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Introducclon 

Despues de segUlr una estrategla de sustltucIon de importaCIones (o des irrollo 

hacia adentro) durante vanos deceruos, elule abre sus fronteras comerCiales a partir de 

1974 y acompaña esa apertura de una profunda transformaclOn mshtuclOnal Dos 

receSIones sIgrufIcanvas en 1975 y 1982-1983, acompañada la segunda de una gran cnSlS 

del SIstema fmanCIero, podrían haber tumbado el modelo Sm embargo, la eccnOffiIa 

se aSIenta sóhdamente sobre una base exportadora (aunque no úrucamente) que ha 

mostrado dmamlsmo, establhdad, y repercusiones Internas multIplIcadoras favorables 

aSI como un cambio profundo de mentahdad y de manera de hacer negoclOs La 

mverSlón ha aumentado slgrufIcahvamente en todos los sectores productIvos, pero 

parhcularmente en el sector exportador, aSI como los empresarIos dulenos se estan 

tornando mversIOrustas en el exterIOr aprovechando de la experIenCIa "mtemaclOnal" 

adqUlrIda durante dos deceruos de contactos compeht1vos acrecentados con el resto del 

mundo 

Este trabajO SIntetIza la expenencIa exportadora dulena La pnmera seCCIOn 

presenta la evolucIOn y caractenshcas prmclpales de las exportaCIOnes, la seguna, las 

condiCIonantes generales de esa actIVidad, la tercera esboza el marco general en el cual 

fueron evolUCionando aSl como las fuerzas mcenhvadoras mtnnsecamente 

relaCionadas con reformas estructurales ocurndas a parhr de 1973 La seCCIOn 4 resume 

las pohtlcas más especlflcamente relaclOnadas con las exportaCIones y la seCClOn 

SigUIente, las prmcIpales InstltuclOnes Involucradas en el estuerzo exportador El rol 

del sector empresanal duleno es descnto SUCIntamente en la seCCIOn 6 El trabajO 

concluye con algunas leCCiones 
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1 Comportamiento de las ExportacIones 

Las exportaclOnes crulenas han terudo un comportamlento mestable durante el 

penado 1960-1995 SI bIen la tasa promedIa qumquenal de creCImIento fue Siempre 

positIva, ella muestra ruveles y fluctuacIones dlstmtas des pues de 1975 Antes de ese 

año, crecen con CIerta regulandad (Cuadro 1), y, en promedIO, hasta 1973, lo hacen a 

una tasa mferlor a la tasa de creCImIento del PIB PosterIormente, la tasa es 

slstematIcamente supenor pero SI muestra una fuerte calda en el penodo 1980-85, calda 

relaclOnada con la conJunclon de una receSlOn mundial y un slgruÍlcatIva calda del 

tipO de cambIO real Por ello, mIentras el PIB de 1995 era 3 6 veces supenor al de 1960, el 

ruvel de exportaCIones alcanzado en 1995 multIplIcaba 11 veces el de 1960 (todo a 

precIos constantes) Las CIfras son coherentes con un qwebre en los setenta relaclOnado 

con los camblOs mstItuclOnales explIcados más abajO Las exportaclOnes se puphcan 

como porcentaje del PIB en el qwnqueruo 1970-75 y se t!lphcan en el qumqueruo 1990-

95, alcanzando mas de un terCIO del PIB (Cuadro 2) 

A su vez, la composlclon de las exportaCIones resultado de su dlverslflCaclOn 

La percepclOn que eXlsha en los cmcuenta y sesenta era que Cruje terna solo ventajas 

comparativas en cobre, el nuevo SIstema se encargana de desmentir esto Se reduce la 

ImportancIa relatIva del cobre de casI dos tercIos de las exportaCIones totales a un poco 

mas de un tercIo en los úlhmos años1 (Cuadro 3) Y, tan importante, se reduce la 

presenCIa relatIva (no la absoluta) del cobre "pubhco " sector que habla monopolizado 

esta prodUCCIón en los sesenta y que no lo pnvatIza aun El aumento de la producclon 

de cobre prIvado que ha alcanzado el mIsmo ruvel que el publIco (y que lo va a 

:,obrepasar dentro de poco) muestra no solo la nqueza de este recurso en el pals pero la 

confIanza del Inversor extranjero Pero, a pesar de esta rIqueza y estos desarrollos, las 

exportaclOnes no cobre han creCIdo más rapldamente que las otras (Graflco 1) rruentras 

las exportaclOnes de cobre se multiplIcaban por 4,6 entre 1960 y 1995, las no cobre le 

hacían por 20 durante el rrusmo penado 

-
1 Y ello ocurre a pesar del muy alto nivel del precIO del cobre en los ultImos años 
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CUADRO 1 CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS 
(PromedIo qUinquenal, %) 

Penodo 

1960 - 65 
1965 -70 
1970 - 75 
1975 - 80 
1980 - 85 
1985 - 90 
1990 - 95 

CrecyDlentQ Anual Promed 10 

ExportaclOnes Prod Interno Bruto 

4,2% 
3,0% 
5,6% 

15,3% 
1,8% 

10,8% 
9,6% 

3,8% 
4,7% 

-2,3% 
6,8% 

-0,4% 
6,5% 
7,5% 

Fuente Banco Central de Ch1le 

CUADRO 2 EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE LAS 
EXPORTACIONES CHILENAS EN EL Pffi 1960-1994 

Penodo 

1960 - 65 
1965 -70 
1970 -75 
1975 - 80 
1980 - 85 
1985 - 90 
1990 - 95 

ExportaCIones / Producto Interno Bruto (%) 

PreCIOS Comentes PrecIOs Constantes (1986) 

12,9 
15 
16 
23 

22,S 
32 
30 

12,3 
11,8 
12,2 
21,6 
25,4 
30,4 
36,4 

Fuente Banco Central de Chlle 
Nota PromediO penodo es la media antmetlca de los valores anuales 

CUADRO 3 PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE COBRE DE 
CHILE EN LAS EXPORTACIONES TOTALES 1960-1995 

Penodo 

1960 - 65 
1965 -70 
1970 -75 
1975 - 80 
1980 -85 
1985 - 90 
1990 -95 

ExportaclOnes Cobre / ExportaCIOnes Totales 

70,8 
74,3 
72,4 
52,7 
45,8 
45,7 
39,4 

Fuente Banco Central de Chile 
Nota PromediO penodo es la media antmetlca de los valores anuales 

Corresponde a la parhclpaclon dentro de las exportaclones de bIenes 
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La composlclon de la canasta exportadora chIlena ha sldo muy mt1uencIa por la 

nqueza de recursos naturales del pals Esto exphca no solamente la Importancia 

tradICIonal del cobre en las exportacIOnes smo tambIén la de otros sectores mtenslVOS 

en recursos (Cuadro 4) Con W1a c1aslflcaClon dIstInta de aquella del Cuadro 4, se llega a 

concluslOnes parecidas la canasta exportadora chilena tlene una componente 

Importante de recursos naturales (RN) y recursos naturales procesados (RNP) Pero, 

aun dentro de estas categonas, es Importante notar la dlverslflcaclOn ocurnda por el 

desarrollo de la pesca, horticultura, fruticultura y sIlvIcultura Sm embargo, la 

ponderaclon de "otras exportacIones", no VInculadas duectamente con recursos 

naturales tamblen ha ldo aumentando en la canasta exportadora (Cuadro 5)2 De 

hecho, el valor exportado de los productos manufacturados (otros del Cuadro 4) se ha 

multIphcado más de 50 veces desde 1960 mIentras las exporta ClOnes totales se 

mulhphcaban 30 veces 

La dlVerslflcaclOn de las exportaCIOnes se ha hecho presente tamblen en los 

mercados de destInO El deshno de las exportaCIones es, hoy dla, eqUlhbrado Por 

ejemplo, en 1995, la Uruon Europea absorblo el 29%, NAFTA, el 16%, Amenca Lahna 

(menos Mexlco, mclwdo en NAFTA) el 18%, y ASIa, 34% En 1991, (Cuadro 5), en una 

claSIflcacIón hgeramente dIstmta, EEUU absorbe el 18%, Europa, el 32%, Japon 18%, 

ALADI, 14% Y el resto, 19% La sltuacIOn era dIstInta en 1970 y aun en 1980, cuando el 

mercado aSlahco y AmérIca LatIna teruan solo una pequeña representaclOn Es 

mteresante notar la reducclOn de la ImportancIa relatlva de la Umon Europea a 

camblO del aumento slgruflcahvo de la de los ¡¿..aíses aSlahcos, Japon mcluldo 

2 CambIOS de claslflcacIon de las partIdas de comerCIO exterIor plantean problemas de 
comparablhdad mter-temporal Por ello, se utlhzan aquI dos clasificaclOnes ya que la mas 
mteresante no puede ser aplicada en el perlOdo prevIO a 1986? Esas difIcultades nacen del 
hecho de que la clasIflcaclon aduanera (Sistema ArmOnizado) es dlstmta de la claslflcaclOn 
utlhzada para otros efectos de cuentas naclOnales, matriZ Insumo-producto, censo 
manufacturero, etc (CllU) Otros problema plantea el sigmflcado de recurso natural y de 
procesamiento por eJemplo, el cobre refinado es claSificado en el sector de recursos naturales 
mineros Sin procesar' 
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CuADRO 4 COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS 
(mdlones de US$) 

PrQd)J~~ Mm~rQ~ Productos Productos Productos 
Año Cobre No Cobre del Mar Agncolas Forestales Otros Total 

1960 341,8 85,1 0,3 23,S 2 31,6 490 
1970 839,8 110,6 1 4 30,1 10,2 70,8 1111,7 
1980 2152,S 619,4 290,8 281,2 591,3 735,5 46703 
1990 3810,2 8293 862,1 899,4 869,4 1309,4 85803 
1995 6487,1 1363,0 nd nd nd nd 160386 

Fuente Banco Central de Chile 
Nota En el año 1990 hubo un cambIo en la claslflcaclon por lo que las partIdas no son 100% 

comparables 

CUADRO 5 DISTRlBUCION SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES 
CHILENAS SEGUN MERCADO DE DESTINO 1991 

(porcentajes) 

Sector EEUU CEE Japon ALADI Resto Total Total 
(MlIl US$) 

Recursos Naturales 
Mmeroa 9,7 38,S 24,S 5 18,8 100,0 40372 
Hortofruhcola 48,2 35,7 0,7 72 8,3 100,0 1 081,1 
PecuarIo 8,5 49,9 1,1 30,0 10,5 100,0 22 O 
Pesca 57,3 31,8 8,4 0,8 1,7 100,0 111 2 
Forestal 0,7 6,3 30,1 1,3 61,6 100,0 672 

Sub~Total 18,4 37,4 19,3 8,1 16,8 100,0 5318,8 

Recursos Naturales Procesados 
Mmero 39,3 31,4 6,2 13,2 10,0 100,0 451,3 
Hortofrutlcola 25,6 16,9 9,3 33,3 15,0 100,0 504,7 
PecuarIo 0,1 17,1 19,7 51,8 11,3 100,0 43,3 
Pesca 8,5 34,7 25,4 2,4 29 O 100,0 9773 
Forestal 8,0 21,0 30,S 22,S 18,0 100,0 8723 

Sub-Total 16,1 26,6 210 165 199 1000 2849 O 

Otros Productos Industnales 
QutrnlCO 15,5 18,0 42 29 O 33,2 100 O 5070 
TextIl 35,5 14,4 0,1 40,9 9,0 100,0 1478 
Metalmecamco 11,3 10,3 0,1 68,7 9,6 100,0 180,9 
Otras 20,2 5,3 0,1 12,5 61,9 100,0 452 

Sub-Total 18,2 15,2 2,5 38,3 25,8 100,0 880,9 

Total (%) 17,6 31,8 18,2 13,7 18,7 100,0 9048,6 

Fuente Banco Central de Chtle 
a En este subsector se Incluye el cobre rehnado 
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La composlclon de la canasta exportada varía segW1. las reglones de destmo En 

grandes líneas, la canasta exportada a las reglOnes mas desarrolladas tiene mayor 

mtensldad relativa en recursos naturales no procesados y con algun grado de 

procesamIento, y ocurre al reves con la reglOn relativamente menos aesarrollada en la 

cual eXIste un predoml11lo relatlvo de los "otros productos mdustnales" (Cuadro 5) La 

componente de RN es mayor que el de la canasta clulena total en las reglones mas 

desarrolladas (Uruón Europea, Japón, ASIa SIn Japón y NAFTA), es menor que la total 

solo en el caso de Amérlca Latma No ocurre lo nusmo con las otras componentes Los 

recursos naturales procesados son relanvamente más importantes que los de la canasta 

total en los casos de Aménca Latma, NAFTA y Japon, Inlentras que la ponderaClon de 

los productos mdustrlales es mas Importante que aquella de la canasta total solo en el 

caso de Amenca LatIDa Este ultimo resultado es coherente con el entusIamo del sector 

mdustnal chIleno para fumar cualqUIer acuerdo de hbre comerCIO con paIses 

latInoamerIcanos (a traves de ALADI, MERCOSUR, y todos los acuerdos bIlaterales que 

erule ha fumado desde 1990) La mayor expansIon en Japon es coherente con el mayor 

esfuerzo de apertura de esa economía y de parte de los productores chIlenos de 

penetrar en ese mercado 

2 CondiCionantes PrIncipales del Desarrollo Exportador 

La exportaclon como actlvldad productiva estara mfluencIada por un gran 

numero de factores Internos y externos Entre los prImeros, se puede cItar en prmclplO 

• el acceso a recursos producnvos (naturales, y de otra mdole), 

• los que deterrnman la rentabIlldad relativa de talo cual actlvldad como 

los preCIOS, el tipo de cambiO real, los subsldlos, los Impuestos, la prodUCtiVIdad del 

trabajO y del capItal, 

• las faClhdades de acceso a los factores productIvos 

• la mve~ón y el acceso a la tecnología, 

8 
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• el estImulo de la competencIa (mterna y externa), 

• y, el marco macroeconomIco en el cual se msertan las decIsIOnes dianas 

de los exportadores 

Entre los factores externos destacan 

• el cldo econónuco del resto del mundo, 

• el grado de apertura de los mercados externos 

Esta lIsta, CIertamente Incompleta, o al menos smtehca, sugIere que cualquler 

tendenCIa exportadora sera la consecuenCIa de por lo menos una combmaClon de 

factores Fuera de tener cada uno de ellos un Impacto dlrecto sobre la actlvidad 

exportadora (pOSItIVO o negatIvo), sus efectos se refuerzan mutuamente, tambIen en lo 

POSitIVO o en lo negativo Todo ello hace dIfICIl aIslarlos para conocer su Impacto 

respectIvo 

Se mtentara, Sin embargo, una selecclOn de los factores determmantes que 

consIderamos mas pertInentes en la experIencIa crulena, y al mIsmo tIempo, de 

descnbIr un marco que pueda sugenr eventualmente al lector expllcaclOnes 

alternativas o complementarlas Las conclusIones mclwran un resumen de las causas 

ma obables del comportaffilento exportador 

El anahsls Irá de los factores mas generales hasta los mas partIculares 

subrayando los factores más deterffilnantes del eXlto exportador cruleno de acuerdo al 

autor 

3 Marco General o Aspectos Macroeconomlcos 

El desarrollo del sector exportador cluleno se mserta en un penodo de grandes 

reformas econÓmIcas Solo destacaremos sus aspectos esenClales porque el espaclo no 

nos permite detallarlas SIn embargo, se consIdera Importante este marco por 

eventuales relacIones de causabdad que algunas reformas (o el conjunto) pudIeran 

tener con el eXlto exportador descrIto arrIba VarIas reformas se presentan tambIen en 
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forma de tendenCIas con el fm de poner el acento sobre los cambIos ocurndos respecto 

a penodos antenores Entre las prmclpales estan 

• la transformaclOn del mercado en prInCIpal mstrumento para las 

decIslones econóIDlcas, los controles de- precIos desaparecen, 

• el Sector Pnvado toma el carácter protagonIco como agente de 

desarrollo, ello lmphca reVIsar las responsablhdades del Sector Pubhco, reducIr su 

tamaño y su partlclpaclOn en activIdades productIvas (medIante, entre otros la 

pnVatIZaCIÓn de empresas púbhcas), ello permIte abrIr nuevos campos de aCClOn al 

Sector PrIvado así como traspasar recursos escasos a ese sector, parte de los cuales se 

van a destmar a mverslones en el sector exportable Ademas, el reforzamlento del 

respeto por la propIedad pnvada IncentIva la mversIón por parte de ese sector Ello 

toma dImenslOnes, aprlOrl, Insospechadas Por ejemplo, la propIedad prIvada de los 

bosques permIte su explotacIOn raCIonal, sustentable, efICIente, y, hoy, es base de una de 

los grandes sectores exportadores del pals, además, permIte la mtegraclOn vertIcal de la 

mdustrla Al respecto, el DL 701 declara mexproplable los terrenos plantados ~obre su 

base, 

• la apertura amplIa de la econOIDla naCIonal a los mercados externos con 

el fm de aprovechar las ventajas comparatIvas, cosechar los benefiCIOS de una mayor 

especlahzaclOn, y mejorar la efICIenCia enfrentando la competenCIa externa y 

absorbIendo nuevas tecnologías La mayona de las barreras no aduaneras son 

ehmmadas IDlentras el arancel se establece a ruvel baJO y parejo (aunque vano durante 

el penado analIzado) Esta combmaclOn fue determInante para impulsar las 

exportacIones, 

• el tratamIento esenCIalmente no dlscnmmatorlo de todos los sectores 

productlvos para sacarle el máX1mo provecho a los recursos escasos, ello es valIdo en 

el plano arancela!1o, trIbutarlO, credItICIO, etc, algunas excepCIOnes permanecen y son 

menCIonadas mas abajO al tener relaCIon con sectores potenCIalmente exportadores Lo 

antenor lmphcó el reemplazo de la mayoría de los Impuestos mdl!ectos (con efectos 



,1 
en cascada generalmente dISCrImmatorIo sectonalmente) por un IV A. (de naturaleza 

neutral apl1cado al uruverso de bIenes y servlclOs), la ehmmaclOn de la mayona de 

exenClOnes, especIalmente las de caracter sectorIal, y de SUbSIdIOS (l1gados o no a 

sectores productivos), 

• la estabIlIdad macroeconomIca es conSIderada esencIal para mcentIvar 

ahorro e mverSIon y muumIzar los efectos dlstorslOnadores de la mflaclOn Para esos 

efectos, se mantIene una dIscIplma fIscal ferrea desde 1974 tal que predomma un 

excedente fIscal en promedIO hasta 1995 La dlsClplma pasa por la mayor eflcIencIa de 

las empresas (y todo el Sector) publ1cas, con ello reducIendo costos de serVIClOS 

mdIspensables para las exportaCIones así como ofreCIendo servICIOS de mejor cahdad, 

• el Incenhvo del ahorro e mverSIon por la combmaclOn de la 

ehmmaclOn de la doble tnbutacIón al ahorro, una estructura (y ruveles) de tasas de 

Impuestos al mgreso más ldoneas, el reemplazo paulahno del Impuesto al mgreso por 

el Impuesto al gasto, e IncentIvos a remverSlOn de utilIdades ASImIsmo, el desarrollo 

del mercado de capItales se acelera graClas a dIstIntas fuerzas que se complementan y 

refuerzan mutuamente la pnvatIzacIon de la prevlsIon (y de otras empresas publlcas), 

un tratamIento no dIscnmmatorlo a la InVerSlOn extranjera, la apertura paulatma de 

, 

la cuenta de capItales Se conforman grupos economICOS naclOnales que estimulan la 

profundIzaCIón del mercado de capital y avanzan haCia aSOClaClOnes con InVerslOrustas 

extranjeros Todas esas fuerzas lInpulsan la mverSlOn, en general, y en los sectores 

exportables, en parhcular, en la medIda de su rentabIlIdad relatIva Ademas, se puede 

declr que después de un penodo de altas Jasas de mteres real, esta ha baJadao 

slgmfIcatIvamente, fenomeno concomItante con la mayor dIspombIlldad de 

fmancIamIento para proyectos que muestran una relaclOn nesgo-rentabllldad -

razonable, 

• una mayor efICIenCIa del mercado laboral medIante profundas reformas 

laborales (Plan Laboral) tanto para mejorar la dlstrIbuclOn del Ingreso como para 

asegurar mayor empleo y sobre todo, permItir su mayor fleXibIlIdad para las contmuas 

I 
I 
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necesldades de adaptaclOn requendas por la econonua moderna, especIalmentE' 51 ella 

esta muy abIerta al exterior La Nueva Ley Laboral "permlte reeqwhbrar los poceres de 

negoclaclOn mvolucrados" (CEP AL, 1995) reduce los costos de contrataclOn y de sp1dos, 

y los derechos de mamovIlIdad Estos factores fueron de gran lmportancla para ¡)xphcar 

la restructuraClOn mayor del empleo sectonal requenda por la mayor apertura, 

dIsmmuyo el empleo mdustnal (base urbana) y aumentó el empleo en la actIvIdad 

agropecuarIa, forestal, y de pesca ( todas ellas alejadas de la Cludad, espeCIalmente de la 

Reglón Metropohtana), ello Imphcó de facto hasta una reverSlOn del exodo centenarIO 

del campo a la clUdad, esto habría Sido ImpOSible con la legIslaClon laboral precedente 

que tendla a anclar la persona a su puesto (espeClalmente en el sector moderno 

mdustrIal), 

• la hberahzaclón del mercado de la tIerra y de las aguas, Junto con el 

retorno de la tIerra al Sector Privado, despues de una reforma agrana mconclusa, la 

flexlbIhzaclOn de este mercado como el de los demas factores productIvos resulta 

lmportante para asegurar la adecuaCión de la herra a las demandas (camblantes) 

denvadas del aprovechamiento de las ventajas comparatIvas 

Todo 10 antenor asegura al menos, a pesar de dos receSlOnes sIgrufICatIvas (1975 

y 1982-1983), una alta tasa promedIa de creCImIento de todas las activIdades 

productivas (especialmente despues de la segunda cnsls) y de la mverSlOn, una baja 

contmua del desempleo que permite llegar, a fmes de los ochenta a una sltuaclOn que 

se puede considerar de pleno empleo, sltuacIon que se ha manterudo hasta ahora 

Tanto las menores rest!lCClOneS externas como la ola de mverSlOnes, producto 

de la estructura mstltuclOnal favorable establecIda, han SIdo un mstrumento 

fundamental para estImular las exportaclOnes y el creClmlento economICo en general 



4 PolítIcas Mas Específtcas de Promoclon de Exportaciones 

El slgmflcado de promoclon es amblguo La estrategia de sustltuclOn de 

lmportacIOnes subsIdIo a los sectores protegIdos con la parafernalIa de barreras 

aduaneras y no aduaneras utIlIzada Este subsIdIO ha represent?do un Impuesto al 

sector exportador (1) porque torna relatIvamente mas atractIvo al sector substltUIdor 

por la protecclOn gratuIta reCIbIda, (11) porque, al redUCIr las ImportacIOnes, reduce el 

tlpo de cambIO real para todos castIgando nuevamente a los exportadores y (lll) porque 

encarece los msumos requerIdos por los exportadores, sean ellos comprados en el pals 

o en el extenor, por las barreras a su lmportaclón (SJaastad, 1981) O sea, ese subsidiO es 

realmente un Impuesto oneroso a la actIVIdad exportadora 

La polítIca dulena segUIda desde 1974 ha SIdo la de redUCIr substanClalmente ese 

lmpuesto no lo ha ehmmado totalmente ru tampoco ha Ido al extremo opuesto, el de 

SubSidIar a las exportaclones La 'promoclOn' de exportacIOnes lmplIcana, 

slmetrIcamente, la eXIstenCIa de subSIdIOS a ellas en vez de aplIcarlos a los sustItutos de 

ImportacIones Este no es el caso de la polítIca dulena El exIto exportador cluleno 

despues de 1974 es independIente de subSIdIOS porque no los hubo Que hubo 

entonces? 

• una redUCCIón substancIal de las barreras al comerCIO en un penado de 5 

años, reduclendo con ello el SUbSIdiO a la substltucIon de Importaclones y el fuerte 

lmpuesto ann-exportador que eXlstía antenormente Con ello, la actlvldad exportadora 

se hizo relatIvamente mas atractIva Esta es la medIda prmcIpal de promoclOn a las 

exportacIOnes tomada y manteruda (con sus mas y menos) durante los ultImos 20 

años Los aranceles que hablan permanecIdo en 10% (umforme) hasta 1983, ,e -

elevaron bruscamente a 35% (uruforme) a medlados de ese año para diSminUIr 

regularmente desde 1984 hasta llegar al 11% (uruforme) en 1993 (GrafIco 2), 

I 
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• el aumento Importante del tIpo de cambio real en relaClon a decenIOS 

anterlOres (Graflco 3) Este no resulta de un proposlto del1berado de ayudar a las 

exportaclOnes3 Es la consecuenCIa loglca de vanas reformas estructurales J aspectos 

coyunturales Vanas son las razones para ello que, por no estar dIrectamente 

relaclOnadas con el tema en dlscuslon seran resumIdas brevemente La combmacIOn 

de pohtIcas fIscal y monetarIa relatIvamente restrIctIvas para reducIr la rnflaclon 

estrmulo un aumento del tIpo de cambIO real haCIendo mas atractIva la rentabIlIdad de 

los sectores transables (exportadores y competIdores con las ImportacIones) Ese 

esfuerzo es redoblado des pues de que estallara la crISIS de la deuda externa en 1983 por 

la neceSidad de generar un excedente de Cuenta CorrIente para enfrentar el oneroso 

serVICIO de la deuda externa Este esfuerzo estImula nuevos aumentos slgruflCatlVOS -

en el tlpo de cambiO real, por lo menos hasta 1990 (Cuadro) A partIr de ese año, el 

ahvIO creCIente del peso de la deuda y una pohtlca de 'retrlbuClOn SOCIal' segUIda por _ 

los sacnflClos (de consumo) hechos en el deceruo anterIOr explIca la calda en el tIpo de _ 

cambIO real con la alarma creCIente comprensIble de los exportadores, 

• aphcaclón de un drawback, de un remtegro, de devoluclOn del IV A 

herramIentas dIrectamente relaCIonadas con las exportacIones (probablemente las 

úmcas) (Cuadro A-I, Anexo) El prtmero es funCIOnal para las empresas mayores 

(especIalmente de la mIne!la e mdustna) y es proporcIOnal a los aranceles aduaneros 

pagados sobre los Insumos El segundo consIste en una tasa fIJa (10 % del valor bruto 

exportado) y se aplIca (desde 1987) en el caso de las exportaClones menores (menos de 

U5$2,5 mIllones en el año antenor), este ultImo ha SIdo cuestiOnado por paises 

importadores de productos chIlenos al menos por ser contradIctOrIO con las normas 

del GATT Una varIante de los drawback y remtegros es la creaClOn en 1987 de un 

SIstema de pago diferIdo de derechos de aduana y crédIto fIscal para bienes de capItal 

(hasta 7 años) redUCIdo proporcIOnalmente a la ImportanCla de la exportacIOn 

3 Aunque no se puede descartar la hlpotesls de que los responsables de la pohtlca economlca 
estuviesen confiados en que el conjunto de reformas fuese mas que coherente con el estimulo a las 
exportacIOnes 
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Tamblen, eXIsten almacenes partIculares d expOlrtaClon y zonas francas La ley establece 

ademas, un fondo de garantía para exportacIOnes menores que cubre los creedItas 

otorgados por mstltuclOnes fmancIeras Ademas, el exportador puede efectuar 

operacIones swap con d1VIsas proveruentes de antIcIpos del comprador (de productos 

exportados) y de crérutos externos o mternos de fmanClmIento de exportaCIones, 

• las regulaCiones de los sectores transportes y puertos se han 

moderruzado estImulando la competencIa, y por esa Via, la mayor efIcIencIa de esos 

serVICIos, 

• fmalmente, no pueden dejar de mencIOnarse como factores expllcahvos 

el conOCImIento del mercado, tIpo y cahdad del producto4, mecamsmos de 

comercIalIzaCIón, puntualidad de entrega, acceso a mnovaclon tecnológica y capaCIdad 

de adopCIón y adaptaCión de ella Su ImportanCIa varía de producto a producto y por lo 

tanto reqUIere de la capaCidad empresarial más allá del entorno InstitUCIOnal y 

macroeconomlco favorable 

• CondiCiones externas. Deben dIstmgulrse al menos el cmportamlento 

general de las econonuas compradoras y las condiCIones de mgreso a sus mercados 

(1) El creCimIento promedIO del PIB del mundo desde 1974 ha SIdo, el 

creClffilento de las ImportaCIones ha Sido de , ellas economlas mas desarrolladas 

(11) El mundo está redUCIendo sus barreras comerCIales dentro y fuera del marco 

de las rondas del antIguo GATT Sm embargo, los ochenta VIeron un recrudeCImiento 

del uso de barreras no arancelarIas en las economlas más desarrolladas que han 

lImitado las pOSibilIdades de exportaclOn(f1achette y Rosende, 1993) Ademas, el 

escalonamIento de aranceles en esas economlas ha SIdo, CIertamente, un freno a la 
/' 

SushtuclOn en exportaCIones de recursos naturales (RN) sm procesar por exportaCIones 

basadas en recursos procesados (RNP) (Butelman y Campero, 1992, Apendlce 1), SIn 

embargo, ello no Impide que Chlle aproveche de sus ventajas comparativas 

"naturales" Por otro lado, Clule se ha benefICiado del SGP (suspendIdo entre 1988 y 

4 El control de cahdad es voluntano y puede ser efectuado por organIsmos publIcos o prIvados (eJ 
FundaclOn ChIle) 
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1990 porque Clule no estaba proteglendo los derechos de los trabajadores ello Fermlte 

una reducCIOn de aranceles en los EEUU Es de notar que la suspenslOn mdlcada no 

impldlO un fuerte creCImIento de todo tIpo de exportacIOnes a ese mercado en ese 

penodo TambIén, los exportadores se han benefIcIados por reducclOnes de barr?ras en 

paIses latmoamerIcanos relaclOnados con acuerdos fumados dentro del marco de 

ALADI y acuerdos bIlaterales Estos han slgrufIcado el aprovechamIento de ruchos para 

algunas exportaclOnes que de otra manera no habrían sIdo competlnvas en el resto del 

mundoS Clertamente, las exportacIones chIlenas se han VIsto enfrentadas, como 

cualqUler otra, a la competencIa creCIente de economIas emergentes que presentan 

mdIces de eÍlcIenCla, productlVldad y cahdad de productos de pnmer ruvel mundIal 

5 Marco Insbtuclonal ChIleno 

Las exportacIOnes, como sector, no habían recIbIdo apoyo espeCIal antes de 1973, 

SI, algunos sectores, hoy exportadores, habían benefIcIado de algun eShmulo Ellos 

fueron el forestal, el fruhcola y el pesquero VarIas aCCIones estatales mcentlvan la 

produccIOn en esos sectores drawback, préstamos subSIdIados a plantaclOnes, 

mverSlOnes en centrales fruhcolas, formacIon, franqUICIas tnbutanas (pesca) y 

faCIlIdades para la ImportacIOn de bIenes de capItal El gobIerno tamblen mVlrtlo, a 

traves de la Corporaclon de Fomento de la ProduccIon (CORFO), en actIVidades 

exportadoras (harma de pescado, y con la reforma agrarIa, en plantaclOnes) Como se 

puede apreCIar en la pnmera seCCIón, el efecto no es muy alentador (Cuadro) Se puede 

argumentar que haCIa falta sembrar la semIlla para cosechar tiempo despues Sm 

embargo, no se ha demostrado que el valor presente de lo gastado en esa epoca haya -

SIdo pOSItlVO Esa duda derIva de la presenCIa de mulhples dIstorSIones en el SIstema 

que haCIa dIfIcll apreCIar aún el "verdadero impacto SUbSIdIO' de esas medIdas 

Hurtado, Valdés y Muchruk (1990) han probado que el sector exportador (agro-

5 EXiste, desafortunadamente, un revés en esa medalla que son los costos de desvlaclOn de 
comercIO ligados a la firma de estos acuerdos 
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frutIcola, al menos) fue sIstematIcamente castIgado, a pesar de SUbSIdIOS recIbidos por 

dIstlntas VIas, por la fuerte dIstorsIOn sufnda por el opo de cambIO real Esa dlstorslOn 

debe haber frenado el desarrollo exportador de otros sectores 

En todo caso, no se puede descartar del todo la pOSIble mfluencIa estImuladora 

de la mtervenCIOn guvernamental dado que algunas de las actlvIdades en las cuales el 

gobIerno sembro se transformaron posterIormente en exportadoras6 En otras palabras, 

habna una Infraestructura nuruma al menos al prmcIpIo del período de las grandes 

reformas Sm embargo, debe notarse que el éXItO exportador frutero y pesquero fue 

acompañado de la ehmmaclón de los tratamIentos especIales que los benefICIaban 

antes de 1973 

El marco InstItucIonal chIleno pro-exportador ha sIdo manterudo a un ruvel 

mIfllmo aunque relatIvamente efICIente después de 1973 Incluye solo dos 

mstltuclOnes Prochlle y la FundaCIón Crule, amén, por supuesto de aSOClaClOnes 

pnvadas de exportadores (por ejemplo de frutas, y ASEXMA de manufactureros) las 

cuales tienen esenCIalmente un caracter gremIal Alguna mfluencla han terudo 

tambIen dIstmtos msotutos tecnologIcos y uruversIdades 

• Prochlle DIreCCIÓn de PromOClOn de ExportacIones (Cuadro A-2, 

Anexo) Esta mstltuclOn publIca creada en 1974 tIene por objetivo favorecer el 

crecllruento y dIverSIfIcacIón de las exportacIOnes no tradICIonales Asesora Comltes de 

exportadores prIvados, conduce COffiltes de casos, presta servICIOS al exportador, apoya 

VIajeS empresarIales, coordma el ComIté mteruruversldades para capacltacIOn y SIrve 

de banco de datos El sector manufacturero es el mayor usuarIO de los servlclOs de esta 

mstltucIOn, el sector agrlcola, el menor Produle no estaba eqUIpado para enfrentar la 

demanda de servICIOS para ese sector La mmerIa no los reqUIere por estar controlada 

por grandes consorCIOS mternaclOnales y por el gobIerno chIleno que mantiene 

oflcmas comercIales alrededor del mundo La promOCIón de mercados, las relaCIOnes 

6 Algunos autores (Ffrench-Davls y Muñoz, 1990) se entuSIasman un poco al conSIderar que 
tambIen las empresas pubhcas creadas por CORFO fueron verdaderas escuelas de empresarios 

y tecnlcos' MIentras n<rse puede negar esta poslbIhdad, ese puntO' pierde pertmencla en 
ausenCIa de conterfactual 
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publicas, han contribUIdo a mejorar el conOCImIento mutuo entre exportadores 

chIlenos y compradores, funclOnanos de gobIerno de lo~ países de destmo, y aun los 

competidores Tamblen, ese tipo de relaclOn ha permItIdo desarmar amenazas de 

aCClOnes en contra de productos dulenos ( por eJ por dumpmg) 

• Fundación ChIle (Cuadro A-2, Anexo) sus obJetlvos prmclpales son los 

de transfenr tecnologla, ldentIflcar mercados y estlmular la creaClon de empresas Para 

ello, monta empresas demostratlvas, que vende postenormente al sector pnvado, 

amma grupos de transferencIas tecnológIca (GTT) , vende serVICIOS de control y 

certIfIcacIon de calIdad y genera software de optlmlzaClon de geshon Por ejemplo, fue 

particularmente exitosa en la mtroducclOn y desarrollo del salman, mercado en el cual 

Crule, despues de unos pocos años, se ha ubIcado como segundo exportador del 

mundo La coordmacIon entre empresas y la colaboracIón de entIdades publIcas ( 

SerVICIO NaCional de Pesca, en este caso) permite mternahzar eventuales 

extemahdades y darle un lmpulso adlClonal a la actIVIdad 

• Umversldades y Otros Centros de Formaclon e Inveshgaclon han 

desarrollado una actiVIdad complementarIa Ha SIdo lmportante la presenCIa pnvada 

en e "5 centros EXisten mcentlvos para la presenCIa pnvada en el fmanClamlen ~n de la 

mve~C1gaclon y de la formaCIon medIante exenCIones tnbutanas 

6 Rol del Sector Empresarial y el Capital Humano en el Desempeño Exportador 

Este rol ha SIdo trascendental dado el traspaso hecho por la estrategIa de 

desarrollo escogIda de la responsabllIdad del desarrollo del paIs El empresano ha 

estado presente en las deCISiones de mverSlOn y toma de nesgo, en la movaClOn, 

selecclOn de productos, de mercados, de caltdad, de aSOCIaCIón, de fmancIamIento Esa 

responsabIhdad recae caSI totalmente sobre el empresario pnvado durante una buena 

parte del período dado que las autOrIdades desfavoreCIeron la mtervenclOn del Estado 

(por razones Ideológtcas) y además, les qwtó el presupuesto a las entIdades publIcas 
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que eventualmente podnan haber sIdo de algun apoyo, por razones de esfuerzos de 

es tablhzacIOn 

Los empresarIos supIeron desarrollar confIanza en el producto chIleno calIdad, 

senedad, puntuahdad fueron caracterlstlcas de creCIente preocupacIon El nesgo de 

externalldades negatIvas por el comportamIento Irresponsable de "free nders I no 

pudo ser erradIcado totalmente pero ASOCIacIOnes de productores (sm apoyo publIco) 

fueron desarrollando una mtensa labor para eVItarlo o, al menos, reducIr su impacto 

desafortunado Hay una conCIenCIa creCIente en el gremIO empresarIal de que la 

serIedad paga y produce externalldades pOSItIvas la marca "clulena" se empIeza a 

imponer 

La mversIón en el sector exportador es compartlda entre sectores publIco y 

prIvado En el prlffier caso, solo queda el cobre de CODELCO y ENAMI, en el segundo, 

todo lo demás, el cual se comparte entre mversIón nacIonal y extranJera Salvo en la 

mmerIa, predomma la nacIonal producto del esfuerzo de remversIón, y de captacIOn 

del ahorro de la familia (vla Bolsa y AFPs) 

La inVerSIÓn en mveStIgacIón está relaCIonada, entre otros factores , con el 

tamaño de la empresa Se ha mencIOnado arrIba la eXIstencIa de centros de 

investIgacIón fmancIados por el Estado Sin embargo, en forma creCIente, el 

empresano prIvado, sea mdIvIdualmente, sea a través de sus aSOCIaCIOnes (cuando se 

presentan externabdades (eJ la pohlla del brote y el mejOramIento genetlco de pmos y 

eucaliptos, en el sector forestal) han fmancIado mvestlgaclOn encargandolas a 

uruversldades u otros centros Este esfuerzo benefICIa a ambas mstltuclOnes, por lo 

demas 

El paIs cuenta con un grupo importante y creCIente de ejecutIvos de alto ruvel, 

capaces de lIderar con exlto el desarrollo futuro del sector exportador Este es el 

resultado del esfuerzo realIzado por las unIversIdades clulenas en los ultImes tremta 

años aSI como la formacIón complementarla de ellos en el extenor Su mentalIdad 

moderna los InCita a uhhzar los medIOS más modernos de InformaCIón respecto a lo 

20 



que ocurre en el mundo externo La CrISlS sufnda por dIstmtos grupos economlCOS a 

pnncIplos de los ochenta les ha valIdo una experIenCia mestlmable y los mClta a U.n 

manejo fmanClero mas cauteloso (basado en menor grado sobrE> endeudamIento) 

La introducción de nuevos ploductos en los mercados esta condlclOnado con el 

aumento en la calIdad de los productos, fenomeno relaCIonado con la InVerSlOn en 

tecnologIa (es un desafío permanente) La mtroducclOn de tecnologla ha Ido 

ocurnendo paso a paso, adaptándose su rItmo, en CIerto modo, al aumento mas rapldo 

de los salanos reales no acompañados de un aumento proporclOnal de la 

productivIdad laboral con la antigua tecnologta utilIzada Pero, esta tecnologla reqUiere 

personal mas cahfIcado 

La activIdad exportadora reqUlere mformaclon ASOCIaCIones de productores 

Junto con ProchIle confecclOnan pubhcaClOnes especIalIzadas, estimulan la aSIstencIa a 

ferIas y senunanos, ViSItas al sector productivo extranjero y a las empresas productoras 

de bIenes de capital, ademas coordman aSistencIa técruca y acuerdos comerciales con 

empresas extranjeras (Jomt-venture) Por otra parte, empresas chIlenas incorporan 

SOCIOS que aportan conOCImIentos tecrucos 

La labor intensiva de ASOCIaCIones de productores (Junto con Prochlle) ha 

resultado Importante no solo para abnr mercados smo para orgamzar grupos de 

preslOn Influyentes en deCISIones de redUCIr (elImmar) obstaculos o amenazas de 

parte de productores y autOridades extranjeras 

7 Algunas LeCCiones 

Cuales son las lecclOnes prmcIpales de la experIenCIa exportadora crulena" Estas 

lecclOnes no son necesanamente repltcables en todas las latitudes, nl en su 

compOSiClOn e mtensldad , ru en su secuenCia Pero, pueden ser el objeto al menos de 

anallsis y dlscuslon En forma esquemática, se resumen a modo descnpclon y de 

recomendación (pero solo como extracclOn de la expenencla chIlena) las que el autor 

consIdera las más destacables, pero, no son las urucas 
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• Los recursos naturales han determmado la composlclOn basle,l de la 

canasta exportadora, pero, no han lmpedldo la exportacIón de valor agrega:io aun 

mdependIentemente de dIchos recursos, ello esta ocurnendo en forma creCIente 

• Los preCIOS deben ser "verdaderos", los menhrosos deben desaparecer 

rápidamente, ello Impllca ehmmar el sesgo anh-exportador o, al menos, reducIrlo 

sensIblemente Para ello, las barreras comercIales (aduaneras y no aduaneras) deben ser 

reducIdas substanClalmente smo desaparecer La experIenCIa clulena suglere que tanfas 

bajas, comerCIO abIerto, dlspombllIdad credItIcIa (especIalmente externa), tIpos de 

cambIO atrachvos y preCIOS mundIales favorables (sumados a mayor eflclencIa y 

menores costos operacIonales de las partes) estImularon slgmflcatIvamente el 

desarrollo de las exportaCIones dlstmtas al cobre SIn neceSIdad de pohhcas adiCIonales 

explíCitas de "promOCIón" 

• Se puede caer en la tentaCIón de devaluar la moneda para redUCIr el 

sesgo anh-exportador y agregarle compehhvIdad a las exportaclOnes Fuera de dar 

señales erróneas a los productores, el deseqUIlIbrIO cambIarlO debera ser corregIdo, 

tarde o temprano, con todos los costos de ajustes atados a ello Es, por lo tanto, 

preferIble un manejo estable del hpo de cambIO 

• No basta tener los preclOs correctos, la InstltuClonahdad hene que ser la 

adecuada estado de derecho, respeto por la propIedad prIvada, mercados de factores 

fleXIbles y efICIentes lo cuallffiplIca movlhdad de factores 

• La competencIa que mcenhve el aumento de la productiVIdad y la 

reducclOn de la dependenCIa del gobIerno (rent-seekmg) fue determmante en el exlto 

exportador 

• No hace falta que el empresarIo exportador sea tecruco en la matena, se 

trata de que sea empresallo mnovador (muchos de los efICIentes exportadores clulenos 

prOVIenen del medIO de las profeSIones hberales) Pero ello reqUIere mverSlOn en 

capItal humano ObVIamente, esa inVerSIÓn es fundamental a todos ruve1es para 



permItIr aumentos de productIvIdad y adaptacIon a nuevas tecnologIas, condlClon, 

para sobreVIVir en mundo globahzante 

• El baJo costo de la mano de obra puede ser una ventaja para la l 

exportacIón, pero, es pasajera y, en ultima mstancla, lo Importante es la relaclOn 

productIvIdad/ costo, SIn la prImera, las exportaciones no son sostembles un, 

programa intensIvo, generallzado y permanente de entrenamIento es absolutamente 

esencIal No tIene que ser publIco Un esfuerzo mIxto es preferIble, en el que 

fmanclamlento y responsablhdades de manejo son compartIdos entre los sectores~ 

pnvado y públIco 

• No todo es malo en las CIlSIS sectOriales TIenen un as pecto pOSltI va 

dentro de un mundo competItIvo mcentIvan la U111ovaClón, la busqueda del producto 

demandado, del mercado nuevo, lo malo es proteger para eVItar el ajuste (como 

ocurno con los productos tradICIonales del agro cluleno) 

• Los incentIvos dIrectos o promoclOnales a las exportacIones no son ru 

condlClOn necesarIa y menos condlclOn sufIcIente Sm embargo, pueden ser necesanos ~ 

para reducll o elImmar el sesgo anh-exportador, aunque la soluclOn mas poderosa es la 

eümmaclon dllecta del sesgo 

• Como herramIenta promocIOnal, el remtegro slmphflcado es supenor 

al drawback por su slmphadad adrrurustrattva pero, es una herraffilenta de doble fllo 

por no ser aceptada por la OMe ru menos por los competidores en paIses extranjeros 

Es Importante solo para CIertos productos (con alto valor de insumas Importados y 

baJO valor total exportado), y, en el margen, hace dIferenCIa El drawback (y almacenes 

partIculares) son alternatIvas mas VIables pero para ser aplIcados a empresas medIanas 

y grandes y solo en la medIda de tener un control aduanero partIcularmente efIcaz y 

fleXible Es de dudosa aphcaClón en países que ru SIqUIera henen un buen control de los 

mayores Imponentes 
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• Credlblhdad y transparencIa en los incentIvos (caractenzados por su 

y ausenCIa de sobreposlclon de regímenes de promoclOn) son homogeneIdad 

recomendables 



CUADRO A -1 CHILE lRATAMIENTO PREFERENCIAL DE EXPORTACIONbS1 

ETAPA lruotrumentos aduaneros y ftbcales Instrumentos ftnanoerob 

Pnmera 1974 devolucJOn de IV A sobres bienes y l:oervlCIO~ nece~ano~ para 
1974 -79 productos de exportacJOn 

~ 

1979 l>Ohcltud voluntana, excepto en a~pecto~ ~amtano:" de ct.rtlfIcaClon 
de calidad de lo:, productos otorgada por orgam~mos publlcos o pnvado~ 
(obhgatona ha:,ta 1975) 

Post-cnsl:' 1983 Linea de crédito para Lapltal de trabajo (ha::.td un 50% 
de m~umos) 

1984 garantla documental de los credlto:, de exportaClon 

- ---- - ---- --- --

1 E:,to~ mtrumenlo::. operan adema::. dt ldmblo::, en la Ill::.lltulIonaltddd (f'ROl HILE) 

46-



• 

c:::,¿.6 

- -

Segunda 
1985-1990 

Tercera 1991-

- - - - • • • 

1985 excenclon Impue~to timbre a prestamo& y otro~ documento~ para 
acttvldade~ de exportaclon (renueva dl~poslclon de 1980) 

1986 Almacene~ Partlculare~ de ExportaclOn excenclon pago derechos 
aduaneros e IV A de Insumo~ para producto!> de exportauon (por 
componentes menor que un 50% del valor POB, renueva dl&Po!>lclones 
1976 y 1983) 

1987 poslblildad incluir Impuestos de Importación en depreClaclon de 
bienes de capital (actuahza medida!> tomadas en 1975 y 1979) 
- devoluclon de gravamenes aduaneros de 5 y 10% del valor POB de 
exportaciones no tradicionales (reemplaza medidas de 1985 "Remtegro 
de Exportaclone!> Menores ) 
- sistema de pago dlfendo de derechos de aduana y credlto fiscal (para 
bienes de capital (plazo de hasta 7 años para derechos arancelanos) 

1988 devoluclon de derechos y demas gravamene!> aduanero!> sobre la 
Importaclon de matena prima o In!>umo de productolo de exportaclon 
(desde 1970 habla un credlto fl~cal) 

1989 benef¡clO~ al la ley de la renta por pago de a!>e!>onas tecntcas 
prove1lIente~ del extenor, necesanas para una exportaclon (reglamenta 
diSposIciones de 1974) 

1991 fondo de e~tablltzaclOn a preclO~ del petroleo recuperaclon de 
Impue!>tos a!>oclada a banda de precIOs para exportadore~ de 
combustible 

Puente Becerra y GuaJardo (19Y2), Pletrobdh (1993) O~!>a (1991) 

1985 credlto!> para exportaclon ~m garantla 

1986 Banco Central acepta de!>Cuento de documento!> de pago 
para la exportaclon de blene!> de capital 

1987 Fondo de garantla para exportaclOne~ no 
tradiCionales, con tope de montos, adml1ll!>trado por el BanlO 
del Estado 

1988-90 Ltnea de crédito e!>peclal para capital de trabajO 
de empresas productoras de bienes de exportaClon (Banco del 
Estado) 
- linea!> de crédito para promoclon de exportacIOnes no 
tradiCIOnales de producto!> • manufacturado!> (CORFO 
Banco Mundial) 
- linea de crédito con mteres preferenCial y 3!>I:.tencla 
técmca (SERCOTEC-CORFO) 
- operacIOnes "swap" que permiten venta de dlvl~a:. al 
Banco Central, proveOlentes de anticipo!> del comprador o de 
créditos de fmanclamlento de exportaclone!>, con pacto de 
recompra a un precIo dado 

1992 credltos de largo plazo a exportadore:. de blene!> de 
capital, de consumo durable o de serviCIO:' (CaRPO) 



01/ 

CUADRO A 2 CHILE EJEMPLOS DE DI:SARROLLO DL LA INSTITUCIONALlDAOl 

Cilrilctenstlcils PROCHILE, DlfeCClOn de PromoclOn de ExportacIones FundaclOn Crule 
¡ 

In:,tltuclOnahdad Instltuclon publKa, creada en 1Y742 A:,oClaclOn entre el E~tado chIleno e ITT, en lY76 
Organlzaclon pnvada ~m fme:, de lucro 

Objetivos Favorecer el crecImIento y dlverslftcaclon de las Tran~ferencla de tecnologla apropIada a la~ condlclune~ de recur:.o:. del pcll~ 
exportacIOnes nu tradICIOnales Rol pohtlco de IdentifIcar oportuntdades de mercado para de~arrollo de nueva~ ventdJa!> 
summlstro de mformaclón respecto al marco Jundlco del comparativas Estimulo a la creacIón de empre:.a~ 

I proceso de exportaclon y respecto al pals 

Evoluclon Refuerzo desde 1982, avance hacia metodo:. mas Inicialmente admlnl~trada por ISEC/ITT, altualmente dlreltoflo compartido 
I 

selectivos como lo:. Comltes de exportadores (organos congoblemo 
mIxto:, que e~tlrnulan la coordmaclOn y otras accIOne:.) 3 InIcIalmente con~ultona:. gratulta~, luego enfoque ma~ empre:.anal 
En 1995 se plantea nueva~ tareas de promoclOn a la (autohnanclamlento), actIVIdad tecnologlla propia y empre:.anal dlrelta 
mternaclonahzaclon de empre~as chIlenas Actualmente revl' a onentaclón, mtento ma~lfacaLlon de cambIO tecnKO hdUJ 

PYMES y preocupaclOn por comerclahzaclon 

Instrumento:, - Asesona a Comlte:. de exportadore:, (privado:,), Empre~a:, demo:.tratlvas (posteClor venta a pnvado:.) 
fomento a la a:,oclatlvldad Grupo:. de transferencIa tecnológIca (GTT), promueve alClOn a:,oclatlva 

- Conducclon de Comlte:. - Venta de :.ervlclos control y certIfIcacIón de calidad 
- ServiCIO personaltzado al exportador - GeneracIón de software de optimIzación de gestaon 
- Apoyo a vIaJe:. de empre:.anos para conOCImiento de 

mercado:. .. SIrve a u:.uanos especlflcos nece:'ldades detectadas por el meRado y 
- CoordmaClon de Comlte Interufilver:'ldade:. para expre:.adas por los empresanos" 

capacttaclOn 
- Banco de Dato:. y dl:.tnbuclon de Impre:.os 

-- ~--- --- , ~~ ----- -_._-

Antes de 10.1 rdorold, CORfO (k.~dfrulld IIlUdlo.l~ dl 10.I~ IUlIlllJlIl~ dl promouón IlldUl>LIldl y LompluuvH.ldd 
2 Desde 1979 SL IIlduye en Id rllléll LfLddd DIILLlIÓIl GenLfdl liL RddllOllll> ElOllÓIlIILd~ dd MIOl!>lenO de RddLIUlll~ Ex.leflurl~ 4UL dLlud III lurmd LUOrOlllo.ld 1 LlJll d 

Mtmsleno de Haclendd 

3 A fines de 10l> 70 ~ dl~mlllUyl ~u IIUpOrJo.IllLld Ul UIl IlldfLO IHdLro dL~ldVllfdbll d Id~ Ul.pllfldLIOlIll> 
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- - - - - - - - - - -
Resultados E~peclalmente bIen evaludda la promoclOn que hdce de De:.arrollo de nuevo:. producto:. o vanedade:. de exportdclon (baya:., :.almon) 

ChIle en el exterior garantld de calidad EXlto:.o programa forestal maderero 
.. EXI:.te una fluIda LOordlnaclOn entre PROCHILE y 
ASEXMA 4, donde la primera Identifica oportunidades 
de exportaclOn y la :.egunda operaclOnahza e:.ta 
mformaclon para vlablhzar dichas oportUnidades .. 

------------_._-_.- _ .. _._-----

Fuente Pletrobelh (1993), Ossa (1991), Muñoz (1995a), Messner y otros (1992), Meller y Saez (1995) 

, I 

4 ASEXMA A!oOl.ldll611 dl- emprl-!.d!. l-XpOrldUOr d~ Ul. m.wutdllurd:' l.rl.dUd l-ll 1985 pdf d 1.01l1nbUlr a Id fOrffiUlal.1Óll dt: pOhUl.d l.l.OIlÓlUIl.d OflLlllddd d Id l.XPllfldllÓll y l.1Il1l .. g ti 

aslstencld léclIIl.a a l,..xporlddorl.~ Hd vdlofllddllld WOrdIDdl.1ÓIl y oterla de :'l.rVll.lO~ tdvorLCldo por el aprovechdffilt:lllO de et..OllOlUld!o dl. t:M..dla 
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