a s que ¡ijenos del 5 % es con t r ibuc ión tía los-: 
p a í s e s en d e s a r r o l l o en su con jun to . Sin embargo, en términos r e l a t i v a s 
l a pos ic ión cíe América La t ina en e l conjunto de l o s pa í se s en d e s a r r o l l o 
ha mostrado s ignos de msjoraTiiento» En 19S0 América La t ina r e p r e s e n t a b a 
apenas 10 % da aquel t o t a l , en t a n t o que en 1970 hab ía a lcanzado a ce rca 
de 15 % c i f r a aún modesta considerando o t r o s i nd i cadores comparat ivos , 
como e l a p o r t e a l comercio t o t a l a e l n i v e l de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 0 

Lo a n t e r i o r queda i l u s t r a d a a l a n a l i z a r l a s c i f r a s r e l a t i v a s a l a 
p a r t i c i p a c i ó n de l a s expor tac iones da manufacturas en e l t o t a l da b ienes 
exportadoso Mientras que l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o an su con jun to expor-
ta ron en 1970 e l 17 % en forrea de manufacturas* América La t ina só lo l l e g ó 
a 9 , 3 yós de acuerdo a l a d e f i n i c i ó n usada» En todo caso,, c u a l q u i e r a sea 
l a d e f i n i c i ó n , l a proporción de manufacturas en l a expor tac ión es muy 
s u p e r i o r en e l con jun ta de l a s r eg iones en d e s a r r o l l o que en América La t ina I 
E l dinamismo da l a s expor tac iones l a t inoamer icanas de manufacturas ha 
c o n t r i b u i d o a r e d u c i r e s t a d i f e r e n c i a , pues ta que en 19QQ l o s p o r c e n t a j e s 
r e s p e c t i v a s eran ds 9a2. y 3»1 r/o9 pero l a d i f e r e n c i a ailn es aprecíatele« 
(Véase de nuevo e l cuadra 1 0 j 

En l o que t o c a a l de s t i no de l a s expor tac iones l a t inoamer icanas de 
manufac tu ras j en 1970 se exportaron desde América La t ina hac ia l a misma 
reg ión 655 mi l lones de d ó l a r e s de productos manufacturados . El comaroio 
i n t r a z c n a l acuso un c rec imien to "rápido en l a primera mitad de l decenio 
de 1930, para mantenerse en l a segunda mitad del mismo en e l n i v e l señalado,, 
En 1960 su p a r t i c i p a c i ó n f u e de so lo 22 °/o, pero durante e l per íodo 1961-1955 
ya había a lcanzado un n i v e l medio de 3S °/o» A p a r t i r de 1966 e s t e promedio 
se ha mantenido v i r t ua lmen te e s t a b l e a l r ededor d e l 46 °¡a da l a s expor tac iones 
to ta l . e s de manufacturas» 

I n f l u y e n l a s c u a n t i o s a s expor tac iones del Sudeste a s i á t i c a , e s p e c i a l -
mente Hong Kong» 

/Los p a í s e s 
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Los países desarrollados ds economía ds marcado, principalmente 
Estadas Unidos y Europa occidental, absorbieron el 52 % de las exportaciones 
de manufacturas latinoamericanas en '1970, y los países soc ia l i s tas e l - 2-
La participación de otros países en desarrollo como.mercados para manufac-
turas latinoamericanas es. insignificante aún y , no musstra tendencias, 
definidas« Entre los países desarrollados se observa una cjrscriQnte parti-
cipación de Europa occidental y una declinación relativa eje l a s exportación;*: 
a l o s Estados Unidos, en tanto que el Japón no alcanza a. sobrepasar ..si 3 y,<¡-
según ss desprende del cuadro 2„ 

Mientras que las exportaciones a loa Estados Unirlos crecieron .en 
14,3 $ anual durante e l periodo 1S61-1S70, aquellos destinadas a Europa 
occidental aumentaron sn 26 °/0, Fara la región latinoamericana e l aumento -
fue ds 20 °¡o anual9 tasa considerablemente superior al promedio de 18 '/o 
registrado para e l total, de las. exportaciones da manufacturas da .. 
America Latina, . . . . . . 

El comercio intrazanal latinoamericana, s i bien ha registrado aumeíTtos 
considerables, dista aún de 'tañer la importancia que dicho comercio tiene 
a r l o s países desarrollados y socialistas« Sin embarge-, en relación a l a s 
regiones en desarrollo$ la evolución del comercio interlatinaamariaanc ha 
progresada más rápidamente qua el de otras regiones« En I9c0 esta Último 
representaba una proporción inferior al de l a s . países en dssarrc.Ho en 
conjunto, pero en 1970 había superado e l porcentaje rie aquellas países, 
(Véase de nuevo e l cuadro l a ) 

21 Las exportaciones de manufacturas 

En 1972 las exportacinnes de manufacturas de l e s países latinoamericanos 
superaron lo s 2 S00 millones de dólares, manteniendo así e l rápido eren:*.« 
mienta que la s caracterizó durante e l decania ds 1960« En la r-egunda mitad 
ds este decenio subieron de 614 millones de dólares un 1365 a 1 587 millones 
en 1970 18/,. todos los indicias hacan suponer que en 1973 este r i teo de 
expansión continuará y se acentuará aún más, En efecto, conforme ss desprenda 
del cuadro 3, en los últimos años estas exportaciones han mostrada un dineral sr.:. 
que se ha traducido en aprsciables aumentos, tanto en términos absolutos cama 
relat ivas . Entre 1965 y 1970 las exportaciones se multiplicaron más ds 
des y media veces y la. tasa anual de crecimiento fue del 21 °/o„ 

18/ Según la definición ds la CUCI indicada anteriormente« La pequeña 
discrepancia para e l total ds 1970 que muestra e l cuadro 1, se debe a 
que para al período 1960-1970 se dispuso de datos sobre un menor número 
de países de la región« 

/Cuadra 2 
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Cuadro 2 

AMERICA UTINAs EXPORTACIONES DE HtOOTJOTOS MWiOFAOTtBALOS SECTS SU DESTINO a / 

_ , „ Países Paísos Países , . „ _ , , Earoaé. 
, Total /imerica E s t í o s , 

Períodos o años den- en des- socla- . . . ,T , , to'il- «lap 
mundial , , , , , _ . Lafciia Jai&os . 

aFMlXadDS R O T O A I O l le tas «¿asm?. 

A» Millones da ajilaren fob 

1.960 263 197 m 4 58 - - -

15£1-1965 392 215 163 9 150 X!49 5? 10 
1366-1?7o 963 453 467 20 233 165 £0 

1 CBO 536 520 500 323 1'r<? 
1J/0 1 1+23 745 65? 24 ¿55 37? 500 Uo 

Bo Por-oenteJes departí de cada área do don-feino er. 3l lio ti'-1. 

i960 100 73 25 1 22 ^, 

1961-1905 100 2 38 36 13 3 
.1966-1370 100 50 2 W 30 
Í3S3 100 50 2 30 16 2 
1370 100 52 '4¿ 2 7 21 3 

C0 Tasas de onc.twísnto actsaula+iTO anuales 

1360-1370 1801 lU.2 25.0 I3O6 23o 0 2Óo0b/ 20, 

Pownte» Raciones Unidae, Monthly Bulletin of Sta-ilütlrg. marza y Eteyo da IJ'/lt julio de 1 ?72P M S - K S O do J.2S/ 
y ciatos enviados por la Oficina da Estadx"otísa0 

e / Incline la3 socoioces 5, 6, 7 y 8 de la CUCI, excluido a l oapítulo 63» 

b/ l?él-1970» 

/Cuadro 1 



40 

C - \ 

t> 

1 
O 

£ 
A ! 

Í . ¡ * 

I " 1 ! 

• C 

m 

to fi 
es £ ïi >1 

4 

o 6» 
t 
C (X li 

M 

S 
o 
s 
c 
% 
ffl 
t t> 

os SO ON f-i 
1 

R 

R 
C \ 
R-T 

1 
O 

o 
V-V 

TFN so 

E 

a «rl 
O vi 
t £ 

T 
. « I 

tri U O 
- R O s ; ' - A P. o —• Tm M fi i¡>. e 

1 
O <ä m 
S 8 

•ii 

•i*1 vi O f-l 
•s I 
tM A , 

O 
F 
( A 
« - Í 

O 

r-i 
CM 

« A CA 

C"\ esa 

S L A 
i 

r-i 
l-l 

C 
Q 

O 
O 

LA 

O 

L-L l-( 

tN. 
A 

<N 

O 

U N 

N M N O O V0 ON ^ l í Q O C I O Ö ¿i lì in O « í <J\ d- í>, ri r-f lH l-l r-l l-l <M 

SO sr PN fs. CO C-) O o 0 e o o o 0 9 ON I--. >-t 5<N W OS cr> UN c-: so O CA C-V r i ' o t r j 
i - ! OS O r - l ON oc? 

o CS r - l JN. UN UN 
î - i ri 

LA N S£> OS CO 
• 3 3 o o o CO K ce ON r - ¡ • l i ' 

r-A r i o o tX.1 t - . CA 
s o <N CO cA O 

•H •H «H e n r-f 

o I O m OS o CM PN 
P e •7 o D 

Lf l CO J ï " ON CO 
i - i sr t - l J ï " Ci —I* Hl 
i - t e s >-l CJ UN l£N CO 

O < n sy ON J -
1-4 r-f r-i r-4 ri 

4.--S 
•3-

(O N H o •> y ri CM C\ 

oo iftw o\ <» C • O. 
«•) M O ¿t {•«. t-x co os cí v5 vo 

. A - L A L A L ÍN 

U N <M 

e\ so so 
r- i l - l 

t-. U N jd- so 2 J> la co ¿i- o 
- A CM Ò 

V) » 
CO 

C A C A os f> .i •£•<. O C3 

f». s£> 
O N « UN 

I -L 

O L A 

CJ 
•M R » Í-N es «s 

CO JS- r-l e N r- l CA « CO LA r - i • 
o « o « o O rt i> lì 

—í* CO O S a CM U S co O iM CN l> 
' A ON CN <3 CA UN ON OU 
ON ri r - l [X CM 

Ift J M 
o o o 

JÜ- CM R-I 0\ CA -! CM C\ ITS 
l \ i ri 
tv tA so o stf < r 
oo a ri 

V O « í 
-> o » C-. OO LA VO O W IO to 

m os O r-) CM so so t-, t-, ON v, <r, os o\ t-1 ri H H H 
L A C S O R-L SO í». os os <r\ <>. 

LA ON O ri NO S3 os es (Tv os 
L A C S O l - l S.-> «j N 
O N C S C N O N 
ri ri ri ri 

U N O N P 1-4 VJ V3 Î-» j--» c> rs c •• t." i-J 1—3 r~i 

G 
«H 

ti 
O —< 

4 o 
E * 

O 

1 . (S 
4 » 

Vi 
á! 

Sì 

1 

O 

H 
O a 

« 
VI 
â 

% 
s; SS 

o 
N . y 
á 

/Cuadio 3 (conci*) 



Cu
ad

ro
 3

 (
cf

i.c
i«

 ) 

Pr
cd

uo
to

a 
í&

ító
'ao

-
To

ta
l 

ex
po

rta
-

ci
en

es
 

(2
}/

(3
) 

" 
£ 

Ex
po

rta
ci

ón
 d

s 
m

aa
uf

ae
tu

ra
s 

pr
im

ar
io

s 
' t

ar
as

 

To
ta

l 
ex

po
rta

-
ci

en
es

 
(2

}/
(3

) 
" 

£ 
K

ar
tio

lp
ae

 ií
n 

re
la

tiv
a 

Ts
ìsa

s 
de

 c
re

oi
ai

en
io

 a
nu

al
es

 
(1

) 
(2

) 
(3

) 
19

65
 

19
70

 
I9

70
-I9

05
 

15
70

-1
96

9 
19

71
-1

97
0 

Gr
up

o 
G

 
I5

S5
 

19
70

 

51
9.

8 
55

O 0
8 

6y
4.

it 
kh

.3
 

53
8«

? 
61

7,
2 

ri
a,

7 

3-
5 

5c
9 

6.
2 

(3
.1

) 
(2

.8
) 

-
15

71
 

03
,9

 
6a

 5 
18

,3
 .

 
21

.7
 

• O
» 

To
ta

l A
+E

-:-C
 

19
65

 
19

Ê9
 

2 
07

2,
3 

.2 
1+

52
=8

 
33

^=
9 

2 
23

7c
O

 
2 

78
7,

7 
7c

if 
12

.0
 

25
O

8 
23

,4
 

39
70

 
2 

75
5.

9 
37

1.
7 

3 
12

7*
6 

11
.9

 
17

=7
 

iio
O

 
• 0

 0 

Pu
en

te
 i 

Es
ta

dí
st

ic
as

 o
fi

ci
al

es
 d

o 
co

m
erc

io
 e

xt
er

io
r»

 

a/
 

To
do

s 
l.->

s 
pa

ís
es

 li
i-o

EV
roa

 d
a 

la
 C

2P
AL

, 

ßs
>u

jo
 A

s 
Co

sta
 R

isa
, 

El
 S

alv
ad

o 
G

ua
tem

ala
, 

K
ai

tí f
 E

w
iu

um
s, 

K
is

an
gy

a 7
 P

an
aa

á 
y 

Ro
pó

bl
io

a 
Bo

aii
Ki

sa
na

a 
C

T
C

J
O

 
B

S 
B&

fb
aà

co
j G

-jy
aa

a, 
Ja

m
aic

a 
y 

Tr
in

id
ad

 y
 T

ab
ag

o«
 

Gr
up

o 
Cs

 B
ol

lir
la

, 
Ea

ua
-d

aP
ar

ag
ua

y 
y 

Ur
ug

ua
y «

 



- 42 -

La expansión de l a s exportaciones de manufacturas fue muy superior a l a 
de l a s exportaciones primarias, como ya se señaló, pues su participación en 
e l total de l a s exportaciones se dobló en cinco años! de 5*7 % en 1955 pasó 
a 10,8 °/0 en 1970 y al4„9 en 1972» porcentajes estos que reflejan la 
magnitud del esfuerzo realizado por las países y han contribuida a a l iv iar 
problemas de balance de pagos. Esta contribución se torna más s ignif icat iva 
aón s i se examinan las c lasi f icaciones estadísticas de l o s propios países, 
que incluyen las exportaciones de productos industriales tradicionales s ds 
productos industriales no tradicionales y de algunos productos básicos 
nuevos 19/; de acuerdo con e l las las exportaciones llegaron a 2 347 millones 
de dólares en 1970 y a 2 618 millones en 1971, lo que representaría e l 16 
y 17,5 %, respectivamente de las exportaciones totales» (Váase e l cuadro 4 , } 

En cuanto a l a contribución de estas exportaciones al desarrollo 
industrial, no se dispone de c i fras que permitan emitir juicios válidos. 
Sin embargo, según algunas estimaciones, las exportaciones industriales del 
Brasil, a pesar de su gran auge, constituirían tari sólo e l 3 % de la 
producción industrial bruta de ess país 20/ , Desde luego» este porcentaje 1 aa&cr * 

varía considerablemente entre los diferentes sectores industriales. Para 
Colombia se ha estimado que en 13S8 las exportaciones industriales repre-
sentaban el 2,85 % de l a producción industrial bruta; sin embargo¡- la 
industria t e x t i l habría exportado alrededor del 2C) °/a de su producción, la 
del papel' un 14 % y la alimenticia cerca del 4 %B 

Una característica de este proceso de exportación ha sido EU cor.csn-
tración en un reducido numero de países, esencialmente Argentina, Brasil, 
Colombia y México, Para examinar estos aspectos se ha dividido la región 

« en tres grupos de países, l o s de mayor tamaño, los de tamaño intermedio 
y los de menor tamaño. 

19/ Cabe señalar que algunos países, como Colombia,y Pard, incluyen en 
esta c las i f icación exportaciones no tradicionales que no tienen origen 
industrial . En cambio, México excluye on sus estadíst icas nacionalas 
un rubro importante ds exportaciones industriales fronterizas que 
aparentemente se ref iere al proceso de maquila. Con todo, la c i fra 
total para l a región parecería más representativa, en vista de la 
subestimación señalada de la GiJCI, 

20/ Helmut Hesse, opn p i te , pág, 252, y Bela Balassa y colaboradores, 
Estructura de la protección en países en desarrollo, Centro dé Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), págs, 31 y ss„ 

/Cuadra 2 
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Cuadro 4 

AMERICA LATINA» EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS, SEGUN CLASIFICACION PROPIA DE LOS PAISES 

(Mlles de dolaras fob) 

Variar i fe porcentoial 
1969 ir/o 1571 1572 

1965-1970 I970-I9./1 

Total 2 003 216 L W 7 M 2 618 632 000 2 & 1 
Argentina a/ 569 500 644 100 653 000b/ 222 100c/ 13.1 1,4 
Bolivia 1 700 2 600 3 OOCb/ 00? 52«? 
Brasil ^95 000 664 986 822 048 1 OC0 OOOd/ 34,3 23,6 
Colombia e/ 208 50¡4 221 057 254 030 253 200?/ 6,C 14,9 
Chile 75 4oo 107 300 l i s ¿SO OOP 42C3 11,5 
Eouador 20 .112 20 371 29 349 0« O 1,3 47.C 
Máxieo 138 500 204 900 246 900 © O 0 3c.2 20., 
Paraguay g/ 4 658 . 5 174 6 281 O O A l i a 
Pará h/ 30 Ü25 37 33 988 10 2001/ 21,1 
Uruguay 52 500 60 100 56 300 «•9 14,5 
Venezuela - 46 523 52 015 50 000b/ 12. 3-^á/' 11c 6 -3» ? 
Costa Rioa 36 038 42 713 4-3 OGOb/ 31 400k/ l5o5 . Ou? 
El Salvador g./ & lül 65 622 66 onob/ 50 8¡¡l&/ 
Guatemala g/ 65 000 81 seo 82 000b/ 53 70 Ck/ 24.6 ¿u2 
Honduras g/ 14 7¿3 14 OCOb/ 16 000b/ 1 900k/ - lüv3 
Nioai-agua g/ 18 73 7 27 793 30 000b/ 21 500Í/ 48 „3 
Panaaá g/ 2 1 288 1 500b,/ 0 « • ^3.7 8,1 
Rspíiblioa Dominicana g/ 5 Hoo 5 900 6 800 • e> 0 15.3 
Trinidad-Tabago g/ 58 271+ 55 249 60 000b/ 0 •• -5,2 
Barbados g/ 6 288 7 770 7 7oo£/ 3» O 23„6 
Qeyam g/ 3 781 4 loo 3 SOOe/ ! »• • 8 ;4 -
Jamaica g/ 25 3-35 21 950 27 436 O«« -12,7 25*0 

Fu.er.t9 i CEPAL, cobre la basa de la olasifloaoián da los ríenaotlvos paásss y & la CüC'£„ 

Notai Las da finio tone s en que sa basen estas oiastfleaoî.oaûB no son comparable 3 da un. j)a¿a a otro» 

a/ Inol»jye produatoa tradioíoraleB industriales, 
b/ Estimaciones. 
e/ ro a juuio,, 
¿/ Cifras estimadas pe." el Náoleo de Estadística de la Cartera de Co»s;<oio Exterior (CACEX/ÜÍJCEX) del Si-asil» 
0/ Knero a oottibro» 
f/ Cifras da enero a dloiembre. 
g/ COTI, oeooiosea 5, 6, 7 y oxospto el capítulo 680 
h/ Irwlyye produotos básiooa nuevos» 
i/ Ejiero a ¡sayo® 
¡/ Enero a marzo» 
k/ Eaero a agosto» 

/ i ) Paisas 
* i r v v i K i ' « a&̂ sa 
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i) Países de mayor tamaño, La preponderancia de los tres países más 
grandes - Argentina, Brasil y México - en l a s exportaciones da manufacturas 
es evidente desde todo punto de vista« Eri terminas absolutos» l o s 
1 334 millones de dólares por manufacturas exportadas en 1971 ropresénta 
e l 70 °/a del total general para América Latina en su conjunto. En 1955 
estos tres países exportaron el 60 % riel total de la región, pero e l gran 
dinamismo da sus exportaciones, especialmente del Brasil , elevó su parti-
cipación ai 65 % en 19700 La fuerte expansión en 1971 s ds aproximadamente 
30 °/o, hace que gran parte de los resultados obtenidas por América Latina 
saan atribuibies a los esfuerzos de este grupoe 

En el cuadro 1 del anexo estadístico se señala la participación que 
l e correspondió a cada uno de los trss países del grupo, destacándose ios 
niveles alcanzados por Brasil y Máxico9 aunque en este último parta apreciabl'; 
de las exportaciones industriales se efectúan a través del comercio 
fronterizo por e l procaso conocido corno maquila, o ensambla da componentes 
importados 21/a Asimismo., tanto para la Argentina como para el Brasil l a s 
estadísticas nacionales indican c i fras bastante mayores, debido a l e s 
problemas de definición ya referidos. Sobre aquella base, l e s exportaciones 
argentinas serían de 644 y 653 millones de dólares, respectivamente, en 
1970 y 1971, en tanto que las dsl Brasil alcanzarían a 655 y 622 millonea¡ 
respectivamente, en estos mismos años. Estimaciones o f i c ia l e s 22/ proven 
en 1972 una exportación superior a 1 000 millones de dclarss de manufac-
turas y semimanufacturas del Brasil«, 

La participación de las exportaciones de manufacturas en las expor-
taciones totales constituye en estos países un elemento importante, puesto 
que más de una quinta parte- del tota l es aportada por las manufacturas. 
De sólo 9 °/o en 1965 esta proporción fue ascendiendo erntinua-nants hastía 
l legar a 17,6 °/0 en 1970 y a 21,9 % en 19710 Nusvamentes s i sa convidaran 
las c las i f icaciones nacionales esta proporción es mayor aán y alcanza a 
alrededor de 25 o sea, l a cuarta parte de todas las exportaciones«, 

Véase una descripción más detallada de este procaso en l a sección 3 
de este mismo capítulo0 

Núcleo da Estadística de la Cartera de Comercio Exterior (CACEX/NUCEX) 
del Brasil , 

21/ 
«nácar 

2 2 / 
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i í ) Pafsss de tamaño intermedio. El conjunto tía los países dafinido 
como de tamaño de intermedio - Colombia, Chile, Psrfi y Venezuela - ha tenido 
una incidencia relativamente modesta en las exportaciones de manufacturas 
de la región, s i se considera la base industrial de que e l los disponen«, 
En 1965 sus exportaciones de estos productos eran de apenas 73 millones de 
dólares y en 1970 sólo habían alcanzado a 178 millones«, Más da 40 % da 
este total correspondió a un solo país - Colombia - que ha estado aplicando 
una vigorosa pol í t ica de promoción de las exportaciones» Con todo, este 
grupo de países perdió terreno en relación con América Latina en su conjunto, 
disminuyendo del 12.7 % del total regional en 1955 a 1102 °/0 en 1970« 

En el cuadro 1 del Anexo estadístico se indica la participación de 
cada uno de los cuatro países del grupo entre 1965 y 1970„ En el caso de 
Colombia conviene indicar que la clasif icación nacional de las exportaciones 
no tradicionales muestra c i fras da 221 millones de dólares en 1970 y 
254 millones en 1971, y que en 1972 estas c i fras habían llegado a 157 millones 
de dolaras durante los primeros cinco meses del año«, Sin embargo, estas 
exportaciones "menores", para diferenciarlas de las de café y petróleo, 
están constituidas en un 64 °/o por productos básicos de origen vegetal, 
anisas! y mineral, y en un 36 °/o por productos semimanufacturados y manufac-
turadosp Igualmente, la inclusión de productes básicos no tradicionales 
aumenta las exportaciones de Chile y Perú a más del doble de las incluidas . 
en la c lasi f icación más restringida de la OUCI, y eleva también considera-
blemente las de Venezuela, 

La contribución da las exportaciones de manufacturas a las exporta-
ciones totales ría esta grupo de países tiene escasa incidencia,, En 197Q 
éstas representaban 301 %? comparado con 1«8 °/á en 19c5a Cabe destacar 
el bajo monto absoluto de estas exportaciones,, que en conjunto no alcanzan 
a igualar el ds cualquiera de los países grandes, Al miaño tiempo, dabe 
señalarse que las exportaciones primarias de este grupo son relativamente 
elevadas y superan a las tía ios paisas grandes en conjunto (véase de 
nuevo e l cuadro 3) , gracias a 2as exportaciones de petróleo da Venezuela 
y de cobre de Chile« Así, la presión para diversificar las exportaciones 
no parece haber sido tan intensa en eshe grupo da países — excepto quizás 
en Colombia — debido a sus altos ingresos derivados da exportaciones 
tradicionales» Debe señalarse también qua e l Pacto Andino na parece haber 
tenido adn efectos pronunciados en las exportaciones de manufacturas de 
los países de este grupo„ 

/ i i i ) Países 



- 46 - \ 

i i i ) Países de menor tamaño« Este grupo abarca tres subgruposs los 
países centroamericanos y del Caribe„ excepto los de la GARIFTA; los paisas 
de l a CARIFTA, y e l subgrupo formado por Solivia«, Ecuador 5 Paraguay y 
Uruguay, En términos globgQ.es, e l grupo incrementó sus exportaciones de 
manufacturas de 165 millones da dolares en 19S5 a 372 millones en 19700 
A pesar del aumento sustancial en términos absolutos, y e l nivel r e l a t i -
vamente alto de estas exportaciones en relación cosí el grado de desarrollo 
industrial de estos países, la tasa de crecimiento no fue suficientórnente 
rápida para mantener la posición de este grupo en el conjunto da l a regións 
mientras en 1965 representaba 2S08 °/o del total latinoamericano, en 1970 
la c i fra había bajado a 23 04 °/0s 

Las exportaciones de manufacturas contribuyeron en 1970 con un 12 "¡a 
a las exportaciones tota les , c-ifra que muestra una evolución favorable 
desde 1965, cuando alcanzaron al 7e4 °/i0 Llama la atención que este grupo 
da países exporte un mayar porcentaje de manufacturas que los países de 
tamaño intermedio y que en términos absolutos estas exportaciones doblen 
con creces las de aquellos países. Influye en este fan&neno la fuerte 
corriente de exportación generada entre los paisas del Mercado Condn 
Centroamericano, que absorbe alrededor da SO °¡o del comercio en manufacturas 
de esta grupo» 

Al examinar las tendencias en los tras subgrupos citados, se revelan 
características bastante disímiles» El subgrupo A, que abarca los países 
centroamericanos, la República Dominicana y Haití, fus e l que mostró al 
crecimiento más rápido durante 1965-1970, y sus exportaciones de manufacturas 
ascendieron a 233 millones de dolares en esta último año* Esta expansión 
fue similar a la de Amsrica Latina en su conjunto, donde influyeron podero-
samente los tres países mas grandes ris l a raglán, como ya se ha viste,, y 
permitió a este subgrupo mantener su posición en el conjunto con un 15 °/o 
del total da las exportaciones da msntifaoh;rasa La mayor parta tís las expec-
taciones de manufacturas de este subgrupo se dirigieron al mismo subgrupo 
que absorbió alrededor dsl 90 °/o de ellas« Así, si efecto del Mercado Común 
Centroamericano queda reflejado tanto en las c i fras absolutas del comercio, 
como en su crecimiento y en su aporte a las exportaciones totales de estos 
países, que entre 1965 y 1970 subió de 9.5 °/a a 16«7 c/c„ Estos porcentajes 
son muy similares a aquellos registradas durante e l mismo período por los 
tres países más grandes de América Latina, con un nivel de industrialización 
muy superior ai de los países centroamericanos,, 

/El subgrupo 
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El subgrupo B, constituido por Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y 
Tabago no mostró tendencias definidas en e l período de referencia3 Si 
bien hubo una expansión a partir ce 1955, se observó un retroceso entre 
1959 y 1970, seg£3n se desprende del cuadro 3« En consecuencia este grupo 
de países perdió terreno en el conjunto ds la región, pues en 1970 
represento sólo 506 °/> de las exportaciones de manufacturas, contra 805 "Jo 
en 1965„ La contribución de las exportaciones de manufacturas al total 
exportado aumentó ligeramente, de 7 ,3 a 8.9 en este períodoo 

Por (31timo el subgrupo C? integrado por Solivia, Ecuador, paraguay 
y Uruguay, exportó manufacturas por valor de 44 millones de dólares en 1970, 
c i fra que dobló con creces la registrada en 1955, pero revela un crecimiento 
inferior al total latinoamericano,, En consecuencia, la participación de 
estos países en el conjunto de la región se redujo a 2„-S °/o0 En cambio, l a 
contribución de las manufacturas a las exportaciones totales , s i bien fue 
todavía modesta, subió de 305 °/o en 1955 a 602 y S05 c/ó en 1970 y 19719 
respectivamente a 

3, Las exportaciones de manufacturas según su destino 23/ 

En las secciones anteriores sa ha visto que las exportaciones día manufacturas 
s i bien han crecido rápidamente en años recientes, sólo-constituyen para 
e l conjunta de la región entre 10 y 12 °/ó de sus exportaciones tatoles ? en 
las cuales continúan predominando aquellas de tipo primario«, Estas ultimast 
como se sabe, van principalmente a los mercados extrarregionales, y sólo 
en menos de 10 % a los mercados de la regiónc En contraste., l as exporta-
ciones de manufacturas latinoamericanas se dividen- aproximadamente por 
igual entre los mercados regionales y e l resto del mundo„ En afectn, en 
1970 y 1S71 las exportaciones.al resto del mundos que habían crecido 
a tasas muy altas , alcanzaron al 5i„6 y 5405 °/0 del to ta l , y las 
intrarregionalea 46«4 y 4505 respectiva'nente5 reflejando así al- .debili-
tamiento del comercio intra^onal que se había estado observando, particular-
mente entre los países miembros de la ALALC» (Véase ol cuadro 2 del 
anexo estadístico«) 

Para mayores detalles , váanss monografías sobre Argentina, Solivia, 
Brasil, CARIFTA, Centroamúrica, Colombia, Chile, Ecuador, Máxico, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (ECLA/SE/EX/DBAFT/71 al 83) 
elaboradas corno antecedentes para este documento, ~ -

i 
/Dada su 
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Dada su ponderación en el total da la región, l o s tres países grandes 
- Argentina, Brasil y México — contribuyeron a esta tendencia, observándose 
por ejemplo que Brasil disminuyó su participación en el comercio regional 
de manufacturas de casi 60 % en 1965 a 43 % en 1970 y 1971, con un 
incremento correspondiente a su participación en las exportaciones al resto 
del munnoo La tendencia fue menos pronunciada en la Argentina,, pero en 
197.1 las exportaciones da manufacturas al resto del musido se afirmaron, 
llegando al 56 % del tota l ¡ se estima que e l aprovechamiento del cisterna 
Generalizado de Preferencias a partir de este año podría afianzar aun más 
esta corrientes En el caso de México, el 72 °[a de las exportaciones 
industriales se dirigió al resto del mundo en 1965, y esta proporción 
aumentó s i 77 °/0 en 1971; sin embargo, bu ene. parte es atribuible a l a 
reexportación da productos terminados con partes importadas en las zonas 
fronterizas» 

Podría quizáa inferirse que los países grande:-;, s i bien participan 
activamente en las aparturúciadss ofrecidas por l o s mercados regionales 
y los esquemas de liberalizaciSn cisl comercio, están también en condiciones 
de competir en calidad, di seno y precio en l e s mercados externos y que 
estos mercados, por su gran dinamismo y envergadura, ofrecen hoy mayores 
posibilidades de colocación de las exportaciones industriales latinoamericanas0 
Un renovado esfuerzo de liberalización regional y e l fortalecimiento de los . 
esquemas de integración podrían modificar estas tendencias, pero e l anál is is 
de estos aspectos escapa al presente capitulan 

Entre los países de tamaño intermedio tiende a prevalecer e l comercio 
de manufacturen hacia l a misma región, aunque Colombia exporta casi l a 
mitad al resto del mundo». En lo s países de menor tamaño, donde predominan 
los centroamericanos, cuyo comercio ae efectúa en más de 90 °/o entre los 
miembros del Mercado Común Centroamericanos se observan también porcentajes 
importantes de comercio regional» Par otra perte, cabe mencionar que 
Paraguay y Uruguay aparecen con altas exportaciones da manufacturas al 
rasto del mundo, constituidas básicamente por aceites esenciales, extracto 
de quebracho y topa de lana, respectivamente» 

/4„ Las 
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4 a Las< exportaciones de manufactures ^^pr ̂ prod^tos 24/ 

En e l conjunto de l a s exportaciones de manufacturas as América Latina, son 
l a s incluidas en la s secciones 6 y 7 de la CUCI - art ículos manufacturados 
c las i f icados principalmente según el material, y maquinaria y material de 
transporte - l a s que han" registrado e l mayor avance en lo s últimos cinco años 
y han representado más del 60 % del total exportado« Las exportaciones de 
productos químicos [sección 5) y de manufacturas diversas (sección 8) 
constituyen alrededor del 25 y 14 °/o, respectivamente,, 

En l o s tres países de mayor tamaño la s exportaciones correspondientes 
a l a s secciones 6 y 7 asumen una importancia mayor aún, pues alcanzan a casi 
e l 75 % del t o t a l , conforme se desprende del cuadro 1 del anexo estadístico« 
Como ejemplo de l o s principales productos exportados da la sección 5 que 
destacan por su volumen, conviene c i tar l e s incluidos en e l capítulo 67 
- semimanufacturas en hierro y acero (üosbastes, laminados, per f i l e s , 
tubos, e t c 0 ) de e l l o s , en 1970 Brasil exportó 93 Millones de dólares ; 

México 30 y Argentina 28« Sí se camparan estas c i f ras con las respectivas 
de 1965 (Brasil la duplicó,' México la elevó en 4G a¡a y Argentina la 
quintuplicó}, puede observarse que su ritmo de crecimiento está estrecha-
mente vinculado con la s inversiones realizadas en e l sector siderúrgico 
en estos tres países, que l e s permitieron en ten breve plazo reducir l a s 
importaciones de esos rubros a solo algunos productos muy especí f icos y 
con mercado interno aún muy pequeño, y generar excedentes que fueran 
colocados en el mercado regional e inclciso fuera de la región» 

24/ Para mayores deta l les , víanse l a s monografías por países ya citadas» 
En e l l a s se puede apreciar información para una ser ie de productos 
da origen agroindustrial y pesquero,, generalmente tradicionales, que 
por razones metodológicas no fueron tratados en e l texto, entre l o s 
que se destacan, para 1971, harina do pescado, grasas y aceites de 
pescado y azúcar, en Perú, por 277„5, 52,3 y 69„7 millones de dólares 
respectivamente; carne industrializada, café soluble y jugos de 
fruta y hortalizas on Brasil [5D.S,'4907 y 36fl9 millones de dólares]; 
azúcar y productos de mar -industrializados en Ecuador, con 13.5 y 
3,8.millones de dólares, respectivamente! Argentina, para ese misma 
año, exportó 124*2 millones ds dólares de carne industrializada y 
15„5 de alimentos para ganado, etc« 

/Las expor tac iones 
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Las exportaciones de semimanufacturas provenientes de l a s ramas tradi-
cionales - t e x t i l e s , cuero y maderas ~ han perdido peso re lat ivo , pue^ 
siguen siendo importantes dentro del tota l 0 Sin embargo, algunas de e l l a s 
registraron c i f ras que sugieren que se estén cristalizando en l o s países 
algunas acciones encaminadas a reforzar l a oferta industrial con e l 

, propósito de agregar valor a l o s productos de expectación originados en e l 
sector agropecuario» En l íneas generales, l a s exportaciones de hilados 
y tej idos de f ibras t e x t i l e s (lana y algodón) de estos países registraron 
menores tasas de crecimiento que lo s productos metálicos; en Brasil 
alcanzaron a 32 millones de dólares, en México a 2? y en Argentina tan 
solo a cinco millones en ese mismo año0 Entre 1SS5 y 1970 e l curtido de 
cuero registró en Argentina un aumento notable de más de 7 veces (pasó de 
5 a 36 millones de dólares), en tanto que en Erasil creció algo más de 
tres veces (16 millones de dólares en 1971)® Sin smbargo, fue en l a s 
exportaciones de productos semielaborados de madera (madera aserrada, 
placas, laminados, madera contrachapada, e tc 0 ) en las que Brasil hizo 
adelantos notables; alcanzó la c i f ra de 24 millones de dólares (cuatro veces 
más que en 1963), aunque es necesario dejar constancia que es te resultado 
aún resulta modesto s i se tiene presente l a s potencialidades exportadoras 
del país en este rubro. Las exportaciones de pasta y papel de estos paisas 
no han logrado aún c i fras s ignif icat ivas» 

Dentro de este mismo grupo hay una serie de productos cuyas expor-
taciones han tenido en los últimos años valoras de c ierta importancia, 
como el vidrio y l a s manufacturas de vidrio (México 9 millones de dólares 
y Brasil 7 millones), herramientas de mano (Brasil 5 millones y Argentina 2), 
envases metálicosv(México 4 millones) y enseres domésticos (México también 
4 millones)o, 

En cuanto a l o s productos incluidos en e l grupo 7 de la CUCI, cuya 
evolución es muy dinámica, los avances dif ieren de un país a otro» En 
exportaciones tía maquinaria e léctr ica destaca la c i fra alcanzada por 
México de 54 millones de dólares, frente a tan oolo 2 millones exportados 
en 1965; lo- sigue Brasil con 21 millones (cuadruplicó e l valor da 1c 
exportado en 1955) y luego Argentina con 8 millones0 En e l caso de México 
es necesario dejar expresado que estas c i f ras se encuentren distorsionadas, 
ya que l o s datos de 1970 incluyen las exportaciones realizadas en l o s 
perímetros l ibres y zona3 de frontera (aparatos de te lev i s ión , fonocaptores, 
máquinas de coser, partes de radio, e tc«) , conde l o s bienes elaborados 
"a maquila" resultan un elevada porcentaje. 

/En aparatos 
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En aparatos y maquinaria no e l é c t r i c a , l a Argen t ina registró en 1970 
l a mayor c i f r a a b s o l u t a (48 mi l lones de d ó l a r e s } y e l mayor incremento 
( c u a t r o veces en r e l a c i ó n con 1965) . Aproximadamente l a mitad de e s t a c i f r a 
proviene de l a s expor tac iones de máquinas de o f i c i n a ( e s c r i b i r y c a l c u l a r ) , 
que r e c i b i e r o n gran impulso g r a c i a s a l o s acuerdos de complementación 
f i rmados en e l marco de l a ALALCj l e s iguen en orden de impor tanc ia l a 
maquinaria para l a a g r i c u l t u r a (5 mi l lones de d ó l a r e s ) máquinas-herramientas 
y equipo para i n d u s t r i a s v a r i a s (a l imentac ión , p l á s t i c o , e t c 0 }„ Por su 
p a r t e , México expor tó 40 mi l lones de d ó l a r e s , también en maquinaria no 
e l é c t r i c a , - con predominio de p a r t e s y p i ezas para máquinas de o f i c i n a 
(12 mi l lones de d ó l a r e s ) . En B r a s i l i o s r e s u l t a d o s fueron menores para 
e s t o s r u b r o s , ya que expor tó 35 mi l lones , duplicando s ó l o l a c i f r a 
co r re spond ien te a 1955; de e l l o s 11 mi l lones corresponden a máquinas 
y equipos para i n d u s t r i a s e s p e c i a l e s 0 

En e l rub ro de m a t e r i a l de t r a n s p o r t e también l a s c i f r a s r e s u l t a n 
p romiso r i a s . México expor tó 36 mi l lones de d ó l a r e s en 1970, c i f r a 
conquis tada c a s i en forma exc lus iva en l o s ú l t imos c inco años de l decenio» 
Gomo e r a de e s p e r a r a l a i n d u s t r i a automotr iz l e correspondió l a mayor 
p a r t e (27 mi l lones} , pero l a i n d u s t r i a a e r o n á u t i c a r e a l i z ó i n t e r e s a n t e s 
avances , pues ese año expor tó por va lo r de 6 mi l lones de dólares® En 
B r a s i l e l rubro r e g i s t r ó 15 mi l lones , de l o s c u a l e s a lgo más de 9 c o r r e s -
pondió a l a i n d u s t r i a au tomot r i z , y en Argent ina más de l 96 °/o de l o s 
10 mi l lones expor tados en m a t e r i a l de t r a n s p o r t e provino de e s t a misma 
i n d u s t r i a . Es tos l o g r o s s e deben pr inc ipa lmente a l o s convenios de comple-
mentación de l a i n d u s t r i a a u t o m o t r i z , a c i e r t o s acuerdos b i l a t e r a l e s y a 
d e c i s i o n e s de l a s empresas t e rmina l e s de l a i n d u s t r i a au tomotr iz , en 
concordancia con l a s p o l í t i c a s de i nve r s ión y d i v i s i ó n de mercados dec id idas 
por sus c a s a s m a t r i c e s . 

En l a d i v e r s i d a d de b ienes que con t i ene l a secc ión 8 de l a CUCI, 
des tacan por su impor tanc ia l a s manufacturas de v e s t u a r i o , ca lzado e 
impresos , pero muchos de e l l o s (con excepción da l o s impresos) no alcanzaban 
en 1965 a i mi l lón de d ó l a r e s de expor tac ión por país» En v e s t u a r i o se 
a d v i e r t e n l o s r e s u l t a d o s de l a i n t e l i g e n t e p o l í t i c a de promoción a p l i c a d a 
por e s t o s pa í s e s s en 1970 Argent ina exportó 16 mi l lones de d ó l a r e s , 
México 11 y B r a s i l 3 . En e l c a l z a d a , i g u a l e s e s f u e r z o s van r ind iendo 
r e s u l t a d o s que descubren un f u t u r o muy promisor io ( B r a s i l expor tó 8 mi l lones 
y México 3 ) . La logrado en ambos s e c t o r e s obedece, por una p a r t e , a l o s 
adecuados i n c e n t i v o s para su promoción adoptados en l o s p a í s e s y , por o t r a , 
a l o que se ha hecho para adecuar l a o f e r t a manufac turera a l a s condic iones 
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que exigen los nuevos mercados, procurando superar, por lo menos en las 
empresas l íderes , los problemas de tamaño y ef ic iencia heredados dé la 
estructura tradicional. La exportación de impresos continuó su ritmo 
ascendente, llegando en México a los 38 millones de dólares y en Argentina 
a 17 millones,, Otro rubro de bastante importancia por su complejidad 
tecnológica, pese a que sus c i fras resultan todavía algo modestas, es e l 
instrumental c i en t í f i co y de precisión; en conjunto los tres países 
exportaron en 1970 alrededor de 7 millones de dólares en estos bienes. 

En cuanto a los productos químicos, ese mismo año México vendió 
al exterior 81 millones de dólares de un grupo muy amplio de productos 
donde predominan los productos medicinales y opoterápicos (.antibióticos, 
vitaminas, hormonas, medicamentos, e tc 3 ) , abonos y f er t i l i zantes , 
tolueno y xileno, ácido fosfórico y especialidades varias de uso industrial; 
Argentina exportó 55 millones (en antibióticos, medicamentos y sueros), 
y Brasil 39 millones0 

En los cuatro países de tamaño intermedio - Colombia, Chile, Perfil 
y Ven asuela - l a sección 6 de la CUCI abarca e l 65 % del total de su 
exportación manufacturera, los productos químicos el 16 °/o, l a sección 7 
e l 11 ''p y el 7 % restante corresponde a la sección 90 

Entre los productos incluidos en la sección 6 — artículos manufac-
turados clasif icados principalmente segdn e l material - que exporta 
este grupo de países destacan los bienes intermedies de hierro y acero, 
l a pasta y e l papel y los hilados, tejidos y confecciones0 

En lo que se ref iere a las semimanufacturas da hierro y acero del 
grupo de países, destacan los logros de Venezuela., que, como resultado 
de las inversiones realizadas en el sector siderúrgico, en 1970 exportó 
15 millones de dólares de excedentes, especialmente lingotes y desbastes 
de hierro, y tuberías y accesorios; en cambio Chile sólo vendió algo mis 
de 3 millones de dólares en ese año, y su volumen de comercialización anual 
ha sido fluctuante0 En los productos t ex t i l e s intermedios (tejidos e 
hilados de algodón), Colombia sigue manteniendo un alto monto da exportaciones, 
aunque éstas parecen no crecer de acuerdo a las expectativas despertadas 
a principios del decenios de algo menos de 11 millones de dólares en 19S5 
pasó a algo menos de 13 millones en 1970, con años intermedios de fuertes 
declinaciones. En esta rama industrial no se ha lograda independizar las 
exportaciones de l a s fluctuaciones que sufre e l mercado interno, y éste se 
ha convertido en e l factor limitante da l a capacidad expansiva del sector, • 
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- 53 - \ 

En l a s expor tac iones de pas t a y papel, Chi le e s e l pa í s l a t inoamer icano 
que marcha a l a vanguardia: en 1970 superó los 15 millones de dólares, 
duplicando con creces l a s c i fras alcanzadas en 1965; más del 60 % de esta 
c i f ra corresponde a papel y cartones (cartulinas y papel para periódicos), 
y e l resto a pasta (pasta química al sulfato, predominantemente de fibra 
larga)„ Colombia exportó en 1969 algo más de 5 millones de dólares, 
presentando un panorama francamente declinante, ya que en los tres años 
anteriores del quinquenio vendió afuera 7, 9 y 10 millones, respectivamente, 
En el mismo año, Perú aportó algo más de 2 millones de dólares a l a s 
exportaciones de la región en este rubro. 

Del grupo de los productos químicos, Chile exportó 16 millones de 
dólares (en especial productos químicos para uso industrial) , y Colombia 
10 millones. 

Por último, con respecto al grupo de la maquinaria y e l material de 
transporte, sólo merecen mención especial los adelantos notables realizados 
por Chile, cuyas exportaciones crecieron dos y media veces sobre lcr.3 c i fras 
de 1965, llegando en 1970 a algo más de 10 millones de dólares, de los 
cuales más de 7 millones corresponden a material de transporte, y de ellos« 
e l mayor volumen a las partes y piezas para la industria automotriz, 
resultado de los convenios vigentes con Argentinas En Colombia la 
sección 7 de la CUCI tuvo 5 millones de dólares de exportaciones, de los 
cuales correspondió algo menos de 5 millones a maquinaria (de oficina, 
t e x t i l , para cuero, y paites y piezas). 

Del grupo de países de menor tamaño, s i exceptuamos a los cinco 
países pertenecientes al Mercado Común Centroamericano cuyo anál is is se 
hace aparte, sólo merece mencionarse especialmente al Uruguay, sobre todo 
por sus exportaciones de productos semielaborados de cuero (curtido y 
semiourtido), con las que obtuvo 19 millones de dólares. Esto se debió 
a una pol í t ica de renovación y equipamiento de la industria curtidora, a 
los incentivos gubernamentales orientados hacia la industria? mediante 
e l reintagros y a los desestímulos a la exportación del producto primario, 
que l legó hasta la prohibición de exportar el cuero crudo. En los hilados, 
tejidas y confecciones, l a respuesta del sector no tuvo el mismo efecto, 
pues solamente se notó un incremento en la exportación de togs de lana, 
mientras e l resto de los rubros registraban los mismos guarismos del 
decenio de 1970, 

/V, COOPERACION 
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V. COOPERACION INTERNACIONALí BILATERAL Y MULTILATERAL • 

La E s t r a t e g i a I n t e rnac iona l de Desar ro l lo considera l a s acciones que, para 
promover l a s expor tac iones de l o s pa í se s en d e s a r r o l l o , han de r e a l i z a r 
t a n t o i o s propios países, en d e s a r r o l l o como l o s pa í s e s desa r ro l l ados y 
l o s organismos internacionales® En l a s páginas a n t e r i o r e s se examinaron 
l o s e s fue rzos desplegados por l o s pa í se s la t inoamer icanos en e s t a m a t e r i a ; 
corresponde ahora r e f e r i r s e a l a acción de l o s pa í s e s desa r ro l l ados y 
de l o s organismos i n t e r n a c i o n a l e s . 

-1-® Acción denlos pa í se s de sa r ro l l ados 

Junto con reconocer l a comunidad i n t e r n a c i o n a l l a necesidad d?. que l u s 
pa í se s en .desar ro l lo amplíen y d i v e r s i f i q u e n sus export¿n.rtorie.-», se ¡do le rán 
llamados en f o r o s i n t e r n a c i o n a l e s como l a UNCTAD y e l Consejo Econifeico y 
Socia l de l a s Naciones Unidas, para que l o s pa í s e s desa r ro l l ados ayudasen 
a l o s pa í s e s en d e s a r r o l l o en sus i n t e n t o s de fomentar l a exportación de 
productos no t r ad i c iona l e s» Esta a s i s t e n c i a podría s e r d i r e c t a y b i l a t e r a l , 
o p r e s t a r s e a t r a v é s del apoyo a programas m u l t i l a t e r a l e s de organismos ' 
i n t e r n a c i o n a l e s . 

Durante l a Tercera UNCÍAD, ce lebrada en 1972, r e p r e s e n t a n t e s de 
pa í s e s d e s a r r o l l a d a s expusieron e l t i p o de a s i s t e n c i a en e s t e campo que 
sus r e s p e c t i v a s pa í se s habían otorgado y estaban d ispues tos a o to rga r 
en e l f u t u r o , i 

Así , e l Japón e s t á tomando medidas para promover l a comerc ia l izac ión 
de l o s productos de l o s pa í se s en d e s a r r o l l o y r e f o r z a r sus p o s i b i l i d a d e s 
de competir en l a e s f e r a i n t e rnac iona l„ La Organización Japonesa de 
Comercio E x t e r i o r f i n a n c i a l a ce lebrac ión de una exposición anual y de 
f e r i a s des t inadas a fomentar l a venta de productos p r imar ios , manufacturados 
y semimanufacturados procedentes de 1 os pal ses en de sa r ro l l o s Para 
c o n t r i b u i r a l a expansión de l a s expor tac iones de l o s pa í se s en d e s a r r o l l o , 
e l Gobierno del Japón e s t á considerando l a p o s i b i l i d a d de o rgan iza r una 
exposición comercial f l o t a n t e en un buque que v i s i t a r í a l o s puer tos del 
Japón y da o t r a s nacionaes para exponer y vender l o s productos de aque l los 
p a í s e s . Además, todos l o s años l l e v a a cabo un programa para oapac i t a r 
a e s t u d i a n t e s de pa í s e s en d e s a r r o l l o en mater ia de promoción de l a s 
expor tac iones a 
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Por su parte, Bélgica organizó dos seminarios (1968 y 1969) con e l 
f i n de dar a conocer a los agregados comerciales latinoamericanos los 
problemas actuales de la comercialización de las exportaciones, En 1959 
y 1971 se organizaron otros dos seminarios sobre comercio internacional y 
promoción de las exportaciones, en los cuales se abordó el terna de la 
expansión de las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas y se 
analizaron también las funciones del Gobierno belga en el fomenta de las 
exportaciones y las relaciones entre los exportadores latinoamericanos y 
l a Comunidad Económica Europea. 

Países como Francia, Suecia y Suiza también ofrecen capacitación en 
este campo y estudios de sus respectivos mercados para productos exportables 
de países en desarrollo« 

El Gobierna de los Países Bajos ha establecido un Centro de Promoción 
de las Importaciones provenientes de países en desarrollo que contribuye 
al progreso de estos últimos, pues l e s proporciona información sobre 
oportunidades de vender sus productos industriales en los países adelantados, 
especialmente de Europa occidental, y brinda a los exportadores de los 
países en desarrollo información o ayuda en relación con fer ias y exposi-
ciones, reglamentos comerciales, medidas f i s ca l e s , oportunidades comerciales, 
direcciones de importadores y mercados. Asimismo, da apoyo directo a los 
exportadores, organizaciones de exportación y organismos regionales que 
deseen penetrar en el mercado de Europa occidental. Las funciones de 
este centro, que es parte integral del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de l o s Países Bajos, son; a) proporcionar la información más completa 
posible acerca de las posibilidades de comercializar productos provenientes 
da países en desarrollo; b) actuar como intermediario entre exportadores y 
compradores potenciales de estos productos; c) tomar otras medidas pai-a 
contribuir al crecimiento de las importaciones provenientes de países en 
desarrollo, y ti) mantener contacto con el Centro da Comercio Internacional 
ÜNCTAD/GATTo 

Los Estados ÍJnidos han establecido una Oficina de Asistencia para el 
Desarrollo de las Exportaciones dentro de la Agencia para e l Desarrollo 
Internacional (AID), que ya ha prestado asistencia a más de 25 paisas en 
desarrollo en todos los aspectos contenidos en un programa de desarrollo 
de las exportaciones? pol í t icas cambiarías y arancelarias, disponibilidades 
financieras, planificación de las inversiones e identificación y desarrollo 
de productos. 
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La AID ha f i n a n c i a d o también una s e r i e de seminar ios sobre expor tac ión 
en e l Centro de Comercio Mundial (World Trads C e n t e r ) de Nueva York, 
Es tos seminar ios han reun ido p a r t i c i p a n t e s de p a í s e s en d e s a r r o l l o y han 
c o n t r i b u i d o a un mejor conocimiento de l o s r e q u i s i t o s para e l a b o r a r 
productos y vender los en l o s mercadas de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . Además, 
l a AID ha f i n a n c i a d o v i a j e s de e s t u d i o a p a í s e s d e s a r r o l l a d o s para e s t u d i a r 
mercados, y v i s i t a s a Washington pa ra e s t a b l e c e r con tac to con f u n c i o n a r i o s . 
e s p e c i a l i z a d o s en e s t a campo0 

La a s i s t e n c i a que l o s Estados Unidos e s t á d i spues to a o t o r g a r a 
América L a t i n a en e s t a ma te r i a ha s ido expuesta en v a r i a s opor tunidades 0 

Eje formuló en l a Reunión de l Grupo de Comercio de l a Comisión Espec i a l de 
Consul ta y Negociaciones (CECON), en oc tubre de 1970« y r¿s r e i t e r ó en l a 
Reunión de l a p rop ia CECGN en marzo ds 1971, a s í como en l a Reunión da-
Exper tos Gubernamentales en Promoción de Expor tac iones en f e b r e r o de 1972 
(documentos CIES/CECON - COMERCIO 34' y C2ES/CECBv/9Q}«. E s t a as ie tancs ia 
s e c o n c e n t r a r í a en l a s c inco á r ea s en que l a ayuda ex te rna parece s s r 
más ú t i l : l a p reparac ión de una amplia e s t r a t e g i a de expor t ac ión , e l 
d e s a r r o l l a de p roduc tos , l a i n v e s t i g a c i ó n de mercados, l a promoción de 
l a s expor tac iones y l a c a p a c i t a c i ó n . 

Los Estados Unidos han colaborado en proyec tos r e l a t i v a s a ' l a s 
expor tac iones que t i enen por o b j e t o i d e n t i f i c a r expor tac iones de productos 
con v e n t a j a s compara t ivas , f o r t a l e c e r l a capacidad nac iona l de emprender 
e s t u d i o s de mercado y promover l a capac i t ac ión de pe rsona l a Para e l año 
f i s c a l 1973 l a Adminis t ración ha s o l i c i t a d o de l Congreso 3 mi l lones de 
d ó l a r e s a d i c i o n a l e s para ayudan a incrementar l a s expor tac iones da l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l a . Además de p r e s t a r a s i s t e n c i a b i l a t e r a l . , l o s 
Estados Unidos e s t á proporcionando apoyo f i n a n c i e r o y t é c n i c o a v a r i o s 
programas m u l t i l a t e r a l e s . 

La mayoría de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , y en p a r t i c u l a r l o s p a í s e s 
nó rd i cos , también colaboran con l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o mediante a p o r t e s 
d i r e c t o s a organismos i n t e r n a c i o n a l e s e s p e c i a l i z a d o s en e s t a m a t e r i a , 
especia lmente e l Centro de Comercio I n t e r n a c i o n a l UNCTAD/üATTa 

Los p a í s e s s o c i a l i s t a s han ind icado que l o s acuerdos comerc ia les de 
l a r g o p lazo y i o s acuerdos ds cooperación t é c n i c a , de pagos y de cooperación 
económica son ins t rumentos ú t i l e s para que l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o puedan 
con t a r con bases e s t a b l e s para sus expor tac iones hac ia aque l l o s mercados0 

/ 2 , Acción 
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Acción de los organismos internacionales 

a ) En el ámbito mundial 

Las actividades de las Naciones Unidas en materia de promoción de las 
exportaciones están encuadradas en un programa establecido en 1967 con 
miras a combinar actividades y recursos en este campo, Los organismos 
de las Naciones Unidas que participan en dicho programa son; e l Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales, las cuatro Comisiones económicas regionales 
y l a Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en 
Beirut (ONUB), el Programa de las Naciones Unidas para e l Desarrollo (PNUD), 
l a UNCTAD, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrolla 
Industrial (ONUDl), el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Corcarcio 
(GATT), el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT (CCl), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
y l a Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

El Consejo Económica y Social de las Naciones Unidas y l a Junta de 
Comercio y Desarrollo consideran periódicamente los inforrr.es que e l 
Secretario General presenta sobre las actividades realizadas por estos 
organismos y la coordinación de las mismas0 Al tomar neta del último de 
estos informes (documento E/4940), e l Consejo reconoció que las crecientes 
necesidades que tienen los países en desarrollo de obtener asistencia de 
las Naciones Unidas en materia de promoción y desarrollo de las exportaciones, 
exigen que se aumenten en consonancia los recursos para ese programa, con 
e l f i n de contribuir al logro de los objetivos del Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para e l Desarrolla relativos a la expansión del comercio de 
las países en desarrollo. En este sentida, e l Consejo Económico y Social 
adoptó una resolución recomendando a los países desarrollados que presten 
pleno apoyo a las comisiones económicas regionales en sus actividades de 
promoción de las exportaciones, así como al Centro de Comercio Internacional 
UNCTAD/GATT y a otros organismos e instituciones participantes en el 
Programa de las Naciones Unidas para la Promoción de las Exportaciones, 

Cabe destacar l a labor en América Latina del Centro de Comercio 
Internacional UNCTAD/GATT, cuyas actividades abarcan esencialmente los 
siguientes campos: i ) mejoramiento de l a infraestructura institucional 
nacional para e l fomento de las exportaciones; i i ) creación de instituciones 
y servicios especializados de fomento y comercialización de las exportaciones; 

/ i i i ) descubrimiento 
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i i i ) descubrimiento y definición de las oportunidades que ofrecen los 
mercados, y elaboración y adaptación de productos para la exportación, 
mediante investigaciones de mercado; iv ) comercialización de las expoi>» 
taciones y estrategias de fomento; v) actividades multinacionales de 
promoción de productos; v i ) medidas de fomento de las exportaciones en 
general, y v i i ) capacitación en fomento de las exportaciones y su 
comercialización. 

Las tareas de l a ONUDI en el desarrollo de las exportaciones incluyen 
la asistencia directa a l o s países para e l establecimiento y fomento de 
industrias orientadas hacia la exportación» Estas actividades se comple-
mentan con otras de apoyo que incluyenS a) identificación y selección de 
industrias manufactureras con posibilidades de exportar; b) pol í t icas y 
medidas para el desarrollo del sector industrial de exportación; 
c) medidas para elevar la ef ic iencia de las exportaciones; d) promoción de 
l o s convenios internacionales de subcontratos, y e) programa de adaptación 
y desarrollo de productos para industrias orientadas a la exportación,, 

Por su parte, l a FAO brinda asistencia para efectuar ajustes en la 
producción y cambios destinados a estimular las exportaciones en los 
productos pesqueros, s i lv íco las y de las industrias forestales , así como 
l a comercialización de las exportaciones de productos agrícolas y 
agroin dustri ales a 

b) En el ámbito latinoamericano 

Desde sus primeros trabajos, l a Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) ha reconocido la importancia del sector externo como elemento clave 
en e l desarrollo económico de l a región, A raíz de la Primera UNCTAD, que 
tuvo lugar en 1964, la CEPAL realizó en colaboración con este organismo 
una serie de estudios encaminados a determinar las perspectivas inmediatas 
y futuras de aumentar las exportaciones latinoamericanas de. manufacturas 
y semimanufacturas. Las exportaciones de manufacturas a l o s mercados 
mundiales fueron también tema de discusión en e l Simposio Latinoamericano 
de Industrialización (1966), patrocinado conjuntamente por la CEPAL y la 
ONUDI, El Programa de las Naciones Unidas para la Promoción de l a s 
Exportaciones, mencionado anteriormente, ha asignado a las comisiones 
económicas regionales, entre e l las a la CEPAL, e l papel de centros de 
in ic iat iva , para cuyos propósitos estas comisiones deberían establecer 
centros o programas de exportaciones en sus respectivas secretarías» 

/La CEPAL. 
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La CEPAL enfoca l a promoción de las exportaciones desde un punto 
de vista integral , es decir, hace hincapié en lo s aspectos pertinentes de 
l a producción industrial para l a exportación y considera lo s aspectos 
inst itucionales y administrativos, los incentivos f i s c a l e s y financieros 
y los canales de comercialización, en e l marco de una pol í t ica coherente 
de promoción de l a s exportaciones. Esta pol í t ica o estrategia global 
toma en cuenta la s interrelaciones de las medidas y pol í t icas sectoriales 
a través de todo e l proceso de exportación, para hacerlo más e f ic iente 
con miras a lograr la exportación continua de volúmenes cada vez mayores 
de manufacturas 25/„ 

La orientación integral e interdisciplinaria de l a CEPAL y la impor-
tancia que asigna a las pol í t icas de exportación y a la planificación de l a s 
exportaciones 25/ sugieren que en este campo en e l cual los gürd.erntfs aún no 
han recibido suficiente asistencia técnica internacional, las actividades 
da l a CEPAL complementan l a s orientadas hacia l a información comercial y 
de promoción que ofrecen otros organismos regionales en esta materia. 

La CEPAL ha trabajado en estrecho contacto con e l Centro de Comercio 
Internacional UNCTAD/GATT, y varios proyectos han sido organizados en 
forma conjunta. Asimismo ha colaborado con la CNLiDI y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como con organismos 
regionales y subregionales que trabajan en este campo. 

El Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones (CIPE) fue 
establecido por l a CEA en 1967 con e l objeto de colaborar con los Estados 
Miembros en sus respectivos esfuerzos de promoción, expansión y d ivers i f i -
cación de las exportaciones, especialmente de manufacturas y semimanufacturas. 
El trabajo del CIPE se realiza a través de tres servicios técnicos, e l 

25/ En jul io de 1971 la CEPAL organizó una Reunión de Expertos sobre 
Formulación y Ejecución de Estrategias para la Exportación de 
Manufacturas donde se debatieron estos conceptos a base de documentos 
elaborados al efecto (srr/ECLA/Conf.37/L.I al 37), 

26/ Véase también CEPAL: Informe de la Reunión de Expertos sobre 
Formulación e Implantación de Estrategias para la ¡Exportación de 
Manufacturas, 1971, ST/ECLA/Conf.37/L.37, 

/Servicio de 



- 60 - \ 

Servicio de Asistencia Técnica, e l Servicio da Información y e l Servicio 
de Promoción» A f i n de coordinar sus labores con las de otros organismos 
regionales y globales, se realizan periódicamente reuniones con' sus 
representantes para intercambiar informaciones, efectuar consultas y 
evitar innecesarias duplicaciones» 

El Centro Interamericano de Capacitación y Comercialización Nacional 
e Internacional (CI0QVl)r dependiente de la CEA, organiza cursos en su 
especialidad, tanto en el plano interamericano como nacional y realiza 
investigaciones sobre aspectos conexos» 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) t iene en marcha un 
proyecto para financiar exportaciones intrarregionales de bienes de capital 
producidos en cualquier país latinoamericano miembro del Banco y expor-
tados a otro. 

La ALALC ha recopilado normas sobre estímulos a las exportaciones 
vigentes en l o s países af i l iados a e l la , cnn la intención de coordinarlas 
y uniformarlas» 

El Programa Centroamericano para e l Fomento de las Exportaciones 
(PRQWECA) prevé actividades relacionadas con la coordinación regional del 
desarrollo y la promoción de las exportaciones, con la promoción y armoni-
zación regional de incentivos para las exportaciones centroamericanas no 
tradicionales, con la pol í t ica comercial externa de Centroamérica sobre 
promoción de l a s exportaciones, y con la documentación e información 
comercialeso 

3, Conclusiones 

A partir de la Primera UNCTAD, en 1964, l a comunidad internacional ha ido 
tomando conciencia de la importancia que la expansión y diversificación 
de las exportaciones tienen para e l crecimiento económico de l o s países 
en desarrollo. Las medidas adoptadas por e l los mismos, descritos en 
secciones anteriores para la región latinoamericana, se han visto comple-
mentadas por una asistencia técnica Cada vez mayor tanto de l o s países 
desarrollados como de los organismos internacionales. Tal asistencia 
no hace más que ref le jar la prioridad que lo s países en desarrollo han 
asignado a este problema, para cuya solución se requiere una colaboración 
externa cada vez más acentuada a medida que se van confrontando los dist intos 
aspectos y facetas del esfuerzo tendiente a diversif icar su estructura 
exportadora, 

/Sería demasiada 
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S e r í a demasiado s i m p l i s t a cons ide ra r que todo l o que hemos expuesto 
cae b a j o l a t a n f r e c u e n t e denominación de "promoción de l a s e x p o r t a c i o n e s " . 
El a sun to e s mucho más complejo, como l o han demostrado l o s i n t e n t o s 
f a l l i d o s de c i r c u n s c r i b i r l a s acc iones a una promoción de t i p o comerc i a l . 
E s t a ú l t ima s i n duda t i e n e u t i l i d a d en l a coyuntura aprop iada , pero no 
o f r e c e b e n e f i c i o s s i s g n i f i c a t i v o s s i no se dan previamente l a s condic iones 
y e l c l ima económico p r o p i c i o s a l a s expor t ac iones . Son de gran impor tanc ia 
entonces l a s medidas b á s i c a s de saneamiento económico en l o cambiar io , 
f i n a n c i e r o , f i s c a l e i n d u s t r i a l , que echan l a s bases para o r i e n t a r l a 
promoción de l a s expor tac iones con p e r s p e c t i v a s de é x i t o . 

Así l o han es t ado reconociendo últ imamente l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 
y también aque l l o s que l e s p r e s t an cooperación i n t e r n a c i o n a l ; t a n t o en l o s 
unos coma en l o s o t r o s l o s e s f u e r z o s o r i g i n a l e s han es tado d i r i g i d o s de 
p r e f e r e n c i a hac ia l a promoción comercia l y l o s e s t u d i o s de mercado. Hoy, 
t a n t o l a a s i s t e n c i a b i l a t e r a l como l a m u l t i l a t e r a l consideran " e s t r a t e g i a s 
de expor t ac ión" , "enfoques i n t e g r a l e s " o "programas i n t e g r a d o s " , en que 
cada organismo procura obtener una v i s i ón amplia de l o s problemas y su 
i n t e r r e l a c i ó n a l a c t u a r dent ro de su e s f e r a p a r t i c u l a r . En e s t e s e n t i d o , 
s e r í a muy conveniente que l a cooperación i n t e r n a c i o n a l i n c l u y e s e también, 
s i l o s p a í s e s a s í l o desearan , a s i s t e n c i a para vencer l o s obs t ácu los 
i n t e r n o s o de o f e r t a que impidiesen ampliar l a s e x p o r t a c i o n e s . De e s t e 
modo l a a s i s t e n c i a que se e s t á p res tando con r e s p e c t o a l o s problemas de 
o r igen ex terno que p l a n t e a e l i n g r e s o a nuevos mercados, se v e r í a comple-
mentada y r e f o r z a d a por a q u e l l a des t inada a c r e a r l a s condic iones i n t e r n a s 
b á s i c a s para l a expor tac ión de manufacturas y semimanufacturas l a t i n o -
amer icanas , 

/ V I . EVALUACION 
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VI. EVALUACION OE LOS RESÜtl̂ RQS OBTENIDOS y DE LAS 
. POLITICAS A R j S o f t a 

En e l c a p í t u l o IV dé é s t e t r a b a j o aparecen l o s da to s más" i l u s t r a t i v o s de 
l a evo luc ión de l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s de m a n u f a c t u r a s , y s e 
a n t i c i p a n a l g u n a s c o n c l u s i o n e s que guardan e s t r e c h a r e l a c i ó n con l o que 
s e d i j o en e l c a p í t u l o I sob re l a evoluc ión de l a s p o l í t i c a s p a r a e l 
d e s a r r o l l o de e s a s expor t ac iones» 

Al e v a l u a r ahora t a l e s d a t o s y p o l í t i c a s l o que pr imero l l ama l a 
a t e n c i ó n e s e l opues to comportamiento de l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s 
de manufac tu ra s f r e n t e a l a s de p roduc tos p r i m a r i o s ! m i e n t r a s que en l a s 
p r imeras l a r e g i ó n t i e n e l a t a s a más a l t a de c r e c i m i e n t o . c o n r e s p e c t o a l 
r e s t o de l mundo ( lB °/0 a n u a l ) , en l a s . segundas r e g i s t r a l a más b a j a 
( 5 °¡o a n u a l ) , no o b s t a n t e l a dependencia que t o d a v í a t i e n e de e s t o s ú l t i m o s 
p r o d u c t o s , que c o n s t i t u y e n a l r e d e d o r de l 90 °/o de l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s 
según l a CUCI. Y como l a r i g i d e z de su comercio de p r o d u c t o s b á s i c o s t r a d i -
c i o n a l e s e s aún mayor que en o t r a s r e g i o n e s en d e s a r r o l l o , por e f e c t o 
p r o b a b l e de acuerdos p r e f e r e n c i a l e s d i s c r i m i n a t o r i o s y de p roducc iones 
s u b s i d i a d a s de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , d i f í c i l m e n t e podrá c u e s t i o n a r s e 
su d e c i s i ó n de m i t i g a r a q u e l l a dependencia provocando un a c e l e r a d o c r e c i -
miento de s u s e x p o r t a c i o n e s de p roduc tos i n d u s t r i a l i z a d o s , s i n p e r j u i c i o 
de r enova r s u s e s f u e r z o s por remover t a l e s t r a b a s » 

E s t a v i n c u l a c i ó n e n t r e e l comportamiento de l a demanda de ambos 
t i p o s de p roduc tos y l a s p o l í t i c a s para e l d e s a r r o l l o de l a s e x p o r t a c i o n e s 
de manufac tu ra s q u i z á s s e haga más e v i d e n t e en l o s p a í s e s de tamaño 
i n t e r m e d i o , e s d e c i r , Colombia, C h i l e , Perú y Venezuela . E s t o s p a í s e s , 
en su c o n j u n t o , no l l e g a n a l volumen de e x p o r t a c i ó n de manufac tu ra s de 
c u a l q u i e r a de l o s t r e s p a í s e s grandes de l a r e g i ó n , pe ro s u s e x p o r t a c i o n e s 
de p roduc tos b á s i c o s superan a l a s de l c o n j u n t o de e s o s t r e s p a í s e s mayores . 
P o d r í a c o n c l u i r s e en tonces que, dados l o s a l t o s c o e f i c i e n t e s de e x p o r t a c i o n e s 
por h a b i t a n t e de a lgunos de e s t o s p a í s e s i n t e r m e d i o s , p r i n c i p a l m e n t e C h i l e 
y Venezuela , no ha apremiado l a adopción de medidas p a r a d i v e r s i f i c a r l a s 
expor t ac iones» Colombia, en cambio, que no p r e s e n t a e s t a c a r a c t e r í s t i c a , 
s í ha l og rado i m p o r t a n t e s avances en e s t e ú l t imo s e n t i d o y su s e x p o r t a c i o n e s 
de manufac tu ra s absorben 40 °/a d e l t o t a l de l o s p a í s e s de tamaño i n t e r m e d i o . 

/Como s e 
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Como s e v io con más d e t a l l e en e l c a p í t u l o IV, l o s primeros pasos 
del comercio e x t e r i o r de manufacturas s e dieron preferentemente dentro de 
l o s esquemas de i n t e g r a c i ó n , pr incipalmente l a ALALC y e l Mercado Común 
Centroamericano, pero en l o s ú l t imos años e s t o s esquemas han ido 
perdiendo impor tancia r e l a t i v a f r e n t e a l o s pa í s e s de sa r ro l l ados , p r i n c i -
palmente l o s de economía de mercado, (Del comercio de manufacturas , 
46 % va a l a r eg ión , 52 °/o a dichos pa í se s desa r ro l l ados y e 1 2 % r e s t a n t e 
a l o s de economía centra lmente p l a n i f i c a d a , ) 

Las razones de e s t e fenómeno s e r í an l a s s i g u i e n t e s : l a expansión 
de l a s economías de esos mercados es más r áp ida que l a de l o s p a í s e s de 
l a r eg ión ; e l acceso a é s t o s no ha r e c i b i d o impulso s u f i c i e n t e debido 
a l estancamiento s u f r i d o por l o s c i t a d o s esquemas de i n t e g r a c i ó n en l o s 
ú l t imos años, y f i na lmen te , l a s i n d u s t r i a s da l a región e s t a r í a n alcanzando 
una complementación mayor con l a s de l o s pa í s e s d e s a r r o l l a d o s . Conviene 
recordar a l r e spec to que e l 70 c/o de l a s expor tac iones la t inoamer icanas 
de manufacturas s e concentran en Argent ina , B r a s i l y México, p a í s e s que 
compiten e n t r e s í . 

Por o t r a p a r t e , l a tendencia a incrementar e l comercio con l o s p a í s e s 
de sa r ro l l ados podr ía acentuarse s i se aprovechara más l a subcont ra tac ión 
i n t e r n a c i o n a l , o t r o s acuerdos e s p e c i a l e s ( t i p o "maquila") y e l Sistema 
Generalizado de P r e f e r e n c i a s , Sin embargo, e s t e úl t imo no j u s t i f i c a r í a 
aún l a formulación de p o l í t i c a s comerciales e i n d u s t r i a l e s e s p e c i a l e s por 
l o s p a í s e s de l a r e g i ó n , s in p e r j u i c i o de que és tos i n t e n t e n aprovechar l a s 
oportunidades que e l s is tema o f r ezca 27/« 

En e l c a p í t u l o precedente de e s t e t r a b a j o se muestra que, conforme 
a l a CUCI, son l a s secc iones 6 (manufacturas c l a s i f i c a d a s pr incipalmente 
según e l m a t e r i a l ) y 7 (maquinaria y ma te r i a l de t r a n s p o r t e ) l a s que 
represen tan más de 60 °¡a del t o t a l de manufacturas expor tadas . Cabe des taca r 
que en l a sección 6 t i enen preponderante pa r t i c i pac ión l a s expor tac iones 
de productos s i d e r ú r g i c o s , r e s u l t a d o de f u e r t e s inve r s iones en e l s e c t o r 
que permit ieron produci r excedentes expor t ab le s , A su vez, merece de s t aca r se 
l a importancia adqu i r ida por l a sección 7 de l a CUCI, ya que e l l a inc luye 
l o s productos de mayor s o f i s t i c a c i ó n y va lor agregado. 

27 / Coincidentes con e l t e x t o fueron l a s conclus iones del Seminario sobre 
e l Sistema Generalizado de P re fe renc i a s organizado por l a UNCTAD y 
l a CEPAL en Sant iago de Chile en octubre de 1972. 

/Por insuficiencia 
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Por insuficiencia de datos estadísticos comparables no se ha desarrollado 
aquí lo.que se dice en otras secciones respecto a las exportaciones de 
productos industriales tradicionales« Esto no s igni f ica desconocer la impor-
tancia que e l l a s tienen y la que l e asignan los países dé la región, que 
buscan un mayor grado de elaboración de las materias primas tradicionales, 
a través de muchas de las medidas de promoción que se analizan en las 
secciones anteriores. 

Luego de examinar lo s datos cuantitativos que nos permiten configurar 
una tendencia preponderante de las economías latinoamericanas a abrirse 
unilateralmente al exterior a través de sus sectores secundarios y terciarios, 
corresponde analizar la naturaleza de l a estrategia que los países de la 
región han formulado y estarían aplicando para alcanzar esos resultados. 
La expresión unilateral se u t i l i za para señalar que los países de la región, 
han aceptado competir con sus productos en el exterior pero, salvo dentro 
del marco de los acuerdos regionales, siguen protegiéndose de l a competencia, 
externa en sus mercados internos. En algunos de estos países ha habido 
esporádicos intentos de modificar la pol í t ica de protección arancelaria para 
lograr mayor ef ic iencia , pero esa tendencia parece haber sido abandonada. 
El último plan de desarrollo del Brasil no contiene indicación alguna 
de que vayan a modificarse los actuales niveles de protección» Venezuela, 
en cambio, s í prevé una polít ica proteccionista en gradual retroceso, basada 
en aranceles y no, como hasta ahora, en restricciones cuantitativas, 

" La apertura hacia el mercado externo pareció cobrar mayor significación 
a partir de la segunda mitad del decenio ds 1960, épocá en que SB sancionaron 
algunos de los instrumentos básicos de promoción por países en este campo: 
en la Argentina, el decreto 9588/6? y la reforma Cambiaría y arancelaria 
de marzo de 196?, en e l Brasil , la aplicación del reajuste cambiario y del 
régimen de incentivas a partir de 1965, y en Colombia, e l decreto-ley 444 
del 22 de marzo de 1967, que creó e l Fondo de Promoción de Exportaciones, 
Cabe.señalar que en éstos, como en otros países de la región, existían 
algunos instrumentos de esta naturaleza desde fechas anteriores; en México, 
por ejemplo, ex is t ía e l FOMEX desde 1962, 

Lo anterior se ha señalado con el objeto da poner de manifiesto que 
esos instrumentos de promoción son quizás el mejor indicio de la existencia 
de una estrategia.para el desarrollo de las exportaciones. En el marco 

/actual de 
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a c t u a l de l a e s t r u c t u r a p roduc t iva l a t inoamer icana 28 / l a pues ta en v igor 
de t a l e s i n s t rumen tos s e r í a condición de l a e x i s t e n c i a de una nueva 
e s t r a t e g i a para e l s e c t o r ex te rno ; cabe determinar entonces s i l a sanción 
de l o s mismos agota t a l e s t r a t e g i a porque se c o n f í a básicamente en l a 
r eacc ión espontánea d e l s e c t o r p roduct ivo y comerc ia l , o s i pese a l c a r á c t e r 
aparentemente n e u t r o de l o s i n c e n t i v o s a l a expor tac ión , l a s au to r idades 
gubernamentales l o s u t i l i z a n para l o g r a r l a promoción dé s e c t o r e s que, 
e x p l í c i t a o imp l í c i t amen te , se cons ideran p r i o r i t a r i o s . 

La s e l ecc ión de s e c t o r e s , l a sanción de ins t rumentos y su manejo 
d i s c r e c i o n a l c o n t r i b u i r í a n entonces a c o n f i g u r a r una e s t r a t e g i a que r e b a s a r í a 
l a mera sanción de i n c e n t i v o s , básicamente cambia r los , f i s c a l e s y c r e d i t i c i o s 

Desde luego , e l campo de i n v e s t i g a c i ó n a s í demarcado no e s autónomo, 
ya que e sa e s t r a t e g i a .forma p a r t e de o t r a más genera l que abarca p o l í t i c a s 
mone ta r i a s , a n t i n f a c i o n a r i a s , de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l y a g r í c o l a , e t c . ; 
pero su i d e n t i f i c a c i ó n se hace n e c e s a r i a para no englobar a toda l a economía 
en e l concepto de d e s a r r o l l o de l a s expor t ac iones , con e l c o n s i g u i e n t e r i e s g o 
de a toramiento de e s t e ú l t imo conceptos 

Debe s e ñ a l a r s e que l a s e t apas a n t e s i n d i c a d a s ( s e l ecc ión de s e c t o r e s , 
sanción de ins t rumentos y manejo d i s c r e c i o n a l ) no descr iben necesar iamente 
un proceso i c rono lóg ico v e r i f i c a b l e en l a r e g i ó n , s ino nrls bien un proceso 
l ó g i c o que s ó l o puede v e r i f i c a r s e :.a p o s t e r i o r i i e s d e c i r , después de un 
tiempo de c o e x i s t e n c i a en e l cual l a sanción de ins t rumentos pudo haberse 
a n t i c i p a d o a l a s e l ecc ión o, dicho de o t r o modo, en e l cual l o s ins t rumentos 
s i r v i e r o n para l a s e l e c c i ó n . De todos modos, e l manejo d i s c r e c i o n a l siempre 
a p a r e c e r í a en ú l t ima i n s t a n c i a , pues de no c e ñ i r s e a una p o l í t i c a adecuada 
para i d e n t i f i c a r a p r i o r i s e c t o r e s con p o t e n c i a l i d a d e s de expor t ac ión , 
podr ía t r a n s f o r m a r s e en a r b i t r a r i o . 

28 / Se supone que l a i n d u s t r i a manufac turera de l a r eg ión no e s t á en 
condic iones de compet i r con sus p r e c i o s en e l mercado i n t e r n a c i o n a l 
s i n e l a u x i l i o de i n c e n t i v o s exógenos ( p r e f e r e n c i a s . a r a n c e l a r i a s ) , 
endógenos ( i n c e n t i v o s f i s c a l e s ) o de ambos t i p o s a l a vez , para 
compensar mayores cos to s debidos a menor p roduc t iv idad , e s c a l a 
i n s u f i c i e n t e , p re s ión t r i b u t a r i a y de p r e s t a c i o n e s s o c i a l e s , a l t o 
c o s t o de l o s insumos, i n s u f i c i e n c i a del mercado f i n a n c i e r o , e t c . 

/No e s 
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Nos es f ác i l determinar s i en un país existe una estrategia para el 
desarrolle de las exportaciones, pues puede darse e l caso de que ésta se 
haya formulado explícitamente sin su consiguiente ejecución o, por e l 
contrario, que se esté ejecutando sin que haya sido expresada formalmente, 

... Para establecer las características dé las estrategias aplicadas 
pueden ser ú t i l e s ! i ) l o s capítulos referidos al sector externo en los 
respectivos planes nacionales de desarrollo; i i ) las instituciones públicas 
creadas para la formulación y ejecución de las pol í t icas comerciales, l a 
ausencia de ta les instituciones o su descoordinación; i i i ) los instrumentos 
f i s ca l e s , financieros, cambiarlos y de comercialización, y iv ) el manejo 
de estos instrumentos, 

El IV Plan de la Nación 1970-1974 de Venezuela y el Plan Cuatrienal 
de Exportaciones 1972-1975 de Colombia parecerían i lustrar e l primero de 
estos puntos, ya que en ellos se seleccionan l o s sectores que es preciso 
promover y las medidas adecuadas para ese f i n . Sin embargo, la vastedad 
del espectro sectorial abarcado por el plan de Colombia podría enervar 
su propósito se lect iva. El plan venezolano, por su parte, distingue 
tres grupos de sectores industriales, de los cuales e l primero, compuesto 
por las actividades intensivas de refinación de petróleo, petroquímicas, 
siderúrgicas y energéticas, se considera e l sector exportador neto.. En 
la Argentina, el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975 confía 
para el cumplimiento de sus metas cuantitativas de exportación no tradicional 
en el comportamiento de los sectores que se han mostrado más dinámicos en 
los años precedentes, pero no prevé pol í t icas select ivas frente a e l l o s , 
A su vez, e l Plan Nacional de Desarrollo 1972-1974 del Brasil no contiene 
previsiones sobre este particular, no obstante que en ese país se observa 
una fuerte concentración de las exportaciones de manufacturas en un 
reducido número de empresas y sectores. 

El aspecto institucional es un valioso elemento de anál is is , s i se 
logra ident i f icar la naturaleza y reales funciones de los organismos creados 
en la región, con prescindencia de los enunciados programáticos que j u s t i f i -
caron su creación. 

/En primer 
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En primer l u g a r conviene d i s t i n g u i r a l o s organismos que formulan 
p o l í t i c a s de a q u e l l o s que son e j e c u t o r e s , y e n t r e l o s pr imeros , a a q u e l l o s 
que pueden adopta r l a s medidas b á s i c a s para su u l t e r i o r e j ecuc ión 29/ de 
a q u e l l o s que cumplen f u n c i o n e s meramente asesoras» 

La p re senc ia de organismos encargados de formular y adoptar p o l í t i c a s 
bás i ca s s e r á un buen i n d i c i o de l a e x i s t e n c i a de una e s t r a t e g i a . Cabe 
s e ñ a l a r que en e l B r a s i l , p a í s que s o b r e s a l e por l o s r e s u l t a d o s a lcanzados 
en l a expor tac ión de productos no t r a d i c i o n a l e s , e l Consejo de Comercio 
E x t e r i o r e s t á formado por m i n i s t r o s y a l t o s f u n c i o n a r i o s con amplias 
f a c u l t a d e s d i s p o s i t i v a s 3 0 / . 

La impor tanc ia de l o s organismos meramente a se so re s no puede s e r 
desprec iada a p r i o r i , pues depende en p a r t e de f a c t o r e s de d i f í c i l 
ponderación ( p r e s t i g i o , i n f l u e n c i a p o l í t i c a , capacidad t é c n i c a , e t c . ) . 
Por o t r a p a r t e , e s p o s i b l e observar c i e r t a correspondencia e n t r e l a 
deb i l i dad r e l a t i v a de e s t o s i n s t i t u t o s y l a i n d e f i n i c i ó n de l más a l t o n i v e l 
p o l í t i c o en e s t a m a t e r i a . En e f e c t o , a lgunos de e s t o s organismos, s e r v i r í a n 
como f a c t o r de p res ión de l o s grupos i n d u s t r i a l e s potencia lmente expor tadores 
con e l f i n de l o g r a r mayor apoyo para su s e c t o r . 

En t re l o s organismos e j e c u t i v o s deben d i s t i n g u i r s e l o s que r e a l i z a n 
func iones complementar ias .de promoción de l o s que actúan en campos que 
aquí se cons ideran s u b s t a n c i a l e s , aunque algunos hacen ambas cosas» Ta l e s 
e l caso de PROEXPQ de Colombia, organismo que a c t ú a en r e l a c i ó n con f e r i a s , 

29 / Es to nos l l e v a r í a a l e s t u d i o de l a delegación de func iones l e g i s -
l a t i v a s en e l Poder E j e c u t i v o , como ocur re en muchos p a í s e s en 
ma te r i a de p ro tecc ión a r ance l a r i a» En ma te r i a de i n c e n t i v o s , se 
sue l e f a c u l t a r a l Poder E j e c u t i v o (o aún a l Min i s t ro de F inanzas , 
como ocur re en e l B r a s i l ) , para modi f i ca r d i sc rec iona lmente e l monto 
de l o s i n c e n t i v o s . 

30/ Véase no ta a n t e r i o r , Otro ejemplo es l a r e c i e n t e d i spos i c ión que 
permite impor ta r e s t ab l ec imien to s i n d u s t r i a l e s completos des t inados 
a l a expor tac ión de productos manufacturados. Es ta medida, pese 
a l a magnitud de sus r epe rcus iones en l a i n d u s t r i a l o c a l y l a s 
r e s i s t e n c i a s l evan tadas en ese s e c t o r , s e tomó por un d e c r e t o - l e y 
del Poder E j e c u t i v o . 

/mis iones comerc ia les 
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misiones comerciales y estudios de mercados, pero que tiene también amplias 
atribuciones, en el Financiamiento de l a s exportaciones y hasta en su 
comercialización directa. La CACEX, gerencia de comercio exterior del 
Banco de Brasil es considerada como el organismo de ejecución de l a 
pol í t ica brasileña de promoción de exportaciones. Luego se verá por qu| 
un organismo financiero puede l legar a adquirir ta l jerarquía. 

La'creación de instituciones para comercializar productos no tradi-
cionales puede ser otro indicador de que las autoridades gubernamentales 
no se han conformado con lo s incentivos f i s c a l e s y cambiarlos a l a 
exportación. La necesidad de e l l a s ha sido gráficamente expresada por 
pequeños y medianas industriales brasileños al decirs "ahora, con lo s 
incentivos f i s c a l e s , podemos competir en términos de precio, pero ¿dónde, 
a quién, con qué y cuándo vamos a vender?" 31/, 

Como ya se ha visto , las grandes empresas nacionales y multinacionales 
están aprovechando lo s estímulos a la exportación en forma intensiva, 
en gran medida gracias a que cuentan con ef ic ientes canales de comerciali-
zación externa. La asistencia o f i c ia l de Colombia en este campo puede 
materializarse a través de PRDEXPO, organismo facultado para actuar en la 
comercialización directa en.forma subsidiaria. En e l Brasil e l problema 
se ha debatido largamente, confundiéndose con e l de la extensión de los 
incentivos f i s c a l e s a los comerciantes exportadores, actualmente excluidos. 
Luego de fa l l idos intentos con los consorcios de exportación, l a solución 
se busca ahora fomentando la constitución de compañías de comercialización 
ftrading companies) con participación limitada de capitales extranjeras 
(preponderantemente japoneses) y e l conocimiento técnico correspondiente. 
Las vinculaciones de este tema con el de la magnitud de los incentivos 
f i s ca l e s aconseja volver sobre é l al tratarse éstos más adelante. 

La pol í t ica de estimular las exportaciones de manufacturas mediante 
incentivos f i s c a l e s ya ha sido calif icada comq un pilar de l a actual estra-
tegia de desarrollo de las exportaciones no tradicionales. Este estudio 
pretende vincular dicha pol í t ica con otras de carácter más select ivo, pero 
es preciso recordar que sus antecedentes más importantes se encuentran en 
l o s problemas estructurales del desarrollo económico que la región ha 
experimentado. . 

31/ A. Nilson Quezado C. y Etienne F„ Cracco, "Os incentivos és exportares 
de manufacturados! análise e sugestao", Revista de Administración • 
de Empresas. Vol, 12, I o de marzo de 1972, 

/Ya se 
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Ya se ha dicho que e l anál is is de esos antecedentes excede l o s 
l ímites de este trabajo; sin embargo, se ha visto que e l nivel de los 
incentivos f i s ca l e s a l a exportación está estrechamente vinculado con las 
pol í t icas arancelarias preexistentes y las de estabilización monetaria 
que generalmente, han coexistido con la aplicación de tales incentivóse 
En los países de Sudamérica ha sucedido así porque, sumada a los problemas 
de escala y a la presión de los impuestos y las prestaciones sociales , la 
protección arancelaria preexistente ha generado altos precios internos, 
A su vez, las pol í t icas antinflacionarias provocaron una contracción de 
la demanda interna que motivó a los industriales a exportar para recuperar 
los costos de activos f i j o s inmovilizadosa 

A estos factores cabe sumar también el proceso de integración regional 
de las empresas multinacionales que operan en la región.,, pol í t ica que está 
estrechar,lente vinculada a la marcha de este proceso. Las casas matrices de 
esas empresas multinacionales, proveedoras tradicionales de muchos de los 
bienes negociados a través da los macará amos de liberalización del ínter'-
cambio, decidieron incorporarse a dicho proceso con el objeto de conservar 
y ampliar su participación en e l mercado,, y.de aprovechar las economías 
de ercsla y las utilidades derivadas de la protección contra importaciones 
provsrrtantes de terceros países. Su influencia dinamizó e l intercambio, 
principalmente a través de los acuerdos de complementación« Actualmente 
se observa que los países inducen a esas empresas a exportar hacia otras 
regiones, combatiendo polít icas restrict ivas da las ,casas matrices en 
tal sentido. 

Rastrear una pol í t ica de desarrollo de las exportaciones más al lá 
del establecimiento da incentivos f i s ca l e s a la exportación as una tarea 
muy ardua por la carencia de datos estimables. Aparentemente, los incentivos 
f i s c a l e s no son discriminatorios, puesto que todo exportador de productos 
no tradicionales está exenta del pago de derechos de exportación e impuestos 
indirectos que gravan la producción y l a comercialización, así como es 
beneficiario de un crédito f i s c a l negociable o no y equivalente a un porcen-
taje del valor de sus exportaciones 32/. Este trato indiscriminado se hace 
evidente en e l sistema colombiano., que otorga el mismo crédito f i s c a l , 
cualquiera sea el valor agregado al producto exportadoo 

32/ Se está tomando aquí una media de los sistemas de incentivos. Algunos 
países como Paraguay y los centroamericanos, se han limitado a eximir 
del pago de l o s derechos de exportación; Argentina ha establecido e l pago 
en efectivo de los reintegros (reembolsos) de los impuestos internes. 

/ E l c a r á c t e r 
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El carácter formalmente neutro de los incentivos f i s c a l e s no revela 
por s í solo la existencia de la estrategia que buscamos, pero s í podría 
hacerlo el nivel que éstos alcancen y la capacidad del sistema para 
adaptarse a l o s cambios de la coyuntura económica« 

Los casos de Argentina y Brasil parecen ser un buen ejemplo de lo 
antedicho» En estos países, l a aplicación de medidas antinflacionarias 
hacia mediados de los años sesenta produjeron una fuerte contracción de 
sus mercadas internos. Paralelamente se introdujeran incentivos cambiarlos 
y f i s ca l e s a la exportación que permitieron exportar a costas marginales y 
recuperar una parte de los costos fijos® La exportación se presentó como la 
dnica vía para recuperar los costas de la capacidad ociosa provocada por la 
caída de la demanda interna» 

Esta pol í t ica , desde luego, hacía necesario resolver consecutivamente 
dos importantes cuestiones? primero, cuál es e l grado de inef ic i snc ia que 
e l sistema de incentivos está dispuesto a compensar, y segundo, cuál 
debería ser la respuesta del sistema a la recuperación de la demanda , 
interna, a f in da evitar que los industriales nuevamente olvidaran los 
mercados extranjeros una vez reactivado el interno» 

En realidad;; ambas cuestiones adqu.ierieron gran significación una 
vez que se recuperó la demanda interna, pues en condiciones de contracción, 
como ya se dijo, bastó con un nivel de incentivos que compensara un 
porcentaje de los costos f i j o s 6 

Producido este fenómeno, ambos sistemas reaccionaron positivamente, 
y hubo un cambio cualitativo en la naturaleza de los incentivos; su nivel 
se elevo, garantizando así a los exportadores igual o mayor rentabilidad 
que la obtenida en e l mercado interno, a f in da mantener su ritme de 
exportación0 

Ya se ha vasto que actualmente los incentivos f i s c a l e s consisten 
en la exención de los impuestos de aduana y de los que gravan la producción 
y comercialización del producto exportado, más un crédito f i s c a l para 
compensar desventajas en loe costos de producción e infraestructura y 
permitir una utilidad comparable a la del mercado interno« 

Si las exenciones f i s ca le s ponen a todas las empresas en iguales 
condiciones tributarias para exportar, serán aquellas cuyos costos da 
producción se acerquen a los del mercado internacional las que obtengan 

/mayor r e n t a b i l i d a d 
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mayor rentabilidad del crédito f i s c a l , y esta sería una de las razones 
por las cuales una pocas empresas nacionales o multinacionales están 
aprovechando en forma intensiva e l régimen de incentivos. Las otras 
causas de este fenómeno ya han sido analizadas en diferentes secciones 
de este capítulo (red de comercialización, acuerdos de complementación, 
decisiones de casas matrices, producción de bienes cuya demanda es más 
dinámica, e t c . ) , pero todas e l las aconsejan que las autoridades tributarias 
tomen en cuenta a estas empresas al f i j a r los incentivos. 

El refinanciamiento y el seguro de los créditos para la exportación 
son otros importantes incentivos establecidos por varios países de la 
región, que participan de los caracteres antes señalados y que revelan la 
existencia de pol í t icas select ivas, dada su aplicación discrecional. 

El caso de estos incentivos es digno de examinarse porque, al menos 
formalmente, se-: l e s ha creado• para otorgar créditos a los pequeños y 
medianos empresarios, y sin embargo, al parecer sólo las empresas r e l a t i -
vamente grandes de la región estarían aprovechándolos efectivamente. La 
razón habría que buscarla en las modalidades operativas de estos mecanismos 
o f i c ia l e s de refinanciamiento, los cuales mantienen la.responsabilidad de 
las entidades financie-ras intermediarias por los créditos que otorgan y 
con esto las impulsan a operar sólo con las empresas exportadoras que 
merecen su confianza. Como ha sucedido en otros países fuera de la región, 
e l seguro de crédito es considerado por los bancos como una garantía 
adicional, genéricamente insuficiente para decidir e l otorgamiento de' 
crédito a un exportador que no pueda ser calif icado de elegible como c l iente . 

Por esta vía se l legaría también a una selección de las empresas 
exportadoras, realizada no por organismos de planificación sino por 
entidades de crédito comercial, generalmente privadas. De todos modos, 
esta selección coincidiría con la que se hace mediante el régimen de 
incentivos, orientados también hacia las empresas más e f ic ientes . 

Como los regímenes de incentivos sancionados en la región para poner 
a l a s pequeñas y medianas empresas en condiciones de exportear no resuelven 
en forma efectiva sus problemas de financiamiento y su carencia de redes 
de comercialización, se está recurriendo ahora a instituciones que han tenido 
reconoqida ef icacia en algunos países altamente industrializados. Ya se 
ha visto que en e l Brasil se piensa fomentar e l establecimiento de compañías 
de comercialización, para resolver no sólo los problemas de comercialización 
ya apuntados^ sino también los de organización y financismiento de l a 
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producción, transporte y almacenamiento de los productos Exportables. 
Los proyectos que se discuten en tal sentido, además de limitar la parti-
cipación del inversionista extranjero en el capital y lá dirección de la 
empresa, dispondrían que los incentivos f i s c a l e s a la exportación fuesen 
percibidos por los industriales en e l momento de vender su producción 
a dichas compañías, l a s que sólo percibirían incentivos por e l valor que 
e l l a s agregaran. Ambas disposiciones tendrían por objeto evitar e l 
control foráneo del comercio exterior de manufacturas y una excesiva 
remesa de utilidades al exterior,, 

Del anál is is precedente puede concluirse que, en concordancia con 
sus estrategias globales de desarrollo, hay países de la región que estárt 
formulando y aplicando estrategias para e l desarrollo de sus exportaciones. 
Puede decirse también que dicha estrategia se ha basado hasta ahora e¡n los 
estímulos f i s c a l e s a la exportación, pero que éstos solos no han sido 
suficientes para alcanzar resultados s igni f icat ivos . Prueba de e l l o son 
lo s países que han sancionado ta les incentivos y que, al no acompañarlos 
con otras medidas económicas y comerciales, no han logrado incrementar 
apreciablemente sus exportaciones de manufacturas, por lo menos al ritmo 
en que lo han hecho otros países de la región. 

Se ha visto que los países de la región se han preocupado de l a 
infraestructura institucional con miras á aplicar la estrategia, y que 
l o s resultados cuantitativos son más elocuentes cuanto mayor coordinación 
y capacidad dispositiva tengan los mecanismos inst i tucionales . 

Se ha v is to también que los incentivos arancelarios, f i s ca l e s y 
financieros vigentes en la región han conducido a. una selección de productos 
y de empresas exportadoras, preferentemente internacionales, aunque este 
no haya sido un objeto explícitamente establecido al formularse las 
estrategias, A esta selección habrían Contribuido diversos factores, 
entre los que se destacarían la mayor eficiencia;, que permite aprovechar 
mejor l o s incentivos f i s c a l e s , l a existencia de canales de comercialización 
y l a capacidad técnico-financiera para constituirse en sujetos de créditos» 

Se ha observado asimismo que los países ée manifiestan insatisfechos 
con estas limitaciones de sus sistemas de incentivos, no obstante haber 
logrado mejores resultadas que otras regiones del mundo. Esta llevará 
a la búsqueda de nuevas instituciones que hagan accesible e l comércio exterior 
de manufacturas a las pequeños y medianos empresarios nacionales con capacidad 
potencial de exportación» 

/Una observación 



- 73 -

Una observación f inal de este panorama permite señalar que la estrategia 
aplicada hasta ahora parece conducir hacia otra francamente select iva, que 
no sólo consideraría los elementos antes indicados (ef ic iencia , canales de 
comercialización y capacidad credit ic ia) , sino también l a potencialidad 
exportadora derivada de otros factores que deberían ser previamente identi -
ficados y estimulados convenientemente» A l a vez, se buscaría integrar 
l o s estímulos a l a exportación con una pol í t ica industrial orientada a 
otorgar mayor ef ic iencia al sector y hacerlo así menos dependiente de 
soluciones de tipo f i s c a l . 

La cooperación internacional en e l campo del desarrollo de l a s 
exportaciones muestra una tendsnoia definida, pero considerada insuficiente 
por los países de América Latina y por los países en desarrollo en general. 
Insistentemente s© han pedido mayores recursos financieros para l a asistencia 
técnica, y l a creación de mecanismos para refinanciar y reasegurar los 
créditos de exportación, por ejemplo, En la cooperación bi lateral , se 
exige e l perfeccionamiento o la aplicación de sistemas generalizados de 
preferencias y se reclama por las condiciones de acceso en general. Los 
países de la región están tratando conscientemente de esvitar que se repita 
con sus exportaciones industriales lo sucedido con sus exportaciones 
primarias, esto es, que l e s sean compradas en su lugar de origen en lugar 
de venderlas e l lqs en los países de destino» 
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Cuadro 1 

EXPCRTACIONES DE PRODUCTOS PRD13RIOS y MAIíOFACTORADOS JSGP.'UMWS SISON EL TAMAÑO 
(MAGNITUD DEL HlODUCTO IETEENO BRUTO) DE LOS PAISES 

(Miles de dólares fob) 

cüci 

Pafs 

Total 
productos 
primarios 

sap. 6$) 

5 6 7 8 
Total 

manufac-
turas 

Total 
exporta-
ciones 

Países de mayor tamaño 

Argentina 19é5 1 1*09 220 39 962 16 854 16 199 11 157 84 172 1 493 39? 
19 69 1 392 192 57 329 76 8^5 51 905 , 33 838 21? 887 . 1 612 079 
1970 1 527 276 55 U3 86 644 66 524 37 609 245 890 1 773 166 
1971 1 482 487 58 664 97 003 84 749 27 487 257 903 I 7^0 390 

Brasil 1965 1 ^71 995 14 576 77 045 28 879 2 984 123 404 1 595 479 
196? 2 088 530 31 425 121 367 60 093 9 754 222 639 2 311 169 
1970 2 318 351 38 653 202 566 l6l 203 18 14? 420 571 2 738 922 
l?7i 2 320 623 • •• » 0 » 582 762 a/ 2 903 585 

M & Í Q O 19^5 867 032 56 251 74 457 13 506 19 660 163 874 1 030 906 
1 082 574 73 913 96 366 85 735 46 362 302 376 1 384 950 

1970 1 001 642 81 428 99 108 130 283 60 4?6 3/1 315 1 372 957 
1571 961 849 90 019 178 184 180 409 45 539 494 151 1 456 000 

Total 1965 3 J4-8 2>+7 l i o 789 168 356 58 584 33 80:1 371 530 4 119 777 
1969 4 563 296 162 667 294 548 197 733 89 954 744 502 5 308 198 
1970 4 847 269 175 194 388 318 376 235 W.6 254 1 037 776 5 885 045 
1971 4 765 159 « » » • «> c 1 334 816 6 099 975 

País« ¡s de tamaño intermedio 

Colombia 1965 505 335 6 149 23 062 2 047 2 551 33 809 539 144 
1969 547 807 9 962 39 177 5 052 5 512 59 703 607 510 
1970 653 066 »M • * • « • * 78 5 3 4 Y 731 600 

584 800 ** 4¡» 80 000 664 800 

Chile 1965 665 067 8 258 9 234 4 073 1 260 22 825 687 892 
1969 1 037 052 8 827 18 099 8 892 2 570 38 388 1 075 
1970 1 200 1 1 6 16 013 24 390 10 194 2 687 53 284 1 253 4oo 
1971 920 054 m •» - W 43 ¿46 0/ 962 4oo 

Peril 1965 658 51+9 l 9U 2 467 456 417 5 251 663 800 
1969 854 352 2 082 7 553 708 824 11 167 865 519 
1970 1 032 956 3 025 9 4 i l l Í67 1 256 14 859 1 047 815 
1971 879 700 * • » 00% * • » 13 000 892 733 

Venezuela 1965 2 465 514 706 14 629 39 X 112 16 486 2 482 000 
1969 2 493 l4o l 306 26 493 625 1 436 29 860 2 523 000 
1970 2 625 019 1 817 26 932 l 179 1 053 30 98I 2 656 000 
1971 3 093 744 3 978 25 101 1 161 1 05.6 31 256 0/ 3 I25 000 

/Cuadro 1 (continuaolín l ) 

/ 



Cuadro 1 (ooatízmoíSa l ) 

COCI 

País 

Total 
produetos 
primarios 
(0 a 4 y 
capt 68) 

5 7 8 
Total 

aanufao 
turas 

Total 
exporta 
oiones 

Subtotal 
¿e l gsrapo 4 29U k65 17 024 49 392 6 615 5 340 78 371 4 372 836 

4 932 351 ,22 177 91 322 15 277 10 342. 139 118 5 071 469 
1970 5 5U 157 •»ti »0« ••• 177.658 .5 688 815 
1971 5 478 298 • 0« ••• * • • 167 502 5 644 933 

Países do menor tamaño 
Grupo A 

Guatemala 1965 159 760 6 408 12 125! 1 957 5 547 26 034 I85 794 
1969 I89 960 14 525 33 232 4 030 13 608 65 395 255 355 
1970 209 02 6 19 476 3? 476 5 308 16 896 81 156 290 182 
1971 2*4 OH 75 989 300 000 

SI Salvador 1965 156 524 7 6o4 14 536 . 1 964 8 072 32 176. 188 700 
1969 137 948 14 024 28 537 6 300 . 15 300 . 64 161 202 109 
Is'y'O 162 695 13 63o ' 29 712 6 172 16 058 .65 622 228 317, 
1;'71 157 800 72 2Q0 230 odo 

Honduras 15Ó5 120 527 2 448.' 1 941 «¡» . 1 658 6 047 126 574 
1?6? 151 118 4 990 4 672 6 5 014 1«+ 682 I65 800 
Á970 093 4 921 4 315 4 4 467 13 707 170 800 
1971 1S5 600 9 4oo 195 000 

Nicaragua 1965 14o 764 2 176 2 569; 2 591 7 336 148 loo 
1969 140 011 6 914 7 49H 376 3 953 18 737 158 748 
1970 150 830 9 526 11 930 318 6 019 27 793 J.78 623 
1971 153 800 29 000 182 800 

Costa Rica 1965 95 367 5 797 4 365 617 5 678 16 457 111 824" 
19^9 15^ 170 8 687 13 237 3 587 8 719 31* 230 188 4oo 
1970 188 1+50. 11 4o4 16 777 4 648 9 884 42 713 231 163 
1571 184 500 «•« •«» o»» eee 47 300 231 800 

Panamá < 1965 77 442 30 391 1 136 558 78 000 
1969 111 633 121 1 495 41 810 2 467 114 loo 
197Q UO 312 106 880 21 381 1 388 111700 
1971 115 600 •»» « * » •*« 2 400 118 000 

Repíüblioa. 
Doninioana 1965 132 560 3 890 250 « * . 4 14o 136 700 

1969 178 600. 1* 900 500 w 5 400 184 000 
1970 207 700 5 350 550 M . / M 5 900 . 213 600 
1971 . 236 200 6 500 300 <* 6 800 21+3 000 

Haltf 1965 ••0 36 800 
19«>9 • a* • •• 37 200 
1970 • •• M» • • • UO 300 
1971 •O»« O« 1) • •• va* 46 200 

/Cuadro 1 (eanttmtoolín 2) 
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Cuadro X (ecsotinuaoiSn 2) 

V 11 
\ 

CJCI 

País \ 
X 

Total 
produotos • 
primarios 
(C a 4 y 
oap. 66) 

5 6 ' 7 8. 
Total 
manufao 
turao 

Total 
exporte 
ci oríes 

Subtotal 
grupo a á/ 1965 882-9^ 28 353 36 174. 4 539 23 682 92 748 975 692 

19$9 1 063. 44o 54 161 89 167 . 14 34o 47 4o4 ••' . 205 072- 1 268 512 
1970 1 186 106 64 463 103 64o 16 471 53 705 238 279 1 424 385 
1971 1 257 511 243 063 1 500 600 

Grupo B 
Barbados 1965 26 946 127 23S 35 4o4 804 ' 27 750 

19C9 . 22 I+29 655 826 2 848 1 959 6 288 26 717 
1970 22 729 1 048 913. • 3 250 2 559 7 770 30 499 
1971 25 700 8 600 34 500 

Gitana 19¿5 98 1|50 868 3 598 « &i 4 550 103 000 
113 219 722 . 2 4 io 30 6:19 3 7^1 117 000 

1970 130 900 850 2 250 1 000' 4 100 135 000 
1971 108 550 1 000 1 600 „ 1200 3 800 112 350 

Jamaica 1965 198 475 3 077 4 594 • 114 7 74o 15 525 ' 214 000 
1569 -253 865 6 957 4 949 479 12 750 25 135 289 000 
1970 317 050 6 363 4 000 1 189 10 398 21 950 339 000 
l?7l 318 564 6 877 6 126 1 o4o 13 m 27 436 • 346 coo 

Tri.rf.dad • 

y Tabago 345 716 21 222 4 412 2 481 . 3 827 : 31 ?42 • 377 658 
'WO 409 055 44 5 975 432 ' ' 7 4o8 . 58'274 467 329 
1970 ¡i¿4 751 57 800 8 175 469 8 805 55 249 •' 480 000 
1971 458 4oo • 59 600 • 518 000 

Subtotal • 

grupo B 1965 669 587 25 294 12 842 2 63 0 12 055 52 821 722 4c3 
155? 8o3 52 793 14 16o 3 789. 22 73 í 93 478 902 046 
1970 895 430 46 061 15 338 4 ,108 22 762 69 06? 984 499 
1971 911 214 • 59 6J6 l 010 650 

Grupo C 

Bolivia 19¿5 lli 351 t» 626 ** 23 849 112 200 
1969 175 800 i 000 «1* 1 COO 0/ 177 8oo 
1970 188 4oo 1 000 «•» - 1 00c y a?9 4oo 
1971 173 coo 1 000 M 1 000 0/ 174 000 

Ecuador 1965 175 305 1 557 416 «9 921 2 894 178 200 
19&9 185 oo<3 1 839 498 695 3 092 188 100 
1970 230 317 1 423 132 2 183 232 300 
1971 228 079 1 748 2t>t> - 2 00̂ ' 4 02J. 232 100 

Paraguay 1965 52 446 4 685 119 - 15 1 4 819 57 265 
1969 46 294 3 8.lá C28 mi 14 4 658 50 952 
1970 58 896 4 135 1 024 15 5 374 64 070 
1971 58 923 5 007 1 258 m 16 6 281 65 204 

/Cuadro 1 (ionoluaiffn) 
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Cutuìro 1 {eoncluelán) 

Total Total Total CUCI productos Total Total 
primarios 5 6 7 8 cianufao exporta 

País (0 a 4 y 
cap. 68) 

turas oiones 

Uruguay 1965 180 698 841 9 142 43 476 10 502 191 200 

1969 172 717 1 859 22 747 1 181 1 832 27 619 200 336 
1970 196 759 2 491 28 329 1 824 3 306 35 550 232 705 

1971 172 871 4 768 25 481 1 416 1 157 32 822 205 693 

Subtotal 
grupo C I965 519 801 7 083 10 503 43 1 435 19 064 538 865 Subtotal 
grupo C 

I9é9 580 819 7 57* 25 073 1 181 2 541 36 369 617 188 
1970 Gjk 372 8 049 30 585 1 824 3 84-5 44 307 718 679 
1971 632 673 U 523 28 005 1 416 3 180 44 124 676 997 

Total (A+B+C) 1965 2 072 332 60 730 59 519 7 212 37 172 164 633 2 236 965 

1969 2 452 827 114 528 128 4oo 19 310 72 681 334 919 2 787 746 
1970 2 755 908 118 573 149 563 23 203 80 316 371 655 3 127 563 
1971 2 801 598 386 849 3 188 447 

Total Anétlca 
6l4 534 10 729 578 Latina d/ 1965 10 115 c44 188 543 277 267 72 411 76 313 6l4 534 10 729 578 Latina d/ 

1969 11 91+8 299 372 514 270 232 320 172 977 1 218 939 13 167 413 
1970 13 114 334 ,1 587 089 14 701 423 
1971 13 044 920 1 888 385 14 933 305 

a/ Cifras de la CACEX del Banco de Brasil, 
b/ Banco de la Repdblioa de Colombia. 
0/ Estiraaoián. 
d/ Excluye Cuba jr Haiti, 

! 
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Cuadro 2 

PARTICIPACION DE AMERICA LATINA Y DEL ¡RESTO BEL MUI®O EN M S GXPCRTACIOKES TOTALES 

(Porcentajes) 

América Latina a/ Resto del mundo 
Productos Manufao- Total Prcductos . Menufao-
primarioa turas primarios . turas 

Países de mayor tamaño 
Argentina i960 15.4 25.3 15,8 84, ,6 74.7 S4s2 

1965 14,8 " ̂ 9.0 16,7 85» 2 51.0 83.3 
1969 16.3 52.6 23,0 81„7 47.4 77.0 
W O 15.9 52.0 20,9 84,,l 48,0 79.1 
1971 17.3 44,2 •21.3 82,7 55.8 78.7 

Brasil i960 6,6 26.4 7.0 93,4 73,6 93.0 
1965 8,7 59,4 12.7 91.3 40.6 87.3 
1969 46,8 11,2 92.6 53.2 88.8 
I970 5,8 42.6 11,5 94,2 57.4 88,5 
1971 5,0 42.9 12,6 95,0 57.1 87,4 

Máxioo i960 1,4 18.7 3.6 98.6 81.3 96.4 
1965 2,6 28.3 6.7 97.4 7lo7 93.3 
1969 3,1 28.5 . .8.6 96,9 71.5 91.^ 
1970 3,3 24.4 9,0 96,7 75,6 9l«o 
1971 4.4 22.7 10.6 95,6 77.3 89.4 

Países de tamaño 
intermedio 

Colombia i960 1,1 52.2 1.9 • 98.9 47.8 98.1 
1965 '7.9 51,2 "'10.6 92.1 48.8 89.4 

. 1969 7,8 43.9 11,4 92.2 ' 56.1 88.6 
1970 9,1 50.1 13.5 90.9 49.9 86.5 
1971 10.6 55.0 • 15,9 89.4 45.0 84.1 

Chile I960 3,6 81.8 , 7.7 96.4 18.2 92.3 
1965 6.4 63.3 8.3 93,6 36.7 91.7 
1969 8.2 77.7 10.6 91,8 22.3 89.4 
.1970 10.5 64,9 1 12,8 89.5 35.1 87.2 
1971 : 11.8 14,8 68.it 19,0 85o 2 

Perà I960 '9,7 ,36.1 ' 9.9 90*3 63.9 90.1 
1965 9.3 30.4 9.5 90.7 69.6 90.5 
1969 6.1 64.9 6.8 93.9 35.1 93.2 
1970 5,9 49.2 6,5 94.1 50.8 93.5 
1971 8.3 59.3 9,1 91,7 40,7 90.9 

V >nezuela. I960 8.5 32,3 8.6 ,91.5 67.7 91.4 
1565 13.3 42.3 ' 13.5 86,7 57.7 86.5 
1969 16.2 66.4 16,8 83.8 33.6 83.2 
I970 14.1 60.0 14.6 85.9 40.0 85.4 
1971 10.9 57.6 11.4 89.1 42.4 88,6 
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- 32 

Cuadro 2 (continuación l) 

América Latina e/ Resto d e l mundo 
PeiTs Año Productos Manufac- , Productos Hanuf em-

primarlos turas Prlnarios turas 

Pafeas da menor tamaño 
a) Meroado Común 

Centroamericano, 
Panamá y Caribe 
Guatemala 1960 3.6 6l„8 5.3 '96.4 38.2 94.7 

19Ó5 9» 5 91o 0 20.9 90.5 9.0 79*1 
1969 13.4 93.9 34.0 86.6 6.1 66tO 
1970 13.9 95.3 3 6.7 86.1 4.7 63.3 

1971 10.6 95.8 32.2 89.4 4.2 67,8 

El Salvador 19é0 5.9 93.9 10.8 • 94.1 6,2. 89.2 
1963 8.8 98.6 24.1 9I.2 1.4 75.9 
1969 97.5 37.4 • 90.6 2.5 62.6 
1970 6.8 96.6 32.7 93c 2 3.4 67*3 
1971 696 96.6 34.9 93,4 3.4 65,1 

Honduras 1960 17.4 50.0 18.1 82.6 50.0 81.-9 
1965 13.0 88.3 16.6 87,0 Ho7 83.4 
1969 11.3 89.8 18.2 88.7' 10.2 81,8 
1970 10.1 89.5 16.4 89.9 10.5 83o 6 

1971 5.8 89.5 9.8 94.2 10.5 90*2 

Nicaragua i?6o 6¡6 17.1 7.2 93.4 82.9 92*8 
1965 3.6 99.7 8.4 96.4 0,3 91.6 
19é9 11.0 98.1 21.3 89.0 1.9 73*7 
1970 14.7 97.9 27.7 85.3 2.1 72.3 
1971 14.5 . 9S.1 27.8 85.5 1.9 72.2 

Costa Rioa I960 4.4 80.0 5.3 95.6 20s0 94*7 
1965 6.8 94.7 19.7 93.2 5.3 80.3 
I9é9 7.5 97.3 . 23.8 92.5 2.7 7602 
1970 6.3 98.2 23.3 93.7 1.8 76.7 
1971 7.1 98.5 ' 25.8 92.9 1.5 74.2 

Panamá i°6o _ 100.0 0.5 . 100,0 - 99.5 
1065 1.3 91.6 1.9 98.7 8.4 93.1 
1969 4.5 . 88.9 6.3 95.5 U.l 93.7 
1970 3.1 76.0 4.0 96.9 24.0 96.0 
1971 9.1 89.4 , 10.7 90.9 10.6 83.3 

República 
0.4 99.6 100.0 Dominicana 1960 0.4 - 0.4 99.6 100.0 99.6 

1965 1.4 5.7 1.5 98.6 94.3 98.5 
1969 0.4 3.7 0.5 99.6 96.3 99.5 
1970 0.9 3.4 0.9 99.1 96.6 , 99.1 
1971 0,8 2.9 0.9 99.2 97.1 99.1 

/Cuadro 2 (continuación 2) 
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Cuadro 2 (continuación 2) 

AmóriCa Latina a/ Resto del mundo 
País - Año Produotos •Manufac- Total Productos Manufac- Total primarios turas . Total primarios turas Total 

Países de menor tamaño 
a) Mercado Común 

Centroamericano, 
Panamá y Caribe 
(continuación) 

-

Barbados 1?60 •7W 5.4 96.6 28.6 9^,6 
1365 1.9 , 62.2 3.6 98,1 37,8 96.4 
I969 . 0.9 , 12.6 3.5 99.1 87.4 96.5 
1?70 0.9 10.3 3.3 99.1 89.7 96.7 
1971 0,8 9.1 ,2.9 99.2 ' 90.9 97.1 

SiOtana 1960 13.9 28.6 14.5 86,1 71.^ 85,5 
1965 10.4 15.8 10.7 «9.6 84.2 89.3 
1969 12.5 21.2 12,8 »7.5 78.8 87.2 
1970 10.8 22,0 11.1 89.2 78.0 88.9 
1971 12.1 , 23.7 12,5 87.9 76.3 87.5 

Jamaica I96O _ 20.0 . 1.0 100.0 80,0 99. 0 
1965 ,0.8 8.8 1.4 99.2 91.2 98.6 
I969 1.6 - 31.4 4.2 98.4 68.6 95.8 
1970 2.1 60,1 5.9 í>7 9 39.9 9^.1 
1971 2,0 51.0 5.9 . í'8.0 49.0 94.1 

Trinidad y 
Tabago 1960 ' -1.0 46.0 3.6 5*9.0 54.0 96.4 

1965 2.5 20.4 .4,0 5»7.5 79.6 96,0 
1969 6.8 ,23.0 8,8 93.2 77.0 91.2 
1970 8.1 33.5 11,0 91.9 66.5 89,0 
1971 8.1 33.5 " 11.0 91.9 " 66.5 89.0 

b) Cuatro países de 
Aaárioa del Sur 
Bolivia 19Ó0 12.3 100.3 12,4 87.7 ; • - 87.6 

1965 2.0 88.7 2.7 98.0 11.3 97.3 
1969 9.1 90.0 9.6 90.9 10.0 90.4 
1970 10.1 90.0 10,6 89.9 10.0 89.4 
1971 13.9 90.0 14.4 86,1 10.0 85.6 

Ecuador 1960 5.2 41.7 5.8 94.8 58.3 94.2 
1965 4.9 80.6 6,2 95^1 19.4 93.8 
1969 7.6 97.0 9.0 92.4 3.0 91.0 
1970 8.3 91.6 9.0 91.7 8.4 91,0 
1971 8*6 87.0 9.9 13.0 90.1 

Paraguay 1960 38.7 - 33.0 61.3 100.0 67.0 
1965 31.9 5.3 29.7 68.1 9^.7 70.3 
1969 36.0 7.1 33.4 64.0 92.9 66.6 
1970 32.9 11.8 31.2 67,1 88.2 68.8 
1971 31.3 9.1 29.1 63,7 90.9 70.9 

/Cuadro 2 (conclusión) 



- 84 

Cuadro X (ecsotinuaoiSn 2) 

América Latina a / Resto del mundo 
País Año Productos Manufac- Total Productos Manufac- Total 

primarios turas Total , primarios turas Total 

b) Cuatro países dé 
Aaiórica del Sur 
(continuación) 

Uruguay 19 60 1.0 33.7 3.1 $9Í0 66.3 , 96.9 
1965 7.8 18.2 8.4 92.2 81.8 91.6 
1969 14.0 24,7 15.5 86.0 75.3 84.5 
1970 9.2 30,.0 12.5 90.8 70.0 87.5 
1971 19.5 31.3 21.4 80.5 68.7 78.6 

Total Mercado Comfin 
Centroamericano I960 6.7 65.2 8.8 93.3 34.8 91.2 

1965 8.3 95.0 18.4 91.7 5.0 81.6 
1969 10.7 95.8 28.O ; 89.3 4.2 72.0 
I970 10.4 96.2 28.4 89.6 3.8 71*6 
1971 8.9 96.6 26.9 91.1 3.* 73.1 

Total ALALC I960 7.8 31.1 8.5 92.2 68.9 91.5 
1965 10.2 44,0 11.9 89.8 56.0 88.1 
1969 10.9 43.5 13.6 89.1. 56.5 86.4 
1970 10.0 4o,6 13.1 90.0 59.^ 86.9 
1971 10.0 38.5 13.6 90.0 61.5 86.4 

Total Amórioa Latina V l?6o 7.H 33.7 8.2 92.6 66.3 91.8 
1965 48,9 11.7 90.6 51.1 88.3 
1969 10.3 50.4 i4.o 89.7 49.6 86,0 
1970 9.6 48.4 13.8 90.4 51.6 1 86,2 
1971 9.5 45.5 14,1 90,5 54.5 85.9 

Fuente; Estadísticas of ic iales de Comercio Exterior. 
a / Incluye las exportaciones a los 24 países miembros de la CEPAL. 
b/ Excluye Cuba y Haití. 


