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RESUMEN EJECUTIVO

Este trabajo estima los efectos en los flujos de comercio y en el bienestar nacional

del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Costa Rica. La evaluación ex post se

realizó con 69 productos de exportación y 11 productos de importación. La evaluación

ex ante se hizo con 22 productos de exportación y diez productos de importación. En el

caso de los productos chilenos exportados a Costa Rica, las ganancias de bienestar ex

post se estimaron en aproximadamente US$ 1.5 millones (Libre a Bordo, FOB). Para las

importaciones chilenas desde Costa Rica, la ganancia neta de bienestar ex post fue estimada

en más de US$ 12.700 (Costo, Seguro y Flete, CIF).

La evaluación ex ante (usando como referencia los datos de 2001) muestra ganancias

en el bienestar asociadas con las exportaciones de US$ 1.14 millones (FOB) en el corto

plazo, y de US$ 1.2 millones en el largo plazo. La evaluación ex ante muestra pérdidas

netas de bienestar asociadas con las importaciones de US$ 2.400, debido a la reducción

de ingresos fiscales producto de la desviación de importaciones desde otros países hacia

Costa Rica.

Los resultados ex post y ex ante dif ieren por el rango más amplio de productos

comercializados, inducidos por el TLC y no incluidos en el análisis ex ante, que usa

solamente los productos comercializados previos al TLC. Después de la introducción del

TLC, el número de productos agrícolas exportados de Chile a Costa Rica aumentó por

encima del 200% (de 22 a 69). Los resultados globales muestran ganancias netas de

bienestar bajas para Chile, pero es probable que el verdadero impacto sea mayor en el

largo p lazo a l  igua l  que e l  crec imien to de l  número y vo lumen de los produc tos

comercializados.
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I.     INTRODUCCIÓN

Uno de lo resultados de la apertura comercial es que los países adquieren una

espec ia l i zac ión en la  producc ión de aque l los b ienes donde presen tan ven ta jas

comparat ivas1.  El aumento de los f lu jos comercia les puede desencadenar cambios

importantes en la producción, la estructura productiva, el empleo, el precio de los factores

productivos y el bienestar de una economía.

En ese sentido, la liberación comercial reduce el costo real de las materias primas,

de los componentes y de los productos terminados, y así mejora el bienestar económico.

La apertura comercial tiene efectos diversos, en particular aquellos relacionados con la

adquisición de nuevas ventajas comparativas, los incentivos a la innovación tecnológica,

el crecimiento de la productividad y la inversión; factores que se asocian a un incremento

en la tasa de crecimiento2 del producto en el largo plazo (Baldwin, 1989, citado por

Álvarez y Benavente, 1997).

Una integración comercial entre dos países generará un cambio en los precios

relativos (Meller, 1998, Meller y Donoso, 1998) que inducirá reasignaciones de recursos

productivos entre las empresas dentro de una industria (Melitz, 2002), nuevos patrones

de inversión3 y un cambio en el comportamiento de las firmas exportadoras (Bernard et
al., 2003). Por su parte, Samuelson (1962) afirma que la razón fundamental por la que

el comercio beneficia potencialmente a un país radica en que expande las opciones de

elección de la economía.

No obstante lo anterior, un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) no garantiza un impacto

s iempre bene f ic ioso 4 para cada uno de los pa íses f i rmantes .  A d i ferenc ia de una

liberalización no discriminatoria, un ALC puede generar costos netos en el bienestar de

una economía.

1 Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el coste de oportunidad en la producción
de este bien -en términos de otros bienes- es inferior en este país del costo que tendría en otros países
(Krugman y Obstfeld, 1999).

2 Ver Frankel (2004), Berthelon (2004), Panagariya (2004) y Rahn (2004).
3 Para una revisión sobre las perspectivas de las inversiones en el contexto del Tratado de Libre Comer-

cio de Chile con Centroamérica, ver Mejía, Robleto y López (2001).
4 Meller (2001 y 2004a) resume claramente los beneficios y costos que genera la incorporación de un país

pequeño y en desarrollo a la economía mundial.
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Desde esta perspectiva, un ALC es deseable sólo si genera un impacto neto positivo

sobre el bienestar nacional. Este resulta de agregar las ganancias derivadas del aumento

de las exportaciones y la creación de comercio en importaciones, y descontar las pérdidas

de bienestar por desviación de comercio en los bienes importados5. Así , es posible

esperar que la profundización de la apertura, mediante un proceso de integración

comercial selectivo, genere efectos permanentes sobre la economía nacional.

Como parte del proceso de globalización e integración comercial, en abril de 1998

Chile inició conversaciones directas con las repúblicas de Centroamérica6 para celebrar

un Tratado de Libre Comercio (TLC)7. Estas negociaciones permitieron suscribir un TLC

conjunto en octubre de 1999 con el propósito de liberalizar el intercambio de bienes y

servicios, además de facilitar el flujo de las inversiones. Finalmente, el 16 de enero de

2002, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en firmar un Tratado

de Libre Comercio con Chile, al intercambiar con éste las cartas de rati f icación que

hicieron posible su entrada en vigencia en febrero de 2002.

Hay que notar que el acuerdo bilateral entre Chile y Costa Rica constituye un esfuerzo

más dentro del amplio espectro de formas de cooperación e integración en el continente

americano. El acuerdo es congruente con la política de inserción que Chile ha mantenido

en el comercio internacional, iniciada a mediados de la década de los '80 y profundizada

a partir de los '90.

Durante los años '90 Chile firmó 13 acuerdos económicos bilaterales orientados a

liberalizar los flujos de comercio, servicios e inversiones con países de Sudamérica y

con otros geográficamente más distantes (Burgos, 2004). «La liberalización chilena es

de las más antiguas de la región y la que se ha aplicado con mayor persistencia», afirma

Ffrench-Davis (1999).

5 Ver Viner (1950), Meller y Donoso (1998) y Krugman y Obstfeld (1999).
6 Para conocer los indicadores económicos y las características demográficas del mercado centroameri-

cano ver Comercio (1999), Cepal (2003), Aladi (2004) y Fuentes y Escobar (2004).
7 Para conocer del abastecimiento del mercado centroamericano y su importancia como socio comercial

de Chile, ver Ministerio de Relaciones Exteriores-Dirección General de Relaciones Económicas Inter-
nacionales (1999), Aladi (2004), Odepa (2004) y ProChile (2004b).
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Por su parte, Meller (2004b) sostiene que «la estrategia comercial chilena ha estado

orientada a maximizar los Tratados de Libre Comercio debido a que Chile quiere ser

miembro del mayor número posible de clubes comerciales». Meller añade que «la obsesión

de Chile con los TLC está asociada al hecho de que las exportaciones consti tuyen el

principal motor de crecimiento de la economía chilena». Rosales (2004) lleva la discusión

a un plano social al afirmar que «Chile optó por las exportaciones vía acuerdos bilaterales

como una forma de acelerar los procesos de reducción de la pobreza».

Este trabajo de investigación determina cuantitativamente los efectos comerciales en

los flujos de comercio del TLC firmado entre Chile y Costa Rica. La evaluación del Tratado

se abordó desde una perspectiva económica mediante un modelo de equilibrio parcial en

la que se midió creación y desviación de comercio, así como la variación en el bienestar.

Se ahondó en los sectores agropecuarios y agroindustrial de Chile y se excluyó el sector

forestal, ya que este último presentaba un comportamiento comercial prácticamente nulo.

Dicha evaluación es necesaria porque los TLC no garantizan, per se, un aumento en el

bienestar social.

Sin embargo, las cifras obtenidas subestiman los resultados, ya que existen otros

efectos, difíciles de medir, que generarían un impacto positivo en un plazo mayor. Entre

estos se cuentan las oportunidades de nuevos negocios y los potenciales incrementos de

inversión y productividad que acarrean los TLC.
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Las disposiciones del TLC más relevantes relacionadas con la agricultura se refieren

a tar i fas ,  barreras no tar i far ias ,  sa l vaguard ias ,  apoyo domés t ico ,  subs id ios a las

exportaciones, reintegro de los impuestos, reglas de origen y mecanismo de solución de

controversias8.

Las cinco categorías generales de eliminación de aranceles9 de los productos10 son:

• Categoría A: eliminación inmediata de los aranceles a los productos a partir

de la entrada en vigencia11 del Tratado.

• Categoría B : eliminación en cinco etapas. Los productos quedan libres de

arancel aduanero a partir del 1º de enero de 2004. En el caso de Costa Rica,

esta desgravación contará con tres subcategorías.

• Categoría C: eliminación en 12 etapas. Los productos quedan libres de arancel

aduanero a partir del 1º de enero de 2011. En el caso de Costa Rica, esta

desgravación contará con seis subcategorías.

• Categoría D: eliminación en 16 etapas. Los productos quedan libres de arancel

aduanero a part ir del 1 de enero de 2015. En el caso de Costa Rica, esta

desgravación contará con cinco subcategorías.

• Categoría EXCL: las fracciones arancelarias comprendidas en esta categoría

quedarán excluidas del Programa de Desgravación Arancelaria, por lo que

Chile y Costa Rica podrán mantener aranceles aduaneros sobre las mercancías

originarias clasificadas en dichas fracciones.

II. PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE LOS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS

8 Para una visión más amplia sobre este tema, ver González (2001).
9 Ver Direcon (2004b). Protocolo Bilateral al TLC, Anexo 3.04 (2).
10 Un resumen del número de productos según su origen y la categoría arancelaria que los afecta está en

Salas (2002).
11 "En el marco del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamérica y Chile, y tal como se negoció

y reflejó en el Protocolo Bilateral entre Chile y Costa Rica, ambos países, y para cada categoría de
desgravación, fijaron no sólo el ritmo de la desgravación sino también las fechas para ésta. Así, cada
categoría de desgravación ya tenía fijada una fecha en la cual concluiría ese proceso y llegaría el
producto al libre comercio, por lo que al entrar el TLC en vigencia, ambas partes acordaron respetar
dicho calendario, sin ninguna variación", señala Esteban Agüero del Ministerio de Comercio Exterior de
Costa Rica en respuesta a consulta formulada el 21 de diciembre de 2004 al Punto de Enlace Permanen-
te. El servicio de consultas en línea está disponible en Internet: pep@comex.go.cr.
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Antes de que entrara en vigencia el TLC, ningún producto, chileno o costarricense,

tenía arancel cero. Lo que Chile aplicaba a Costa Rica era el arancel vigente para terceros

países. Lo mismo ocurría en el caso de Costa Rica (arancel NMF aplicado)12, aun cuando

el arancel efectivo siempre había sido bajo13.

12 PODRÍA SER: Consulta formulada a L. Echeverría el viernes 15 octubre de 2004 en el marco del desa-
rrollo del estudio de caso lecheverria@comex.go.cr.

13 La Cámara de Comercio de Santiago informa que en octubre de 2004 el arancel efectivo pagado por el
total de las importaciones alcanzó un 2,3%. Ver Diario La Nación, edición del 28 de diciembre de 2004.
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En es ta secc ión se descr ibe cómo se ut i l i zó una metodología de medic ión de

desviación y creación de comercio ex ante y ex post de un Tratado de Libre Comercio

(Maynou, 2003), basada en la propuesta de un modelo de equilibrio parcial (análisis de

excedentes) de Cline et al. (1978), con el propósito de evaluar los efectos del TLC en el

bienestar nacional.

Debido a su metodología, los modelos de equilibrio parcial no abarcan todos los

efectos que genera la suscripción de tratados14. No obstante, se han utilizado ampliamente15

deb ido a su s impl ic idad y cer teza re la t i va ,  lo que mot i vó su e lecc ión para es ta

investigación. Además, los modelos de equilibrio parcial tienen la ventaja de entregar

resultados numéricos con rapidez. Estos resultados proporcionan órdenes de magnitud

(y a veces signo) de los efectos de una liberalización comercial (Valdés, 1992).

Sin embargo, este modelo por ser estático sólo permite medir el impacto del TLC

sobre la base de lo que hoy existe, pero no puede incorporar la dinámica de creación de

nuevos campos de comercio a raíz de la apertura de oportunidades (Katz, 200416). Por

tanto, no puede incluir el impacto potencial que los cambios en polí t ica comercial

tendrían, por ejemplo, sobre el crecimiento económico del país (Álvarez y Benavente,

1997).

Para la derivación metodológica de cálculo de la creación y desviación de comercio

se tomaron en cuenta los siguientes supuestos:

• Chi le  es un pa ís  pequeño,  de manera que no puede a l terar los prec ios

internacionales.

• Los mercados son competitivos.

• Existe perfecta sustituibilidad entre bienes importados de diferentes partes

del mundo y los producidos domésticamente.

III. METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LOS EFECTOS DE UN
TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN EL BIENESTAR

14 Entre los efectos que no permiten cuantificar están los producidos en otros mercados, como el de
insumos, de bienes complementarios, del laboral y de divisas.

15 En Chile se pueden mencionar los trabajos de Valdés (1992), Silva (1996), Alcaíno (1997), Álvarez y
Benavente (1997) y más recientemente el de Burgos (2004) y Ministerio de Relaciones Exteriores-
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (2004c).

16 Consulta formulada a Jorge Katz el martes 22 de junio de 2004 en el marco del desarrollo del estudio de
caso.
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• Se asume que hay creación de comercio en las importaciones cuando se

experimenta un aumento de ellas desde el socio comercial y desde el resto

del mundo17, simultáneamente.

• Por el contrario, si la cantidad importada desde el socio comercial aumenta

mientras que la proveniente del resto del mundo disminuye, en principio se

asume una desviación de comercio.

• Lo anterior obliga a examinar más detenidamente el efecto final, ya que podrían

interactuar efectos de desviación y creación de comercio de manera simultánea.

De esta forma, si, a) el aumento -en valor absoluto- de la cantidad proveniente

desde e l  socio es menor o igual  a la del  res to del  mundo, entonces hay

desviación de comercio determinada por la magnitud de la variación del socio

comercial; b) si ocurre lo contrario a lo expuesto en (a), entonces hay un

efecto combinado de creación y desviación de comercio. La desviación de

comercio estará dada por la magnitud de la variación de la cantidad importada

desde el resto del mundo y la creación de comercio por la diferencia entre

ambas.

• Los precios para cada producto se obtienen por el cuociente entre el valor de

las importaciones y la cantidad importada en el periodo base. De manera

análoga se obtiene el precio de los productos exportados.

• Para la desviación de comercio se asume invariabilidad de precios y de cantidad

importada.

• Rebaja arancelaria total (eliminación total de aranceles en el mercado del

socio comercial), t
1
 = 0, para la estimación de los efectos totales o de largo

plazo.

17 Para las cantidades importadas desde el resto del mundo debe cumplirse que aumenten o al menos se
mantengan constantes.
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En resumen, las condiciones que permiten clasificar cuándo hay desviación y cuándo

hay creación de comercio para las importaciones se presentan en el siguiente cuadro:

Donde:

Δ Q Diferencia en el quantum importado respecto de su nivel antes del TLC.

Supraíndices SC y RM Restringido al Socio Comercial y al resto del mundo, respectivamente.

|·| Valor absoluto.

Para de terminar las  ecuac iones que permi t i rán obtener la  var iac ión de las

importaciones y el bienestar por la desviación y la creación de comercio, como la variación

de las exportaciones y el cambio en el bienestar que ella genera, se recurre a un simple

aná l i s i s  grá f ico de excedentes .  En un aná l i s i s  de excedentes se in t roducen las

modificaciones que experimentan los aranceles, lo que permite observar las pérdidas o

ganancias en el excedente del consumidor y del productor, además de la variación que

sufre la recaudación fiscal (disminuye el arancel, pero aumenta la base arancelaria en el

caso de las importaciones).

CUADRO 1:  DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS COMERCIALES EN IMPORTACIONES

Δ  QSC >  0 ∧  Δ QRM <  0

ESCENARIO

DESPUÉS DEL TLC

|Δ  QSC|  >   |Δ QRM|

|Δ  QSC| ≤   |Δ QRM|
Desviación de Comercio

Creación de Comercio

Δ  QSC >  0 ∧  Δ QRM ≥  0

|Δ  QSC|  −   |Δ QRM|

|Δ  QSC|

|Δ QRM|

Δ  QSC

SI ... TIPO DE IMPACTO DETERMINADO POR:
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Derivación de la creación de comercio

QSC Volumen de importaciones a precio internacional P*

ΔMSC Variación del volumen de importaciones

Q
mi

Cantidad importada

P
i

Precio del bien importado observado por los consumidores en el mercado doméstico

P* Precio internacional del bien a importar

P*(1+t
0
) Precio interno que pagan los consumidores antes de la rebaja arancelaria

P*(1+t
1
) Precio interno que pagan los consumidores después de la rebaja arancelaria

t
i

Arancel aplicado al bien a importar

ΔB
p

Variación de bienestar del sector privado

ΔB
g

Variación de bienestar del sector público

ε Elasticidad precio de la demanda por importaciones

El primer efecto al establecer una preferencia arancelaria a favor del Socio Comercial

es la disminución del precio que observan los consumidores del país doméstico que

importa el bien, aun cuando el precio sin arancel no cambia (P*) dado que este es el

precio internacional. Como consecuencia directa, cae la producción nacional, aumenta la

cantidad demandada por el bien importado, aumentan las importaciones, crece la base

impositiva para el cobro arancelario, cae la tasa de dicho gravamen y aumenta el bienestar

del mercado doméstico.

La variación neta del bienestar se puede cuantificar como la suma de la variación

del bienestar del sector público (ΔB
g
) y del sector privado (ΔB

p
) (ver gráfico 1):

1.    ANÁLISIS DE EXCEDENTES PARA LAS IMPORTACIONES
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La variación del bienestar del sector privado viene dada por la ganancia del excedente

de los consumidores menos la pérdida de excedente de los productores:

ΔB
p
 = 1 + 2 + 3 + 7 - 7 = 1 + 2 + 3

La var iac ión de l  b ienes tar  de l  sec tor públ ico v iene dada por la  recaudac ión

arancelaria final menos la pérdida de la recaudación arancelaria inicial:

ΔB
g
 = 4 + 5 + 6 - 2 -  5 = 4 + 6 - 2

La variación neta del bienestar vendrá dada por la sumatoria de la variación del

bienestar del sector privado más la variación del bienestar del sector público:

ΔB = ΔB
p
 + ΔB

g
 = 1 + 3 + 4 + 6

GRÁFICO 1:  CREACIÓN DE COMERCIO EN IMPORTACIONES
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El  e fec to ne to corresponde a un aumento de l  b ienes tar  debido a la  mayor

disponibilidad de bienes para el consumo, a la liberación de recursos productivos a

raíz de la menor producción doméstica y que ahora se destinan a un uso alternativo más

eficiente, y a los mayores ingresos fiscales. Algebraicamente esto se puede calcular de la

siguiente manera:

ΔM = M
1
 - M

0

M
0
 = P* Q

m0

M
1
 = P* Q

m1

ΔM = P* (Q
m1

 -  Q
m0

) = P*ΔQ
m

Para el cálculo de bienestar, según la deducción gráfica anterior:

ΔB = - ½ ΔQ
m
 ΔP + ΔQ

m
 [P*(1 + t

1
) - P*]

½ ΔQ
m
 P*( t

0
 -  t

1
) + ΔQ

m
 P*t

1

½ ΔQm P* (t0 + t1)

ΔB = ½ ΔM (t
0
 + t

1
)

Lo anterior es una deducción metodológica para realizar las evaluaciones ex post

del Acuerdo Comercial; es decir, con el uso de datos históricos del comercio18. Para

realizar una evaluación ex ante19, la deducción metodológica debe considerar elasticidades

que permitan predecir el futuro comportamiento del comercio.

Si ε es la elasticidad precios de demanda de las importaciones20:

18 El año base es 2004 y se quiere ver lo que pasó en el año 2003.
19 El año base es 2001 y se quiere proyectar al año 2002.
20 El valor usado comúnmente es de 1 (Alcaíno, 1997).

∂Q/Q

∂P/P
ε =
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Derivación de la Desviación de Comercio

MSC Importaciones provenientes desde el socio comercial a un precio poco

conveniente

M RM Importaciones eficientes provenientes desde orígenes distintos al socio

comercial, a bajo costo

P Precio internacional del bien importado percibido por el país socio

P* Precio internacional del bien importado

P SC
j

Costo de importación desde el socio comercial, observado por el consumidor

antes y después del acuerdo

P RM
j

Cos to de impor tac ión desde mercados d is t in tos a l  soc io comerc ia l ,

observado por el consumidor, antes y después del acuerdo

T SC
j

Arancel cobrado al país socio antes y después del acuerdo (j = 0 y j = 1,

respectivamente)

= ε
ΔQ
Q

ΔP
P

ΔP

P

P* (1 + t
1
)  -  P* (1 + to)

P* (1 + to)

t
1 
-  to

1 + to
= =

= ε
ΔQ

Q

(t
1 
-  to)

(1 + to)

ΔQ = P*ΔQm = P*Qm
ΔQm
Q M

( t
1 
-  to)

1 + to
ΔQ = ε Mo

ΔB =     ΔQmP* ( to  +t
1
)  =            QmP* ( to  +t

1
)

ΔQm
Q m

1
2

1
2

(t
1 
-  to)

(1 + to)
ΔB =     ε                     Μο (t

1
 + to)

1
2
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T RM
j

Arancel cobrado a los otros mercados dis t in tos a l país socio, antes y

después del acuerdo

Q S C
T D

Cantidad importada desde el país socio, que sustituye importaciones más

eficientes

ΔM SC
TD

Valor de las importaciones por desviación de comercio

C Costo para la sociedad de la desviación de comercio

ρ Elasticidad de sustitución entre bienes importados

δ Variación porcentual de los precios relativos de bienes importados desde

el país socio respecto de mercados más eficientes, antes y después de la

rebaja arancelaria

En este caso suponemos que el precio que observan los consumidores permanece

invariable tras la preferencia arancelaria, debido a que no necesariamente se traspasa la

rebaja de tari fas a los consumidores. Lo anterior se debe a que el socio comercial

aprovecha el espacio que queda en el mercado doméstico para obtener un sobreprecio,

dada la existencia de otros proveedores.

Como este modelo de equilibrio parcial mide un costo potencial, la cota superior

de dichas rentas se genera en esta situación; es decir, si se igualan los precios antes y

después del acuerdo.  Por lo tanto, donde existe desviación de comercio, el quantum
de  importaciones  y  los  excedentes  del  sector  privado  permanecen  constantes  (ver

gráfico 2):
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Como los consumidores observan el mismo precio por sus productos, los productores

extranjeros perciben un precio mayor (P) por sus bienes en el mercado doméstico:

PSC (1 + t SC
1
) = P* (1 + tRM

0
); de donde P* es menor que P.

Sea  ΔΔΔΔΔMSC
TD

 = P* (QmSC
1
 - QmSC

0
) = P* QmSC

TD

La est imación del costo originado por la desviación de comercio se hace de la

siguiente manera:

El costo para la sociedad de la desviación de comercio (C) es igual a:

GRÁFICO 2:  DESVIACIÓN DE COMERCIO EN IMPORTACIONES
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-ΔB = (P - P*) QmSC
TD

, pero sabemos que

Esta última expresión es el máximo costo potencial producto de la desviación de

comercio.

Nuevamente, estas fórmulas corresponden a una evaluación ex post del Acuerdo.

Para hacer la evaluación ex ante es necesario considerar elasticidades de sustitución

entre bienes importados desde distintos mercados.

Alternativamente, el cálculo de la variación de bienestar se podría haber logrado a

partir del cambio en la recaudación tributaria del mercado doméstico.  Recordemos que

únicamente  cambia  el  arancel  aplicado  al  socio  comercial,  lo  que  significa  que

Δt RM = 0 ( t RM
0
 = t RM

1
) y  que ocas iona que e l  arance l  impues to a los produc tos

importados del resto del mundo se siga conservando invariable en el tiempo, lo que los

hace menos competitivos en precio que los productos provenientes del Socio Comercial.

Lo anterior, eventualmente, provoca un desplazamiento en las importaciones desde el

proveedor más eficiente hacia el menos eficiente (desviación de comercio).

Al observar el gráfico 2 se aprecia que no sufren cambio alguno los excedentes

(productor y consumidor) y sólo se experimenta una variación en la recaudación fiscal.

Resulta evidente ante este escenario que el bienestar cae, ya que disminuye el arancel y

(1 + t RMO)

(1 + t SC1)
P = P*

− ΔB = QmSC
TD

P*(1 + t RMO)  -  P*(1 + t SC1)

(1 + t SC1)

Q m S C
T D

P*( t RMO -  t SC1)

(1 + t SC1)

− ΔB = ΔMSC
TD

( t RMO -  t SC1)

(1 + t SC1)

Caso-82.pmd 06/10/2005, 20:0917



18

se mantiene la base arancelaria. Por tanto, la recaudación fiscal sufre una caída respecto

de sus niveles antes del TLC. Así:

Δ Recaudación Fiscal = Recaudación Final - Recaudación Inicial

Recaudación inicia l :     R
0
 = Qm

0
 * PRM * t

RMo

Luego de la rebaja arancelaria para los productos provenientes del Socio Comercial,

la Recaudación Fiscal (R
1
) disminuye a:

Recaudación f inal :  R
1
 = (Qm

0
 - QmSC

TD
) PRM * t RM

1
 + QmSC

1TD
 (P - P*)

Ta l  que se debe cumpl i r  que P SC (1 + t SC
1
)  = PRM (1 + t RM

1
) debido a que la

desviación de comercio no involucra un cambio en la cantidad consumida de bienes ni

tampoco un cambio en el precio que observan los privados21.

Finalmente, la variación de bienestar se puede estimar por R
1
 - R

0

Lo anterior es obvio debido a que el quantum de las importaciones totales no

cambia y sólo hay una redistribución de los orígenes de los productos desde el resto

del mundo hacia el Socio Comercial. Por tanto, el efecto de desviación de comercio

comprende el producto que se deja de importar desde el resto del mundo al ser sustituido

por importaciones del país socio a raíz del tratamiento preferencial dado a este último.

Para hacer la evaluación ex ante, la derivación metodológica sería la siguiente:

Sea ρ la  e las t ic idad de sus t i tuc ión en tre b ienes impor tados desde d is t in tos

mercados22, que corresponde al cambio porcentual de la razón entre las importaciones

desde el país socio y desde el resto del mundo, ante el cambio porcentual unitario de su

razón de precios.

21 De no existir esta igualdad se observarían soluciones esquina en el sentido que todas las importaciones
provendrían de una misma fuente (Valdés, 1992).

22 Valdés (1992) cita que la Unctad (1989), basándose en trabajos empíricos, recomienda usar una elas-
ticidad de sustitución de 1,5. Por su parte, Alcaíno (1997) usó el valor de 3 citando a Cerda (1995).
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Sea δ el cambio de precios relativos, y δρ el cambio porcentual de la razón entre

importaciones desde el Socio Comercial y desde el resto del mundo.

ρ =
∂(Msc  /  Mrm) /  (Msc  /  Mrm)

∂(Psc  /  Prm /  (Psc  /  Prm)

δ =
Δ(P

SC
 /  P

RM
)

P
SC

 /  P
RM

(ΔP
SC

P
RM

 -  ΔP
RM 

P
SC

)

P 2
R M

P *
RM

P
SC

δ =               −              = d1nP
SC
 − d1nP

RM

ΔP
SC

P
SC

ΔP
RM

P
RM

Δ (M
SC

  /   M
RM

 )

M
SC

  /   M
RM

M *
R M

M
S C

(Δ M
SC

 M
RM

 -  Δ M
RM

 M
SC

)

M 2
R M

Δ M
SC

M
S C

Δ M
RM

M
R M

=                                                               =                  −

Δ M
SC

M
S C

Δ M
RM

M
R M

  −                = δρ

Δ M
SC

   = - Δ M
RM

Δ M
SC

 (M
SC

 + M
RM

)

M
SC

 M
RM

δρ  =

M 0
SC

 M 0
RM

(M0
SC

  + M0
RM

)
ΔM

iTD
  = δρ
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En función de los aranceles, y considerando que P
SC
 = P(1 + t

SC
) y que P

RM
 = P*(1 + t

RM
),

δ puede ser calculado de la siguiente manera:

Dado que t RM
1
 = t RM

0

δ  = [ (1 + t
SC

1) /  (1 + t
RM

1) ] /  [(1 + t
SC

0)  /  (1 + t
RM

0)] -  1

El efecto neto en el bienestar puede ser positivo o negativo, lo que depende de que

el bienestar producido por la creación de comercio sea mayor que el efecto negativo

producido por la desviación comercial.

A continuación se presentan las fórmulas utilizadas para determinar las variaciones

de importaciones y el beneficio económico asociado.

CUADRO 2: ECUACIONES  UTILIZADAS  EN LOS CÁLCULOS DE CREACIÓN Y DESVIACIÓN DE COMERCIO EN

IMPORTACIONES

Creación de comercio (ex post)

Creación de comercio (ex ante)

Desviación de comercio (ex post)

Desviación de comercio (ex ante)

ΔM = P* (Qm1-QmO)

ΔM = ε  * M0 (t1-t0)/(1+t0)

ΔMTD = P* (Qm1 - Qm0)TD

ΔM i T D =  δ ρ  ( M j
0 M RM

0) /

(M SC
0+M RM

0)

ΔB = ½ * ΔM (t1+t0)

ΔB = ½  ε  (t1- t0)/(1+t0) M0 (t1 + t0)

ΔB = -ΔMiTD (tRM
0 - tSC

1)/(1+tSC
1)

ΔB = [(tSC
1-tRM

1)/(1+tRM
1)]* ΔMTD

EFECTO VARIACIÓN DE IMPORTACIONES VARIACIÓN DE BIENESTAR

P( t 1
SC

 -  t 0
SC

)

P(1 + t 0
SC

)
δ =                               −

P*( t 1
RM

 -  t 0
RM

)

P*(1 + t 1
RM

)

( t 1
SC

 -  t 0
SC

)  (1 + t 1
RM

)  -  ( t 1
RM

 -  t 0
RM

)  (1 + t 0
SC

)

(1 + t 0
SC

) (1 + t 1
RM

)
δ =
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Al profundizar en un análisis estático cabe preguntarse por el grado de validez de

los métodos propuestos dentro del comportamiento real del comercio. En primer lugar,

es importante destacar que el análisis corresponde a una estimación de beneficios y

costos potenciales del TLC. No se asume otro tipo de efectos en el comportamiento del

comercio que los descritos.

En el caso de la creación de comercio, el anál is is equivale a una disminución

unilateral de tarifas, idea que se fundamenta en que la disminución de precios, producto

del TLC, generaría que las importaciones fueran abastecidas totalmente por el Socio

Comercial, o bien que el resto de los países proveedores reaccionen y ajusten sus precios

a la baja.

Sobre la desviación de comercio, hay dos supuestos fuertes detrás del análisis: la

invariabilidad de los precios y el quantum importado que perciben los consumidores.

El comportamiento de los flujos comerciales no respalda dichos supuestos; sin embargo,

también tiene sustento en que se refiere a un costo potencial aplicable solamente a la

fracción de las importaciones sustituidas, y donde la incidencia de los precios mínimos

no es suficiente.

Como es de esperar, la disminución de aranceles posibilita que los productores del

país doméstico aumenten sus exportaciones hacia el país socio, ya sea por un aumento

de su demanda23, como por el incentivo que genera en los exportadores percibir un

mayor precio24. Esto se genera debido a que el aumento del precio incentiva una mayor

producción y una disminución de su demanda doméstica.

2.     ANÁLISIS DE EXCEDENTES PARA LAS EXPORTACIONES

23 Causado por la creación de comercio en las importaciones del país socio comercial.
24 Causado por la desviación de comercio en las importaciones del país socio comercial.
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Derivación de la Creación de Comercio

t
o

Arancel externo antes de la rebaja arancelaria

t
1

Arancel externo después de la rebaja arancelaria

X
j

Monto exportado antes y después de la rebaja arancelaria (j = o y j = 1,

respectivamente)

P Precio percibido por los exportadores nacionales tras la rebaja arancelaria

P* Precio internacional del bien exportado

γ Elasticidad precio de oferta de las exportaciones

En este caso, se supone que el precio doméstico en los mercados del socio no se ve

afectado. Lo único que cambia es el precio percibido por los productores nacionales25.

Este aumento de precio, generado por la reducción o eliminación del arancel enfrentado

previamente, puede traducirse en una menor cantidad consumida domésticamente y en

una mayor cantidad producida, lo que es equivalente a un potencial aumento de la cantidad

exportada.

Por tanto, las preferencias arancelarias, otorgadas por el Socio Comercial al país

doméstico, provocan que una parte de sus bienes comercializados internamente y una

fracción extra de producción, sean exportados al Socio Comercial a un sobreprecio. Esto

incrementa el bienestar en la diferencia entre la ganancia del excedente de los productores

y la pérdida de excedente de los consumidores, debido a los mayores precios. Se asume

como cota que toda la exportación se realiza a este valor (ver Gráfico 3).

25 Equivale a suponer que el país socio exportador es relativamente pequeño en comparación con el resto
de los países origen de las exportaciones del país socio importador.
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Por tanto, la variación neta del bienestar viene dada por la ganancia del excedente

de los productores menos la pérdida de excedente de los consumidores:

ΔB = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 4 - 5 = 1 + 2 + 3

El supuesto de país pequeño implica que los precios internacionales no sufren

alteraciones ante su comportamiento. Es decir, los agentes del país externo no observan

cambios en el precio pagado por los bienes, mientras que la disminución de aranceles,

producto de l  TLC,  se aprec ia só lo a t ravés de un mayor prec io perc ib ido por los

exportadores. Ellos, ante el nuevo escenario que los favorece, se ven incentivados a

exportar una cantidad mayor del mismo bien.

Lo señalado plantea que en el país de destino se observa un precio: P* (1 + t
0
).

Como no hay variabilidad de precios para los demandantes externos y el país de origen

disfruta de un arancel menor, t
1
 < t

0
, se cumple la siguiente igualdad:

GRÁFICO 3:  CREACIÓN DE COMERCIO EN EXPORTACIONES
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P1 (1 + t
1
) = P* (1 + t

0
)

De donde se obtiene que:

P1 = P* (1 + t
0
) / (1 + t

1
)

Lo que significa que P0 < P1.

Inicialmente se exporta una cant idad dada por Q
0
 = (So - Do).  Ante el mayor

precio ganado por los exportadores, la cantidad exportada aumenta a  Q
1
 = (S1 - D1).

Se sabe que el valor exportado pre TLC es X
0
 = Q

0
 × P*.  Una vez establecido el TLC es

X
1
 = Q

1
 × P* (1 + t

0
) / (1 + t

1
) y el cambio en el valor exportado es:

     ΔΔΔΔΔX = X
1
 - X

0
 = Q

1
 × P* (1 + t

0
) /  (1 + t

1
) - Q

0
 × P*

Para el cálculo de la variación de bienestar:

ΔB = Q
x0

 ΔP + ½ ΔQ
x
 ΔP

El cambio en el bienestar es posi t ivo y viene dado por dos motivos. El primero

tiene relación con la cantidad exportada antes del TLC por las que se percibía un precio

mayor. El segundo es la cantidad adicional que se exporta producto del Acuerdo.

De nuevo, estas fórmulas corresponden a una evaluación ex post del Acuerdo. Para

hacer una evaluación ex ante hay que considerar la elast ic idad precio de oferta de

exportaciones (γ) y suponer que el potencial impacto del TLC sobre ellas se estima al

asumir que todo el aumento de las exportaciones nacionales proviene de la desviación

de comercio que genera el Acuerdo en el Socio Comercial. Como se supone, el fenómeno

anterior dependerá de la elasticidad de oferta prevaleciente en el mercado doméstico.

( t
0 
-  t

1
)

(1 + t
1
)

Q
X0

P*               +                   P*  ΔQ
X

1
2

( t
0 
-  t

1
)

(1 + t
1
)

ΔB =     P*  (Q
X0

 + Q
X1

)1
2

( t
0 
-  t

1
)

(1 + t
1
)
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En el caso de Chile se utilizan las elasticidades precio de oferta de exportaciones

de largo plazo calculadas por De Gregorio (1984), que encontró valores de 3,56 para

los productos de origen agrícola y de 2,34 para los alimentos procesados y bebidas. Si

bien es cierto, estas elasticidades tienen la debilidad de haberse calculado hace 20 años,

Valdés (1992) menciona que las mismas están dentro de los rangos de los estudios

revisados por Goldstein y Khan (1985) y hasta el momento son las únicas disponibles

para realizar este tipo de cálculos.

Tomando en cuenta lo anterior, la derivación metodológica sería la siguiente26:

ΔX = X
1
 -  X

0

X
0
 = P*Q

x0

26 Se sigue la metodología sugerida por Álvarez y Benavente (1997), quienes demostraron que la metodo-
logía usada tradicionalmente entrega resultados que subestiman el aumento de una preferencia arance-
laria sobre las exportaciones, dado que en la derivación de las fórmulas empleadas se asume que es
marginal el cambio en el precio percibido por los exportadores.

P = P*
(1

 
+ t

0
)

(1 + t
1
)

X
1
 = P*             Q

X1

(1
 
+ t

0
)

(1 + t
1
)

ΔX = Q
X0 

ΔP + ΔQ
X 
P*

(1
 
+ t

0
)

(1 + t
1
)

ΔP = P*             −   P*
(1

 
+ t

0
)

(1 + t
1
)

ΔP = P*
( t

0  
-  t

1
)

(1 + t
1
)

ΔX = Q
X0

P*               + ΔQ
X 
P*

( t
0  
-  t

1
)

(1 + t
1
)

(1
 
+ t

0
)

(1 + t
1
)

ΔX = X
0
              + ΔQ

X 
P*

( t
0  
-  t

1
)

(1 + t
1
)

Q
X 
(1

 
+ t

0
)

Q
X
 (1  + t

1
)
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Si expresamosΔQ
x
/Q

x
 como función de la elasticidad de oferta de las exportaciones:

Para el caso particular de una eliminación total de aranceles28 en el mercado del

Socio Comercial (es decir: t
1
 = 0), el incremento en el valor de las exportaciones puede

estimarse como29:

ΔΔΔΔΔX = X
0
 t

0
 (1 + γγγγγ + γγγγγ t

0
)

La est imación del aumento neto en el bienestar originado por la reducción de

aranceles a las exportaciones, que se calcula como la diferencia entre el aumento del

excedente del productor y la reducción en el excedente del consumidor, se estima de la

siguiente manera:

El área 2 es el producto entre la cantidad exportada inicialmente y el cambio de

precio; es decir:

Q
X0

 {[P*(1 + t
0
) / (1 + t

1
)] - P*}  = Q

X0
 P*(t

0
 - t

1
)/(1 + t

1
)

27 La estimación del aumento de las exportaciones en el método clásico viene dada por ΔX = γ X
0
 (T

0
 -T

1
)/

(1+ T
1
).

28 Este supuesto apunta a ver el impacto total o de largo plazo del TLC al darse la eliminación total de
aranceles.

29 La estimación del incremento de las exportaciones en el método clásico vendría dada por ΔX = γ X
0
 t

0
.

γ  =
∂ Q

X
 / Q

X

∂ P / P

=  γ
∂P

P

∂Q
X

Q
X

=
∂P

P

( to  -  t1)

(1  + t I )

=  γ
( t o  -  t i)

(1  + t1)

∂Q
X

Q
X

ΔX27 = X
0
            + γX

0

( t
0 
- t

1
)

(1 + t
1
)

( t
0 
- t

1
)(1

 
+ t

0
)

(1 + t
1
) 2
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La suma de los triángulos 1 y 3, puede expresarse como:

De lo anterior se desprende que el cambio en el bienestar dependerá directamente

del nivel inicial y la elasticidad de las exportaciones30.

Dada la rebaja arancelaria total asumida, el aumento en el bienestar nacional puede

estimarse como:

ΔΔΔΔΔB = X
0
 t

0
 [1 + ½ γγγγγ t

0
]

A continuación, se presentan las fórmulas utilizadas para determinar las variaciones

de exportaciones y el beneficio económico asociado a ello.

30 El método clásico para calcular el incremento en bienestar utiliza la siguiente ecuación:
ΔB = (X

0
 + ½ ΔX)(t

0
 - t

1
).

(t
0 
-  t

1
)

(1 + t
1
)

1
2

ΔQ
X
ΔP =        ΔQ

X
P*1

2

(t
0 
-  t

1
)

(1 + t
1
)

ΔB = Q
X0

P*               +      ΔQ
X
P*

1
2

(t
0 
-  t

1
)

(1 + t
1
)

1
2

(t
0 
-  t

1
)

(1 + t
1
)

ΔB =              Q
X0

P* +        ΔQ
X
P*

(t
0 
-  t

1
)

(1 + t
1
)

ΔB =

1
2

 X
0
 +      ΔQ

X
X

0

Q
X

ΔB = X
0
              1 +     γ

1
2

(t
0 
-  t

1
)

(1 + t
1
)

(t
0 
-  t

1
)

(1 + t
1
)
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En la sección siguiente se presentan las estimaciones de los efectos en los flujos de

comercio y en el bienestar del país, basándose en la metodología presentada.

Selección de Productos31

Se ap l icaron f i l t ros suces i vos para a i s lar  los produc tos su je tos a creac ión y

desv iac ión de comerc io de l  to ta l  de la  canas ta  impor tadora de b ienes de or igen

agropecuario y agroindustrial, con el objetivo de aplicar el modelo de manera focalizada

a los productos en que se determinó la existencia de creación y desviación de comercio.

Esto se realizó utilizando las magnitudes ΔQ
m

SC y ΔQ
m

RM que corresponden al quantum
diferencial de importaciones provenientes desde el Socio Comercial y desde el resto del

mundo para el respectivo período.

El  pr imer cr i ter io apl icado fue se lecc ionar los productos que reg is traron un

incremento de sus importaciones, debido a que es el comportamiento más esperable tras

la f i rma del  TLC32.  Es tos f i l t ros ya se descr ib ieron en e l  apar tado que cont iene la

metodología para medir los efectos del TLC en el bienestar y son meramente operativos,

CUADRO 3: ECUACIONES  UTILIZADAS  EN  LOS  CÁLCULOS  DE  CREACIÓN  DE  COMERCIO  EN  LAS

EXPORTACIONES

Evaluación ex post

Evaluación ex ante (Álvarez y

Benavente, 1997)

ΔX = P* Qx1 *(1+t0)/(1+t1)- P*Qx0

ΔX = X0 t0 (1+ γ + γt0)

ΔB = ½ P* (Qx0+Qx1) (to-t1)/(1+t1)

ΔB = X0 t0 [1 + ½ γ t0]

EFECTO VARIACIÓN DE EXPORTACIONES VARIACIÓN DE BIENESTAR

3.     IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO: EVALUACIÓN EX POST

31 Esta sección y la siguiente sigue la metodología descrita por Maynou (2003) y Burgos (2004).
32 Se asume que la caída de importaciones de algunos productos se debió a factores independientes al

TLC, como inercia en las importaciones desde mercados tradicionales, problemas de confianza, desco-
nocimiento del Acuerdo, mala orientación de marketing, etc.
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en el sent ido que su sesgo no t iene la intención de seleccionar los productos más

importantes del comercio entre los países, sino que aquellos que se comporten conforme

a lo teóricamente esperado.

En el caso de los productos de exportación se seleccionó a aquellos productos que

presentaron un incremento en los quantum exportados hacia Costa Rica y se les aplicó

las fórmulas deducidas de variación de comercio y de variación de bienestar. No se

apl icó otro t ipo de f i l t ro y se asumió que para Chi le la expansión de los envíos es

producto de la desviación de comercio del país socio33. Por lo tanto, lo que se midió fue

un beneficio potencial.

De los 99 productos de exportación preseleccionados, solamente fue posible hacer

una evaluación de 69 de ellos (70%), debido a que 19 productos no pasaron el filtro y

11 estaban excluidos del TLC. De estos, el 67% correspondió a productos de origen

agroindustrial, 22% a agrícolas y 12% a pecuarios. El 46% de los productos correspondía

a la categoría arancelaria A, que presenta una disminución total de los aranceles al

entrar en vigencia el TLC.

De los 23 productos de importación preseleccionados, solamente fue posible evaluar

a 11 (48%). Once productos no pasaron el f i l tro y uno estaba excluido del TLC. De

estos, el 82% correspondió a productos de origen agroindustrial. No fue posible incluir

más productos debido a que algunos tenían incompatibilidad en las unidades de medida

entre 2001 y 2003.

Creación y Desviación de Comercio Derivados del TLC Chile - Costa Rica

La evaluación de creación y desviación de comercio del TLC pretende identificar el

beneficio (o pérdida) neto/a como consecuencia del comercio entre Chile y Costa

Rica, al comparar dos escenarios de manera estática. Para ello, se tomó el comercio

antes de la entrada en vigencia del TLC y el último período con información completa

donde el TLC esté operativo. En definit iva, se compararon los años 2001 y 2003 y el

análisis se concentró en las medidas de cambio en el bienestar.

33 En este caso, el nivel de precios percibido por los productores nacionales es superior al que se obser-
varía si la expansión de exportaciones también se debiera a la creación de comercio.
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a. Medición de creación de comercio de las exportaciones chilenas a
Costa Rica . El Cuadro 4 muestra los resultados de las mediciones de la variación del

valor en las exportaciones y de la variación de bienestar que ellas generaron. La variación

de las exportaciones medida al precio del año base (2001), se traduce en un aumento

equivalente a más de US$ 10,6 millones FOB. La medida de importancia, en todo caso, es

la variación de bienestar, ya que lo relevante en esta est imación es si con el TLC ha

habido un beneficio global en el bienestar de la economía chilena.

En la evaluación ex post, por el lado de las exportaciones, se alcanzó en el período

2001-2003 un incremento en el bienestar social superior a US$ 1,5 millones FOB34. De

los beneficios totales, el 55% corresponde al sector agroindustrial, el 42% al sector

agrícola y el 3% al sector pecuario. Los productos que más aportaron a los beneficios

fueron manzanas, jugos de tomate, uvas, vinos con denominación de origen y demás

vinos.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN DE ALADI (2003), ALCA (2004) Y PROCHILE (2004b).

CUADRO 4: MEDICIÓN DE CREACIÓN DE COMERCIO: EXPORTACIONES CHILENAS A COSTA RICA, 2001-2003

(cifras en dólares FOB y estimaciones según precios de 2001)

34 Free on Board (Libre a Bordo).
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Hay que destacar que producto de la entrada en vigencia del TLC se dio una ampliación

-tanto del número como del volumen- en la exportación de productos. Sobresalen los

bienes agrícolas por el crecimiento observado en el volumen de sus exportaciones entre

los años 2001 y 2003 (que superó el 100%) y los productos agroindustr ia les que

contribuyeron con un 42% a la variación total del valor de las exportaciones para ese

período. Por su parte, los productos pecuarios permiten observar que a raíz de la entrada

en vigencia del TLC de Chile con Costa Rica, ahora se exportan productos que antes no

era posible comercializar debido a las barreras arancelarias que enfrentaban.

b. Medición de creación y desvío de comercio de importaciones chilenas
desde Costa Rica. En el Cuadro 5 se observa que la variación de valor estimada en las

importaciones medida a precios de 2001 es de US$ 367 mil CIF35 en creación de comercio

y un poco superior a US$ 24 mil 500 CIF en desv ío de comercio, lo que suma una

variación total estimada de las importaciones al precio del año base de US$ 391.579,1

CIF.

A diferencia de las exportaciones en las que generalmente sólo se obtienen cambios

pos i t i vos en e l  b ienes tar,  las  impor tac iones acarrean ,  deb ido a las  reducc iones

arancelarias bilaterales (o unilaterales), costos y beneficios para la economía global de

un país. A part ir de el las, se definen beneficios o cambios posi t ivos en el bienestar

cuando se crea comercio con la contraparte comercial, y pérdidas o cambios negativos

en el bienestar cuando se desvía comercio a favor del socio comercial36.

En el caso de Costa Rica, los benef icios de bienestar dados por la creación de

comercio alcanzaron la suma de US$ 14,6 mil CIF y las pérdidas de bienestar, como

consecuencia de la desviación de comercio, un total de US$ 2 mil CIF, aproximadamente.

Claramente, los cambios positivos fueron superiores a los negativos (más de 7,5 veces

35 Cost, Insurance and Freight (Costo, Seguro y Flete).
36 Este trabajo ignora los costos de ajuste que implica reasignar recursos entre una actividad y otra,

originados por las importaciones. Estas ocasionan efectos en el bienestar debido a la creación de
comercio, a la ganancia derivada de la mayor disponibilidad de bienes y la liberación de recursos que
antes se destinaban a la producción de bienes sustitutos de importaciones. Luego de la integración, a
ellos se les puede dar un uso alternativo.
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mayor),  lo  que  permite  obtener un beneficio neto por concepto de importaciones de

US$ 12.714,5 CIF.

La agroindustria generó el 93% de los beneficios y de los costos en el bienestar,

seguida del sector agrícola con un 22%. El sector pecuario generó una pérdida de 15%.

Los productos agro indus tr ia les  jugaron un impor tan te ro l :  las  f ru tas preparadas

homogenizadas (58%) y las mezclas de jugos sin fermentación (18%) explicaron los

beneficios de bienestar en la creación de comercio.

En esta sección se presentan las estimaciones realizadas sobre los efectos en el

comercio y en el bienestar que se deberían haber producido (en un escenario de corto

plazo) o se producirían (en el largo plazo) como consecuencia del TLC entre Chile y

Costa Rica para los distintos productos seleccionados. Para el corto plazo se consideró

lo que debería haber ocurrido entre los años 2001 y 2003. Para el largo plazo se estimó

el efecto total que debería ocasionar el TLC una vez que se verifique la liberación total

de aranceles.

CUADRO 5: MEDICIÓN  DE CREACIÓN Y DESVIACIÓN DE COMERCIO: IMPORTACIONES CHILENAS DESDE COSTA

RICA 2001-2003 (cifras en dólares CIF, y estimaciones según precios de 2001)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN DE ALADI (2003), ALCA (2004) Y PROCHILE (2004b).

4.     IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO: EVALUACIÓN EX ANTE
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SELECCIÓN DE PRODUCTOS

Los supuestos básicos del análisis señalan que gracias al TLC, en el largo plazo se

reducirán a cero todos los aranceles para las exportaciones y las importaciones37, se

eliminarán las barreras para-arancelarias y las condiciones de los mercados permanecerán

constantes. En el corto plazo se aplicó el calendario de desgravación existente38.

Sobre la base de estos supuestos se presentan los efectos est imados sobre los

productos agropecuarios y agroindustriales que Chile exporta/importa a (de) Costa Rica

y que, al menos, se comercializaron en dos de los tres años del período 1999-2001,

tomado como período base para los cálculos de creación y desviación de comercio.

CREACIÓN Y DESVIACIÓN DE COMERCIO ESTIMADOS PARA EL TLC CHILE-COSTA RICA

La estimación de creación y desviación de comercio del TLC pretende identificar el

beneficio (o pérdida) neto/a como consecuencia del comercio entre Chile y Costa

Rica que se produciría en el corto y largo plazo, producto de la entrada en vigencia del

Tratado. Para ello se tomó el comercio promedio antes de la entrada en vigencia del TLC

y se aplicó la metodología ya descrita.

Para las importaciones y la estimación de los efectos de las exportaciones en el

corto plazo se usó la metodología tradicional descri ta por Cl ine et al .  (1978) y la

variante sugerida por Álvarez y Benavente (1997) sólo para calcular los efectos de largo

plazo de las exportaciones. En el caso de los productos importados desde Costa Rica a

Chile incluidos en este estudio, todos caen en la categoría A. Por tanto, tienen arancel

cero (t
1
=0) con la entrada en vigencia del Tratado. Esto ocasiona que las estimaciones

de corto y largo plazo no difieran.

37 El supuesto para los cálculos es que los aranceles caen a cero en tiempo 1 (t1=0).
38 El arancel usado en tiempo 1 es distinto de cero (t1=?) y se utilizó el valor asignado según el calendario

de desgravación.
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a. Estimación de creación de comercio de las exportaciones chilenas a
Costa Rica. El Cuadro 6 muestra los resultados de las estimaciones de la variación del

valor en las exportaciones y de la variación de bienestar que el las generarían en el

corto y largo plazo. De los 22 productos proyectados, la variación de las exportaciones

estimadas se traduce en un aumento equivalente a más de US$ 2,87 millones FOB en el

corto plazo y de US$ 4,45 millones FOB en el largo plazo, lo que representa un 40% y

un 61% del valor promedio del período base para el corto y largo plazo, respectivamente.

La diferencia de US$ 1,57 millones FOB (un incremento de 55%) se puede explicar por

cuatro productos de origen agroindustrial (las demás compotas, frutas conservadas,

tomates en conserva y compotas albaricoque damasco) que pasan de un arancel de 12,5%

en 2001 a 10% en 200339. También podría estar influida por el método de cálculo según

explican Álvarez y Benavente (1997).

Por el lado de la variación de bienestar -que es la medida que más interesa- se

estima que el TLC debería haber causado un beneficio global en el bienestar de la economía

chilena superior a US$ 1,14 millones FOB en el corto plazo; es decir, un 16% del valor

promedio del período 1999-2001, y de US$ 1,21 millones FOB (17% del valor promedio

del período base) en el largo plazo. La diferencia de US$ 72.814,9 (6% de incremento)

se explica en su totalidad por los cuatro productos agroindustriales ya mencionados,

debido a que la metodología de Álvarez y Benavente (1997) no difiere de la de Cline et
al. (1978) para calcular la variación de bienestar.

En orden de importancia, para el corto plazo la agricul tura y la agroindustr ia

generarían un 47% y un 40% de los beneficios totales, respectivamente. El sector pecuario

sólo produce el 13% de los beneficios. En el largo plazo, tanto la agricultura como la

agroindustria generarían, cada una, el 44% de los beneficios y correspondería al sector

pecuario el 12% restante. Los productos que más aportan a los beneficios son, en ambos

casos, jugos de tomate, manzanas, uvas y lenguas de bovinos congeladas. El mayor aumento

relativo de las exportaciones de estos productos se debe a que presentan, en promedio,

inicialmente un mayor valor exportado y los mayores aranceles (14%), los que al ser

eliminados provocarían un aumento significativo en las exportaciones.

39 Todos los demás productos exportados desde Chile a Costa Rica caen en la categoría A. Por tanto,
tienen arancel cero (t1=0) al momento de entrar en vigencia el Tratado.
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b. Est imación de creación y desvío de comercio de importaciones
chilenas desde Costa Rica . Los impactos de creación y desviación de comercio de

los productos importados desde Costa Rica generaron una pérdida neta de bienestar

superior a US$ 2 mil 400 CIF. El sector agroindustrial (59%) seguido del agrícola (25%)

fueron los de mayor incidencia en el resultado, lo que sugiere que, producto de los

benef ic ios arancelar ios que otorgar ía e l  TLC, las importac iones desde Cos ta Rica

sus t i tu i r ían impor tac iones desde e l  res to de l  mundo,  que son soc ia lmente más

económicas.

Por el lado de los productos, los que más incidieron en este resultado negativo

fueron los palmitos (49%) y las piñas (25%). Nuevamente las mayores incidencias

estuvieron relacionadas con los mayores valores importados de estos productos en el

período base. En el Cuadro 7 se observan las estimaciones realizadas.

El Cuadro 8 muestra un resumen de los impactos y las proyecciones (subrayado) de

cambio en el bienestar a raíz de la firma del TLC entre Chile y Costa Rica sobre la base

de los distintos tipos de evaluaciones realizadas. Como se aprecia, para el caso de las

exportaciones de corto plazo, la variación entre la evaluación ex ante y la ex post es de

CUADRO 6: ESTIMACIÓN DE CREACIÓN DE COMERCIO EN COSTO Y LARGO PLAZO: EXPORTACIONES CHILE-

NAS A COSTA RICA (cifras en dólares FOB)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE DATOS DE PROCHILE, 2004.

Caso-82.pmd 06/10/2005, 20:0935



36

33%; es decir, los cambios proyectados fueron inferiores a los verdaderamente suscitados

una vez implementado el TLC.

Al proyectar esta variación a las exportaciones de largo plazo, se puede apreciar

que el TLC traería una variación positiva en el bienestar nacional del orden del 34%.

CUADRO  7: ESTIMACIÓN DE CREACIÓN Y DESVIACIÓN DE COMERCIO: IMPORTACIONES CHILENAS DESDE

COSTA RICA (Cifras en dólares CIF)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE DATOS DE PROCHILE, 2004.

CUADRO 8: RESUMEN DE IMPACTOS Y PROYECCIONES DE CAMBIO EN EL BIENESTAR POR EFECTOS DEL TLC

CHILE-COSTA RICA

FUENTE :  E LABORAC IÓN  PROP IA .
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Los datos muestran que en el poco tiempo de implementación que exhibe el TLC de

Chile con Costa Rica, ha obtenido resultados positivos para el bienestar del país, mayores

a los estimados con la canasta que se comercializaba antes de su entrada en vigencia.

E l lo se exp l ica por los nuevos produc tos que ahora se t ransan (pr inc ipa lmente

exportaciones agroindustriales) y que no estaban contenidos en la canasta del año 2001.

Aunque los resultados globales muestran ganancias netas de bienestar bajas para

Chile, es probable que el verdadero impacto sea mayor en el largo plazo, al igual que el

crecimiento del número y volumen de los productos comercia l izados. Lo anter ior

confirmaría la tesis de Bergoeing et al. (2002), quienes afirman que hay rezagos en las

ganancias de bienestar de los países por este tipo de acuerdos comerciales.

Dado que al entrar en vigencia el TLC los aranceles que enfrentaban las importaciones

ya eran bajos en Chile (la economía estaba bastante abierta), en la medición ex post, la

desviación de comercio resultó ser irrelevante y primó la creación de comercio.

Lo anterior demuestra que el TLC ha beneficiado a los productores nacionales -al

permitirles producir y exportar más bienes- y a los consumidores, que han visto ampliarse

la canasta de productos disponibles. Empero, es claro que los productores se han

beneficiado en mayor medida que los consumidores debido a la ampliación de su mercado,

lo que se refleja en la explosión en cantidad y volumen de productos exportados tras la

entrada en vigencia del TLC.

Sobre la base de lo anterior es posible inferir que los acuerdos comerciales futuros

de Chi le provocarán una asimetría entre productores y consumidores, ya que el los

beneficiarán más a los primeros y los segundos quedarán algo al margen debido a la

inflexibilidad que existe en la política de comercio. Además, los datos indican que Chile

no ganaría un mayor bienestar con la reducción unilateral de sus aranceles. Sí lo haría

con la creación de nuevos mercados para sus exportaciones.

IV.     CONCLUSIONES
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Finalmente, aun cuando los resultados presentados permiten concluir que el TLC

entre Chile y Costa Rica ha significado para la economía nacional un impacto positivo

por los mayores beneficios globales obtenidos; se estima que es difícil evaluar los efectos

que producirá debido al corto periodo de su vigencia. Estos únicamente se podrán observar

en un plazo más amplio, debido a que los efectos dinámicos puedan ser mayores que los

efectos estáticos, como el incremento de la variedad de productos a disposición de los

consumidores, el aumento de la productividad de la industria y el crecimiento del número

de empresas exportadoras.
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EL PERÚ .
José Car los Chávez Cuentas .
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D E L  “ P L A N  D E  E S T ÍMU LO S  A  L A  L A BOR  E DU C AT I VA
INSTITUCIONAL” EN EL  SALVADOR.
Juan Car los Rodríguez .

E s t u d i o  d e  C a s o  N °  7 5
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Antonio Frey Valdés .
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