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CHILE: I NTEGRACIÓN 
y LI BRE COMERCIO 

HÉCTOR CASANUEVA 0. 1 

Hoy, como nunca antes en la h istoria de la humanidad, existe un 
consenso sobre la necesidad de orientar las economías al exterior y 
participar en esquemas bi laterales o multi laterales de integración. Esto se 
hace más evidente en mercados pequeños como lo son la mayoria de las 
economías latinoamericanas, que para aprovechar las economías de escala 
necesitan internacionalizarse. 

En las ú ltimas dos décadas esta tendencia ha cobrado fuerza, dejando 
atrás lo que históricamente no dio buenos resultados. Me refiero a 
aquellos períodos en los que las economías operaban con medidas 
proteccionistas, tales como las tarifas, las cuotas y las l icencias, entre otras; 
que se usaban principalmente para proteger a las i ndustrias domésticas. 

La ola de l i beralización comercial que nos envuelve y nos reúne en 
esta semana de abri l ,  es la prueba de que hoy caminamos en el sentido 
correcto. Paulati namente nos hemos ido desprendiendo del proteccionis
mo y del aislamiento, en aras de la cooperación y la competencia. 

Este es un camino nuevo para todos y por el lo se hace cada vez más 
necesario que nuestros países diseñen estrategias de i ntegración y de 
cooperación, adqu ieran habi l idades negociadoras y seleccionen correcta
mente a sus socios comerciales. 

Director de la Oficina de Promoción de Exportaciones (ProChile) del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile .. 
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En la práctica la convergencia hacia una l iberalización del comercio se 
efectúa a través de una política de apertura que complemente acciones a 
nivel uni lateral y multilateral. Las primeras contemplan la rebaja de los 
aranceles de i mportación por parte de un Estado, mientras que las 
mu lt1laterales se basan en acuerdos entre dos o más países para formar 
bloques económicos o zonas de l ibre comercio, en las que se establecen 
productos y períodos determinados para su desgravación arancelaria. 
Desde otro punto de vista, los acuerdos contemplan también el tratamien
to preferente a la inversión extranjera, al mercado laboral y las normas me
dioambientales, entre otras. 

Los beneficios potenciales de un "buen " acuerdo comercial son 
muchos. En primer lugar, nos abren el acceso a los mercados, sobre todo, 
para los productos con mayor valor agregado, los que generalmente 
enfrentan barreras comerciales más altas. 

En segundo lugar, la asignación de los recursos de los países se vuelca 
hacia un Estado de mayor eficiencia. Esto, debido a que se produce una 
mayor importación de bienes en áreas en las que internamente existen 
más ineficiencias, se reasignan así los recursos de modo que la producción 
1nterna se concentra en aquellos bienes en los que existen verdaderas 
ventajas competitivas. 

Un efecto a largo plazo es que la mayor competencia genera los 
incentivos adecuados que hacen más eficientes los procesos y con ello, la 
incorporación de mayor y mejor tecnología. Esto se ve reforzado por el 
hecho de que la baja en los precios en cierto tipo de maquinarias 
importadas, posibilita su renovación, lo que i ncide directamente en la 
mejora de los procesos y en los menores costos. 

Pero, con los acuerdos no sólo ganan los productores. La eliminación 
inmediata o gradual de los aranceles hace bajar los precios de los bienes 
involucrados, provocando un incremento del bienestar de los consumido
res, un aspecto que muchas veces se olvida al hacer una valoración de los 
acuerdos comerciales. 

También se genera un aumento de la inversión extranjera directa; 
existen mayores incentivos para i nvertir y establecer empresas conjuntas 
que sirvan como pivote para comercializar con otros países. 

Asimismo, otro efecto que pocas veces se toma en cuenta, radica en 
que las al ianzas comerciales, permiten acceder a un mejor posicionamiento 
para negociar frente a bloques económicos. En otras palabras, aumenta el 
poder de negociación para futuros acuerdos comerciales. 

Entre los efectos colaterales que deben mencionarse de los acuerdos 
unilaterales y multilaterales se puede mencionar también la disminución en 
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las recaudac iones fiscales, la desviación de comercio (compra de productos 
más caros o de menor calidad a los pa(ses con los que se ha suscrito el 
convenio) y las represalias comerciales que pueden adoptar los Estados 
desde los que se ha dejado de importar. 

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES DI RECTAS 

El proceso de global ización invo lucra fundamentalmente el comercio 
i nternacional, la transferencia de factores (flujos de capital, transferencias 
tecnológicas y de trabajadores), la cooperación económica y las estructuras 
organizacionales i nterdependientes. El aumento de los fl ujos de capital a 
América Lati na es uno de los indicios que muestran el avance de la 
global1zación en esta región. 

A principios de 1 980, en Latinoamérica, el desarrol lo de ciertos países 
posib i l itó el i ngreso de recursos por parte de bancos comerciales. S in 
embargo, a mediados de esa década, la crisis por el endeudamiento 
i nternacional, margi nó al Caribe y a Latinoamérica de un flujo estable  de 
cap1tales directos. Más tarde, a partir de los '90, una nueva historia 
comenzó a escri birse. La global ización de los países, la existencia de 
mer-cados emergentes, la l iberal ización de la inversión, la desregulación de 
los mercados, el protagonismo del sector privado y los profundos cambios 
en la organ ización industrial , desarrollaron el flujo de capitales mediante 
i nversión directa y en portafol ios. Estas se encuentran basadas en las 
oportunidades comerciales que son aprovechadas por l as empresas 
transnacionales. Desde los años ' 80 Latino América ha sido el segundo 
receptor de flujos de i nversión directa, después de Asia, l legando a ocupar 
un 28% del total entre 1 990 y 1 994 (en el mismo período Asia atrajo un 
62%) . 

Es importante destacar que la gran prol iferación de flujos de i nversión 
dwecta por causa de las transnacionales, se ha debido a que durante los 
'90, los gobiernos les han permitido una operación menos restringida 
respecto a los años ' 70. Esto, básicamente por la asimi lación de las 
external idades positivas que generaron en el desarrol lo económico de los 
países: mejoras tecnológicas, aumento de la competencia, inversiones en 
al ianzas estratégicas y know-how en management y marketing. Dentro de 
los factores que son considerados por las transnacionales en el momento 
de invertir, se toman en cuenta aspectos como las regulaciones, acuerdos 
entre el pa(s destino y otros mercados, disponibi l idad y calidad de servicios, 
nivel cultural , político y social. 
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EXPERIENCIA CHILENA TRAS LOS ACUERDOS COMERCIALES 

La mayor parte de los acuerdos de complementación económica 
entre países del conti nente americano se han firmado durante la década 
de los ' 90. Sin embargo, dada las potencialidades que ellos representan, 
aún hay mucho camino que recorrer, ya sea en el ámbito de generar 
nuevos acuerdos en América y en otros continentes, como en el 
meJoramiento de los ya existentes (en cobertura y en los mecanismos de 
solución de controversias). 

Los países con los que Chile mantiene acuerdos vigentes son: Bolivia, 
Canadá, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela y aquellos pertene
cientes al 1'-'IERCOSUR. En nuestras relaciones comerciales con estos 
países, se ha observado un aumento del intercambio comercial y, 
específicamente desde 1 993, ha sido más notoria la tendencia. Es así que 
mientras en 1 99 1  las exportaciones hacia esos mercados representaban el 
1 4% de nuestro comercio exterior, en 1 996 esa cifra creció al 20%. En la 
mayoría de los casos, los aumentos han ocunrido en forma gradual, 
mientras que para el caso de Colombia y México los montos exportados 
registraron un salto importante i nmediatamente después de la puesta en 
vigencia del acuerdo. La fracción de las importaciones por su parte, 
también mostró un comportamiento simi lar, pasando de un 29% a un 34% 
del total en el mismo período. Las mayores variaciones fueron encabeza
das por Bolivia, México y Venezuela. A continuación se presentan aspectos 
relevantes de las exportaciones con algunos de aquellos países: 
• Bolivia: El acuerdo vigente es el ACE N° 22, activo desde el 1 o de 

julio de 1 993, observándose un aumento de las exportaciones 
agrícolas (en monto y número de productos) l ideradas por el sector 
frvtícola. La minería en general se ha mostrado más irregular, excepto 
la metálica no tradicional que ha experimentado importantes 
aumentos. Dentro del sector industrial, las exportaciones que más se 
han destacado por su crecimiento son los textiles, prendas de vestir 
y cueros, mientras que en menor escala los muebles de madera y las 
manufacturas de vidrio. 

• Colombia: El acuerdo vigente es el ACE No 24, activo desde el 1 o de 
enero de 1 994. Las exportaciones aumentaron su tasa de crecimien
to, en especial se destaca el buen comportamiento del sector 
alimenticio, texti l y de los productos metál icos. 

• Ecuador: El acuerdo respectivo es el ACE N° 32, vigente desde el 1 o 
de enero de 1 995. Nuevamente son los productos anteriores 
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qu ienes experimentaron los mayores incrementos. A estos se 
agregan los servicios y la industria básica de hienro y acero. 

• México: Desde el 1 o de enero de 1 992 se encuentra vigente con este 
país el ACE No 1 7. Las bebidas son las que han presentado el 
crecimiento más regular dentro del grupo de alimentos. También se 
destacan la cel u losa, los productos químicos básicos y forestales. En 
este caso se ha notado además, un incremento de la tasa anual 
promedio de crecimiento para las exportaciones. 

• Venezuela: El ACE 1\Jo 23 es el acuerdo que se encuentra vigente 
entre Chi le y este país (desde 1 o de ju l io de 1 993) .  Los productos 
que han presentado un buen comportamiento son los a l imentos, las 
bebidas y el tabaco. En segundo lugar se encuentran los productos 
químicos bás1cos y la industria texti l . 

• MERCOSUR: Si bien este entró en vigencia durante octubre de 1 996, 
ya existían acuerdos de complementación económica con los países 
miembros. Las exportaciones de productos industriales son los que 
han mostrado el mejor comportamiento, especialmente para los 
texti les y l os plásticos. 

Respecto a las invers iones chi lenas en el exterior, se debe destacar 
la relevancia de los países lati noamericanos, que entre 1 990 y 1 996 
acapararon más del 95% del total de nuestras inversiones. Sobresalen 
como países receptores, Argentina, Perú y Brasi l .  Otro dato importante es 
que entre 1 990 y 1 996, de un total de US$. 1 2.000 mi l lones i nvertidos en 
el extranjero, más del 80% se ha destinado hacia países con los que Chi le 
tiene acuerdos de integración. 

En relación a la inversión extranjera en Chi le, si bien los países con los 
que nuestro país tienen acuerdos de integración no han invertido una 
proporción tan relevante como la anterior, es posible observar un 
crecimiento de el las. Esta situación es especialmente notoria en el caso del 
MERCOSUR y Venezuela. Dentro de los sectores más atractivos para las 
inversiones extranjeras en Chile, se mencionan la minería, la industria, los 
servicios, y el sector de transporte y comunicaciones. 

UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUERDOS 

Nuestra interacción, que es intrínsecamente de competencia, requiere 
la existencia del "fair play". 
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Para un buen funcionamiento de las relaciones bilaterales y multilate
rales, es necesario l legar a ciertos consensos relacionados con compromi
sos futuros, presentes y con mecanismos de resolución de controversias. 
Entre los primeros, es necesario distinguir la disposición real de los 
gobiernos para remover las fronteras económicas que los separan y faci l itar 
el movimiento de factores, teniendo en cuenta que a nivel global, es 
posible conseguir mejoras para todos. 

Respecto al segundo punto, lo más importante es que al suscribir 
acuerdos de diversas naturalezas, se debe avanzar y no faltar a los 
compromisos adquiridos. Ya que esa situación podria poner en riesgo a los 
bloques económicos en general al agregar un factor de incertidumbre a las 
empresas y a los inversionistas. Es así, como en casos realmente extremos 
en que se debieran tomar medidas altamente prioritarias, estas deben ser 
comunicadas con anticipación y discutidas con los miembros respectivos. 
Por otro lado, la resolución de controversias debe contar con mecanismos 
adecuados, que sean realmente aplicables y equitativos para los países. 

Todos nosotros, los signatarios de los Acuerdos, debemos actuar 
siempre de "buena fe" con nuestros socios comerciales. La "buena fe" es 
la base del comercio Internacional. 

Por otra parte, se necesita de una instancia que garantice la " l ibre 
competencia". Debe existir una institucionalidad que vele porque las reglas 
del juego se cumplan. Es el caso de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), y en un ejemplo de integración exitosa, la labor que realiza la 
Comisión Europea que es l lamada "guardián de los tratados y de la li bre 
competencia interna". 

Por último es necesario garantizar la "equidad internacional ", es decir 
que los acuerdos beneficien a todos. En los últimos 30 años, ha existido un 
creciente proceso de l iberalización del comercio. Sin embargo, en dicho 
periodo Estados Unidos, japón y la Comunidad Europea (hoy Unión 
Europea) han visto incrementar su comercio recíproco desde un 55% a un 
76%. O sea, de cada 1 00 dólares de comercio de ellos con el mundo, casi 
ochenta se gastan entre las mismas tres economías. 
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