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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PUBLICO 

SE.NADO �DE ·LA REPUBLICA 

p R f0 y E e T o ·s DE LEY 

PROYECTO DE LEY NUMEROJ33 DE 1994-SENADO 

·por medio de la cual se aprueba la "Convención entre 
los Estados Unidos de AnÍérica y la República de Costa 

Rica para el establecimiento de una Comisión 
Jnteramericana del Atún Tropical " hecha en Washing

ton el 31 de mayo de 1949. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 
visto el texto de la "Convención entre los Estados 

Unidos de América y la Repúbl ica de Costa Rica para e l  
establecimiento de una Comisión Interamericana del  Atún 
Tropical", hecha en W�shington el 3 1  de mayo de 1 949. 

CONVENCI ÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

PARA EL ESTABLECIMI ENTO DE UNA COMI

SI ÓN INTERAM ERICANA DEL ATÚN TROPICAL 

Los Estados Unidos de América y la  Repúbl ica de 
Costa Rica, ten iendo en consideración su interés común en 
mantener la población de atunes· de · aletas. amari l las y 
bonitos y otras especies de peces que pescan las embarca
cione� atuneras en el Pacífico Oriental, que con motivo de 
explotación constante se han convertido en materia de 
interés común, y deseosos de cooperar en la compi lación e 
interpretación de datos fidedignos que faci l iten el manteni
miento de las poblaciones de estos peces en un nivel que 
permita un continuo aprovechamiento máximo año tras 
año, han convenido en concertar una convención para estos 
fines y con este objeto han nombrado los siguientes Pleni
potenciarios: 

El Presidente de los Estados Unidos de América: 
James E. Webb, Secretario Interino de Estado. 
W i l bert M .  Chapman,  Ayudante Espec ia l  de l  

Vicesecretario de Estado. 
El Presidente del Gobierno de Costa Rica: 
Mario A. Esquive), Embajador Extraord inario y Pleni

potenciario de Costa Rica. 
Jorge Hazera, Consejero de la Embajada de Costa Rica . 

quienes, habiendo canjeado sus respectivos plenos pode
res, que fueron hallados en debida forma, han convenido lo 
siguiente: 

ARTICULO l .  
1. Las Altas Partes.Contratantes convienen e n  estable-

Comisión Interamericana del Atún Tropical, que en ade
lante se l lamará la Comisión, la cual l levará a efecto los 
objetivos de esta Convención, La Comisión estará integra
da de secciones nacionales formada cada una por uno y 
hasta cuatro miembros nombrados por los gobiernos de 
las respectivas Altas Partes Contratantes. 

2. La Comisión rendirá anualmente al gobierno de 
cada una de las Altas Partes Contratantes t¡n informe 
sobre sus investigaciones y conclusiones con las reco
mendaciones que sean del caso-y también i nformará a los 
gobiernos, siempre que lo considere conveniente, respec
to a cualquier asunto relacionado con las finalidades de 
esta Convención. 

3. Cada una de las Altas Partes Contratantes determina
rá y pagará los gastos en que incurra su respectiva sección. 

Los gastos conjuntos en que incurra la Comisión serán 
cubiertos por las Altas Partes Coñtratantes mediante con
tribuciones en la forma y proporción que recomiende la 
Comisión y aprueben las Altas Partes Contratantes. La 
proporción de gastos conjuntos que pagará cada una;de'las 
Altas Partes Contratantes se relacionará con la proporción 
de la pesca total procedente de las pesquerías que abarque 
esta Convención y que util ice cada una de las Altas Partes 
Contratantes. 

4. Tanto el plan general de actividades anuales como el 
presupuesto de gastos conjuntos, serán recomendados por 
la Comisión y se someterán a la aprobación de las Altas 
Partes Contratantes. 

5. La Comisión acordará el lugar o 1.os lugares más 
convenientes para su sede. 

6.  La Comisión se reunirá por lo menos una vez al año 
y siempre que lo solicite una· u otra de las secciones 
nacionales. La fecha y el lugar de la primera sesión se 
fijarán por acuerdo de las Altas Partes Contratantes. 

7. En su primera sesión la Comisión elegirá, del seno de 
las distintas secciones nacionales, un presidente y un secre-· 
tario. El presidente y el secretario desempeñarán sus cargos 
por el término de un año. En los años subsiguientes, la 
elección del presidente y del secretario, del seno de las 
secciones nacionales, se efectuará de modo que el presi
dente y el secretario sean de distinta nacionalidad y de 
.manera que alternadamente se proporci¿ne a cada una· de 
las Altas Partes Contratantes la oportunidad de estar repre-

cer y man�ener una Comisión mixta que se denominará sentada en estos cargos. 

8. Cada una de las secciones nacionales tendrá derecho 
a un voto. Los acuerdos, resoluciones, recomendaciones y 
publicaciones de la Comisión tendrán que ser aprobados 
por unanimidad de votos. 

9. La Comisión podrá adoptar los estatutos o reglamen
. tos para celebrar sus sesiones y, según lo requieran las 

circunstancias, podrá enmendarlos. 
1 O. La Comisión podrá tomar el personal que sea 

necesario para el desempeño de sus funciones y obligacio
nes. 

1 1 .  Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá 
establecer un comité consultivo para su respectiva secciói:i 
que estará integrado por personas bien versadas en los 
problemas comunes de la pesca del atún. Cada uno de los 
comités consultivos será invitado para asistir a las sesiones 
públ icas de la  Comisión. 

12. La Comisión podrá celebrar aud iencias públ icas y 
cada sección nacional podrá también celebrar audiencias 
públ icas en su propio país. 

1 3. La Comisión nombrará un Director de Investigacioc 
nes, que deberá ser un técnico compete'nte, el cual será 
responsable ante la Comisión. y podrá ser retirado por ésta 
a su d iscreción. Con sujeción a las instrucciones de la 
Comisión y con la  aprobación de ésta, e l  Director de 
Investigaci ones se encargará de: 

a) Preparar planes de investigación y presupuestos para 
la Comis ión; 

b) Autorizar e l  desembo lso de fondos para los gastos 
conjuntos de la Comisión; 

c) Llevar cuentas de los fondos para los gastos conj un
tos de la  Comisión; 

d) Nombrar y dirigir e l  personal técnico así como los 
demás empleados necesarios para el desempeño de las 
funciones de la Comisión; 

e) Concertar la  cooperación con otros organismos o 
personas de conformidad con el inciso 1 6, de este artículo; 

t) Coordinar las labores de la  Comisión con las de lo!¡ 
organismos y personas cuya cooperación se haya concerta
do; 

g) Preparar informes administrativos, científicos y de 
otra clase para la  Comisión; 

h) Desempeñar toda otra función que la  Comisión le 
encomiende. 
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14. Los id iomas oficiales de la Comisión serán el inglés 
y el español y los miembros de la Comisión podrán usar uno 
u otro de estos id iomas en e l  curso de las sesiones. S iempre 

. que se pida, se traducirá de un idioma a otro. Las actas, 
·documentos oficiales y publ icaciones de la Comisión se 
harán en ambosidiomas; pero la correspondencia oficial �e · 
la Comisión, a discreción del Secretario, se podrá e�cribir. 
en uno u otro de los dos id iomas . 

1 5 . Cada sección nacional tendrá derecho a obtener 
copias certificadas de cualesquiera documentos pertene
cientes a la Comisión; exceptÓ que la Comisión adoptará 
reglamentos, que podrá enmendar posteriormente, para 
proteger el carácter confiden�ial de las estadísticas de cada 
una de las operaciones de pesca y de las oper.aciones de 
cada una de las empresas. 

1 6. En el de�empe.ño de sus funciones y obl igaciones la 
Comisión podrá sol icitar los servicios técnicos y c ientífi
c¿s e i nforma.ción de las entidades 'oficiales de las Altas 
Partes Contratantes, los de cualquiera institución u organi
zación i nternacional, públ ica o privada, o los de cualqu ier 
particular. 

ARTJCUL.,O I I .  
L a  Comisión desempeñará las funciones y obl igacio

nes siguientes : 
1 .  Llevar a cabo investigaciones sobre la abundancia, 

biología, b iometría y ecología qe los atunes de aletas 
amari l las (Neothunus) y bonitos (Katsuwonus) de las aguas 
del Pacífico Oriental que pesquen los nacionales de las 
Altas. Partes Contratantes, como también de las clases de 
p,escado que generalmente se usan como carnada en la 
pesca del atún, especialmente la sardina, y otras clases de 
peces que pescan las emba_rcaciones atuneras; y así mismo, 

. sobre los efectos de los factores naturales y de la acción del 
hombre en la  ab.undancia de las poblaciones de peces que 
sostengan a todas estas pesquerías. 

2. Compi lar y anal izar informes relacionados con las 
condiciones presentes y pasadas y de las tendencias que se 
observen en las poblaciones de peces que abarca esta 
Convención. 

3 .  Estudiar y analizar informes relativos a los s istemas 
y maneras de mantener y de aumentar las poblaciones de los 
peces que abarca esta Convención. 

4. Llevar a cabo la pesca y desarrol lar otras actividades 
tanto en alta' mar ·como en las aguas que estén bajo la 
jurisdicción de las Altas Partes Contratantes, según se 
rt'.quiera para lograr los fines a que se refieren los incisos 1 ,  
2 y. 3 de este artículo. 

5 .  Recomendar en su oportunidad, a base de investiga
ciones científicas, la acción conjunta necesaria de las Altas 
Partes Contratantes para fines de mantener las poblaciones 
de peces que abarca esta Convención en e l  n ivel de abun

. dancia que permita la pesca máxima constante. 
6. Compi lar estadísticas y toda clase de informes rela

tivos a la pesca y a las operaciones de las embarcaciones 
pesqueras y <lemas i nformes relativos a la pesca de los 
peces que abarca esta Convención, sea de las embarcacio
nes o de las personas dedicadas a esta clase de pesca. 

7. Publ icar o d iseminar por otro medio, informes sobre 
los resultados de sus investigaciones y cualesquiera otros 
i nforrnes que queden dentro del radio de acción de esta 
Convención, así como datos c ientíficos, estadísticos o de 
otra �!ase que se relacionen con las pesquerías mantenidas 
por los nacionales de las Altas Partes Contratantes para los 
peces que '.!barca esta Convención. 

ARTICULO I I I .  
Las Altas Partes Contratantes convienen en promulgar 

las leyes que. sean necesarias para lograr las final idades de 
esta Convención. 

ARTICULO IV.  
Nada .de lo estipulado en esta Convención se interpre

.tará como modificación de n ingún tratado o convención 
existente referente a las pesquerías del Pacífico Oriental 
anteriormente suscrito por una de las Altas Partes Contra
tantes ni como exclusión de una Alta Parte Contratante para 
concertar tratados o convenciones con otros Estados en 
relación con estas pesquerías, s iempre que sus térmi nos no 
sean incompatibles con esta Convenció�. 
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ARTICULO V. 
1 .  Esta Convención será ratificada y los instrumentos 

de ratificación se .canjearán en Washington a la mayor 
brevedad posible. 

2. Esta Convención entrará en vigor en la  fecha del 
canje de ratificaciones. 

3. Todo gobierno cuyos nacionales tomen parte en las 
operaciones de pesca que abarca esta Convención y. que 
desee adheri

.
rse a ella dirigirá una comunicación a tal efecto 

a cada una de las Altas Partes Contratantes. Al recibir el 
consentimiento unánime de las Altas Partes Contratantes a 
tal adhesión, el gobierno interesado depositará con e l  
Gobierno de los Estados Unidos de América, un  i nstrumen
to de adhesión en el que se estipulará la fecha de su 
vigencia. El Gobierno de los Estados Unidos de América 
transmitirá una copia. certificada de la Convención a cada 
uno de los gobiernos que desee adherirse a e l la. Cada uno 
de los

. 
gobiernos adherentes . tendrá todos los derechos y 

obl igaciones que otorgue e imponga esta Convención tal 
como si fuera uno de sus signatarios originales. 

4. En cualqui er momento después de la  expiración de 
diez años a contar de la fecha en que 'entre en vigor esta 
Convención; cualqui era de las Altas Partes Contratantes 
podrá dar aviso de su intención de denunciarla. 

Tal notificación tendrá efecto, en relación con el go
bierno que la transmita, un año después de ser recibida por 
e l  Gobierno de los Estados Unidos de América. Después de 
que expire dicho período de un año, la  Convención conti
nuará en vigor solamente en relación. con la·s Alt

.
as Partes 

Contratantes restantes. 
5. El Gobierno de los Estados Unidos de América 

informará a las otras Altas Partes Contratantes de todo 
i nstrumento de adhesión y de toda notificación de denuncia 
que reciba. 

En fe de lo c;ual los respectivos p lenipotenciarios fir
man la presente Convención. 

Hecho en Washington, en duplicado, en los idiomas 
inglés y español, ambos textos de igual autenticidad, el  d ía 

. 3 1  de mayo de 1 949. 
Por los Estados Unidos de América, 

James E: Webe. 
Por la República de Costa Rica, 

Darío A. Esquive!. 

(Hay firmas i l egibles) . 

EL SUSCRITO J EFE DE LA OFICINA JURI DICA 
DEL'MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

HACE CONSTAR: . 
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada 

del texto certificadode la "Conven.io entre los Estados 
Unidos de América y la República de Costa Rica para el 
Establecimiento de una Comisión lnteramericana del 
Atún Tropical", hecha· en Washington el 31 de mayo de 
1 949, que reposa en los archivos de la  Oficina Jurídica de 
este Ministerio. 

Dada en Santafé. de Bogotá, D.C., a los veintidos (22) 
días del .mes de feb.rero de mi l  novecientos.noventa y cuatro 
( 1 994). 

Héctor Adolfo Sintura Vare/a 
Jefe de la Oficina Jurídica. 

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO 
PRESIDENCIA D E  LA REPUBLICA 

Santafé de Bogotá, D.C. 
Aprobado. Sométase a la consideración del honorabl e  

Congreso Nacional para los efectos constitucionales. 
(Fdo.) CESAR GÁ V/RIA TRUJILLO 

La Ministra de Relaciones Exteriores, 
(Fdo.) Noemí Sanín de Rubio. 

DECRETA: 
Artículo 1 º. Apruébase la "Convención entre los Esta

dos Unidos de América y la Repúbl ica de Costa Rica para 
e l  establecimiento de una Comisión Interamericana del 

GACETA DEL CONGRESO 

Atún Tropical", hecha en Washington el 3 1  de mayo de 
1 949. 

Artículo 2°. De conformidad con lo d ispuesto en e l  
artículo 1 º de la  Ley 7ª de 1 944, la "Convención entre los . 
Estados Unidos de América y l a  Repúbl ica de Costa Rica 
para el ·establecimiento de una Comisión l nteramericana 
del Atún Tropical", hecha en W ashington e l  3 l de mayo de 
1949, que por e l  artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará 
al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo 
internacional respecto de la  misma. 

Artículo 3º. La presente l ey rige a partir de la fecha de 
su publ i cación. 

Presentado al honorable Congreso de la  Repúbl ica por 
los suscritos M i nistros de Relaciones Exteriores y de Agri� 
cultura y Desarrol lo Rural. 

:El M inistro de Relaciones Exteriores, 
·Rodrigo Pardo García-I'eíia. 

El  M i nistro de Agricultura y Desarro l lo Rural, 
Antonio Hernández Gamarra. 

EXPOSICION D E  MOTIVOS 

Honorables Senadores y Representantes: 
En.nombre del Gobierno Nacional y con sujeción a lo 

dispuesto en los artículos 1 50 numeral 1 6, 1 89 numeral 2 
y 224 de la Constitución Polít ica, tengo el. honor de someter 
a consideración del Congreso Nacional el proyecto de ley 
por medio de la  cual se aprueba la  "Convención entre los 
Estados Unidos de América y la Repúbl ica de Costa Rica 
para el establecimiento de una Comisión Interamericana 
del Atún Tropical" hecha en W ashington el 3 1  de mayo de 
1 949. 

La Comisión I nteramericana del Atún Tropical fue 
creada en 1 950 por un Convenio entre l os Gobiernos de la 
Repúbl ica de Costa Rica y los Estados Unidos de América 
y está abierta a la  adhesión de otros gobiernos. La Conve)l
ción est ipula claramente que las poblaciones de atunes y 
especies afines en el Océano P acífico Oriental deben ser 
mantenidas en n iveles de abundancia, que permitan soste
ner rendimientos máximos constantes. 

Para adquirir la  información necesaria que permita 
evaluar los n iveles de los acervos de atunes, es preciso 
real izar un programa extenso y completo de investigación 
que incluya la  recopi lación de i nformación detallada sobre 
la pesca. El costo del programa de i nvestigación es compar
t ido por los gobiernos de los países que actualmente i nte
gran la Comisión. 

El Convenio también define de manera explícita las 
normas para la  asignación a los países miembros de las 
cuotas de contribución al presupuesto las cuales se calculan 
con base en la proporción de captura de tunidos del Océano 
Pacífico Oriental uti l izada por el país en cuestión, esto es, 
con base en el monto de pescado fresco capturado o 

. procesado, para consumo doméstico o exportación.  
Aunque la Comisión es responsable  de la  v igencia de 

todas las espec!ies de atunes y peces afines capturados en el 
Océano Pacífico Oriental, su programa actual de investiga
ción se dedica principalmente al atún aleta amaril la, el 
barrilete, el  patudo, el  atún aleta azul y el barri lete negro. 

En 1976 se delegó a la  Comisión la  responsab i l idad 
adicional de realizar investigaciones sobre delfines y de
más mamíferos marinos, capturados incidentalmente ·en la  
pesca de atunes. Los objetivos d e  l a  Comisión en este 
aspecto fundamental son: 

1. Mantener la  producción atunera en un  alto nivel. 
2. Mantener las poblaciones· de delfines en niveles o 

sobre n iveles que garanticen su supervivencia a perpetuidad. 
3. Hacer lo posible para evitar la  muerte innecesaria o 

por descuido de los. delfines en las maniobras de pesca. 
Para l levar a cabo esta investigación extensa y variada, 

necesaria para el logro de sus objetivos, la · Comisión 
manüene un persona l  de b i ó l ogos ,  m atemát i cos ,  
oceanógrafos y técnicos, reclutados de muchos países. Los 
componentes esenciales de los estudios de la  CIAT son la 
toma de datos básicos sobre las faenas pesqueras de barcos, 
las capturas de los m ismos, y los tamaños de los peces 
capturados, datos ·usados para evaluar el efecto de la pesca 
sobre la abundancia de los acervos de atunes explotados, 

. media.nte la construcción de modelo
.
s estadísticos. 
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Con el fin de cumplir con su objetivo de hacer todo lo 
posible para evitar la muerte inn_ecesaria o por descuido de 
los delfines, la investigación de la Comisión sobre estos 
mamíferos incluye el diseño, desarrollo y difusión de artes 
técnicas de pesca que ayudan a reducir la mortalidad de los 
delfines capturados en asociación con atunes. El programa 
comprende también seminarios para educar a los pescado
res en el uso de dichas artes y técnicas. 

La continuidad de los programas de investigación de la 
Comisión tienen importancia fundamental y su pérdida 
sería un tremendo revés para la investigación de los tunidos,. 
no solamente en el Océano Pacífico Oriental sino también 
en otras partes del mundo. La pesca en el Pacífico Oriental 
es la más doéumentada del mundo. 

En consecuencia, el programa de investigaciones de la 
CIAT en el Pacífico Oriental ha establecido las normas y 
creado las �ases para su estudio. 

Antecedentes de acercamiento del Gobierno Nacional 
a la C IAT 

1987 mayo 

Delegados del Ministerio de Agricultura e Inderena 
. asistieron a la XLIV Reunión de la CIAT, celebrada el 5,  6 
y 7 de mayo de 1 987 en Panamá; cuya agenda incluyó el 
informe de las capturas del año anterior e¡i el Océano 
Pacífico Oriental y se presentaron los resultados de los _ 
éstudios del atún aleta amaril la, barrilete y aleta azu l .  
Igualmente, se entregaron reportes sobre la investigación 
para la prevención de la captura incidental de delfines en las 
faenas de pesca realizadas con redes_ de cerco. 

A esta reunión asistieron como países miembros cie la 
Comisión, Estados Unidos, Francia, Nicaragua y Panamá y 
como países observadores, Canadá, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, México, Venez_uela y Colombia. 

1988 marzo 

En una comunicación recibida por el Mini_sterio de 
Agricultura de parte del Director de la CIAT, se explicaron' 
los beneficios que resultarían para nuestro país si decidierá 
ingresar como miembro a la Comisión dejando cfaro_cjue la 
adhesión no implica ninguna-limitación. de los derechos 
soberanos nacionalés con respecto a la jurisdicción sobre 
los recursos en las aguas de la Nación en cuestión. 

1988 octubre 

En c_omunicación de origen y c!estino idénticos a la 
anterior, el Director de la CIÁT aclaró que: 

1. En las reuniones anuales de la Comisión se aprueban 
los estudios científicos y la administración del atún en el 
Pacífico Oriental para el año venidero. 

2 .  El pertenecer a la CIAT no 1 imita al país a ser 
miemb_ro de otras entidades internacionales que _se dedican 
a actividades·.similares. 

3. Las 220 millas náuticas ,como Zona Económica 
Exclusiva reconocida por algunos miembros y no por los 
Estados Unidos no ha sido Iimitante dentro de los acuerdos 
a que se ha l legado de_ntro de la Comisión .  

4. Entre 1 977 y 1 979 Costa Rica y México celebraron 
una serie de reuniones para preparar un nuevo tratado sobre 
la administración del· atún en _ el Pacífico· Oriental y como 
est_o no tuvo éxito, estos países se reti,raron de la Comisión. 

1988 noviembre 

El Ministerio de Agricultura hizo una petición formal a 
la Cancillería para que iniciara los trámites.de adhesión a la 
CIAT y ésta consideró favorab lemente la prop.uesta, 

1988 dic.iembre 

La CIAT aclaró a la (0omisión Colombiana de Oceano
grafía, .ceo, que la adhesión de Colombi_a_no im.plic;aba 
tener que dejar pescar _en nuestras aguas a los otros países 
miembros como . se estipula �n. otras organ_izaciones 
pesqueras internacionales, por ejemplo, Oldepesca. . ' ' : . ' 

· 1989 febrero 

La CIAT invitó a una reunión técnica para el Programa. 
Atún Delfín, ofreciendo refi_nanciar el viaje de un funciona_
riq col.or:ibiano para _que .se _conocieran mejor en _nuestro 
país. el tipo de investigaciones que desarrol la la �omisión 
y s_us resultados sobre la pesca de Jos tunidos. 

199_0 abril 

Colombia . p·articipó como observador en la XL VI I  
Reunión Anual' de l a  Comisión, enviando delegados del 
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Ministerio de Agricultura y de las empresas atuneras. Al 
mismo tiempo, la CCO manifestó a la Cancillería estar de 
acuerdo con la conveniencia de ser miembros de la CIAT. 

1990 

Durante este año se sostuvieron reuniones de la  
Subdirección de  Producción Pesquera de l  Ministerio de  
Agricultura con la División de  Fronteras de  la Cancillería 
y hacia finales del año se solicitó a los países miembros dar 
su aceptación al ingreso de Colombia ·a la CIAT lo cual 
constituye el paso inicial exigido por e l  Convenio constitu
tivo de la Comisión. 

199 1  enero 

En compañía de representantes de la industria:atunera 
colombiana, delegados del Ministerio de Agricultura, Can
cil lería e Inderena asisten a la XLIX Reunión de la CIAT. 
En esta reunión se con.vino que: 

1 .  Los países debían formalizar su ingreso a la CIA T, e 
INPA y el Ministerio de Agricultura han manifestado 
incluir dentro de sus presupuestos los costos de afiliación 
a la Comisión. 

2. Los propietarios de los buques atuneros que operan 
en el Océano Pacífico Oriental se comprometieron a apor
tar US$ 1 O anuales por cada tonelada americana de acarreo 
para financiar el programa Atún/Delfín. 

3. Los buques que pescan en el área de influencia de la 
Comisión deben l levar observaciones a bordo debidamente 
preparadas por los técnicos de la CIATy, consecuentemen
te con esto, el Gobierno colombiano capacitó 26 profesio
nales para ser emba_rcados en buques nacionales y de 
bandera extranjera que estén afi liados a emprésas colom
bianas. 
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Visita del Director General d e  l a  CIAT, señor James 
Joseph a Colombia. 

Expertos de la CIAT dictaron un curso en Buenaventu
ra para capacitar observadores a bordo de los buques 
atuneros, coordinado por el Ministerio de Agricultura y · 
financiado por la industria atunera colombian·a. 

· Existe consenso entre' las diversas· entidades del Go-· 
bierno NacionaJ (Ministerios de Relaciones Exteriores, 
Agricultura y Comercio Exterior, INP A-e Inderena) ocupa
das en e_I asunto y los representantes de la industria atunera 
en torno a la conveniencia para el -país de ingresar a la 
CIAT, basado fundamentalmente en las siguientes consi
deraciones: 

a) La experiencia y alto nivel técnico de. las investiga
ciones realizadas por la CIAT dieron a Colombia· un instru
mento invaluable para .el manejo óptimo de sus recursos 
atunern.s y para lá preservación del de_lfín ; 

b) El país no compromete su soberanía en el uso de las 
aguas jurisdiccionales ni en la entrega del recurso pesquero 
a flotas extranjeras; 

c) La cuota anual que le  correspondería pagar al país es 
del orden de los US$500.00; 

d) La eventual vinculación a la CIAT no impide que el 
país pertenezca o se_ vincuíe en el futuro a otra organiia_ción 
semejante; como Oldepesca. 

Un elemento adicional, que presta apoyo a la vincula�· 
ción de Colombia a este organismo, es el hecho de qUe ante 
las tendencias proteccionistas' de los países ·indústrializados; 
la pertenencia a la CIAT provee al país de un mecanismo 
que puede ayudar sustancialmente a evitar o hacer levantar 
embargos o medidas similares que pondrían en peligro a 
nuestra naciente industria atunera. 

Honorables Senadores y Representantes. · 
Rodrigo Pardo García-Peí'ía. 

Ministró de Relaciones Exteriores 
Antonio Hei-n.ánflez Gamarra. 

Ministro de Agricultura y Desárrol lo Rural 

SENADO DE LA REPUBLICA - SECRETARIA 
'GENERAL -TRAM ITACION DE LEYES 

Santafé de Bogotá, D.C.; noviembre 2 1  de 1 994 
Señor Presidente: 
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley 

_número 1 33/94, "por medio de la cual se aprueba la Con-
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vención entre los Estados Unidos de Amércia y la Repúbli
ca de Costa Rica para el establecimiento de una Comisión 
Interamericana del Atún Tropical", hecha en Washington 
el 3 1  de mayo de 1 949, me permito pasar a su Despacho el 
expediente dela mencionada iniciativa que fue presentada 
en el día de hoy ante Secretaría General. La materia de que 
trata el mencionado Proyecto de ley es de competencia pe 
la Comisión Segunda Constitucional Permanente. 

Pedro P umarejo Vegd 
Secretario General 1-ionorable Senado de la República 

Presidencia del honorable Senado 
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE LA 

REPUBLICA 
noviembre 21 de 1994 

De conformidad con el informe de la· Secretaría Gene
ral, dése por repartido el Proyecto de ley de la referencia a 
la Comisión Segunda Constituciónal Permanente, para lo 
cual se harán las anotaciones de rigor y se enviará copia del 
mismo a la Imprenta Nacional con el fin de que sea 
publicado en la Gaceta· Legis lativa c;lel Co�greso . 

Cúmplase . 
El Presidente del honorable Senado de la República, 

Juan G ui llermo Angel Mejía .  
El Secretario General de l  honorable Se_nado de  la  Repú

blica, 
Pedro Pumarejo Vega. 

* * * 

PROYECTO DE LEY NUMER0. 134/94·SENAD0 

p01: medio de la cual se aprueba el "Convenio entr.e el 
Gobierno de la República de Colomb!a .Y el Gobierno de 

la República del Perú sobre Promoci ón y Protección 
Reciproca de Jnvel·siones ", s uscri to en Limd el 26 de 

· abril 1 994. 

El Congreso de Colombia, 
Visto el texto del "Convenio entre el Gobierno de. la . . . 

República de Colombia y el Gobierno de la República del 
Perú sobre Promoción y Proi:ección_Reciproca de Invers-io-
nes",_ suscrito en Lima él 26 de abril 1 994. . . _ . .  

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE 
LA REPUBLICA DEL PE;RU SOBRE PROMOCION Y 

PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES 
El Gobierno de la República de Colom'bia y el gobierno 

de la República del Perú, en adelante denominados."Las 
Partes Contratantes". 

D�seosos de i�tensificár la Cooperación económica 
para el benefici9 mutuo de ambos Estados. 

. Cori el.propósito de crear condic_iones fav_ora�Ies J'ªra 
las inversiones efectuadas por los nacionales o empresas de 
una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra parte 
Contratante. 

Reconociendo que la promoción y la protecci�'m de esas 
inversiones.mediante un convenio pueden servir de estímu
lo á la iniciativa 

.
económica_privada e incrementar el bien-

estar de ambo_s pueblo_s .  
· 

Han convenido lp siguiente: -
Artículo 1 º. Definiciones. 
Para los efectos delpresente ·Convenio: · 
1 .  "Inversión" designa todo tipo de activo y en particu

lar, aunque no exclusivamente: 
a)·La propieda'd'de bienes muebles e iriinuebles y demás· 

derecho� reales, tales comcfhipotecas ·y dereého de-prenda; -. 
b) Acciones y cualquier Ótro tipo de párti'éipa_cióri en · 

sociedades o derechos generados en. contratos de riesgo_ 
compartido; . 

c) Valores, títu los,<locumentos y papeles financieros, y 
cualquier otra obligación de carácter contractual que tenga .
un valor económico; 

d) Derechos dt;: propi_edad intele_ctual e indu_strial; . 
e) Las conces_iones otorgadas por la l ey o en virtud de 

un contrato_ par<i. el ejercicfo de una actividad económ_ica, 
inclyidas las con_cesiones de. p_ro�pección, exploración y 
explotación de recursos.naturales. : 

, 2. "Ganancias" designa a· las sumas obtenidas- de una . 
inversión realizada de conformidad con este Convenio, tales _ 
como utiÚdades, dividendos,. regalías y otros ingr�sos.-
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3. "Empresas" designa a todas las personas jurídicas, 
incluidas las sociedades civiles y comerciales y demás 
asociaciones con o sin personería jurídica que ejerzan una 
actividad económica comprendida en el ámbito del presen
te convenio y que estén controladas, directa o indirecta
mente, por nacionales de una de las partes Contratantes. 

4. "Nacionales" designa las personas naturales que de 
acuerdo con la legislación de cada Parte Contratante tengan 
la nacionalidad de la misma'. 

· 5. "Territorio"' designa, además de las áreas enmarcadas 
en los ' l ímites terrestres, las zonas marítimas adyacentes 
incluyendo el suelo y el subsuelo, y el espacio aéreo, que 
conforman el territorio de cada ·una de las Partes Contratan
tes de acuerdo con su Constitución Pol ítica y las normas del 
Derecho I nternacional . 

. Artículo 2º. Promoción y protección a las inversiones. 
Cada una de las Partes Contratantes promoverá dentro de 
su territorio las inversiones de nacionales o empresas de 
la otra Parte Contratante y las a·dmitirá de conformidad con 
sus leyes y reglamentaciones. 

Artículo 3°. Tratamiento a la invers ión. 
1. Las inversiones de nacionales o empresas de cada 

Parte Contratante deberán, en todo momento, recibir un 
trato justo y equitativo, y deberán ·gozar de entera protec
ción y seguridad de acuerdo con los principios del Derecho 
Interna.cional de manera no menos favorable a aquellas que 
disfruten l as inversiones _nacionales o empresas de la otra 
parte Contratante en su propio territorio . 

2. Las Partes Contratantes se abstendrán de aplicar 
medidas arbitrarias o discriminatoria.s respecto de la admi
nistración, mantenimiento, uso, usufructo, o enajenación 
de inversiones en su territorio de nacionales o empresas de 
la otra Parte Contratante. 

3. Cada Parte Contratante cumplirá cualquier otro com
promiso que hay contraído e_n relación con las inversiones 
de nacionales o empresas de la otra Parte Contratante en su 
territorio . 

Artículo 4°. Trato Nacio nal y cláus ula de la Nación 
más favorecida. 

1. Las Partes Contratantes otorgarán en su territorio a 
las inversiones o las ganancias nacional'es o empresas de la 
otra Parte Contratante un trato no menos favorable que 
aquél que conceden a las inversiones o a las ganancias de 
sus propios nacionales o empresas .o a las inversiones o las 
ganancias de nacionales o empresas de cualquier tercer 
Estado. 

2. Las Partes Contratantes otorgarán en su territorio a 
los nacionales o empresas de la otra Parte Contratante en lo 
que se refiere a fa administración, mantenimiento. uso, 
usufructo, o enajenación de inversiones, un trato no menos 
favorable que aquél que conced��n a sus propios nacionales 
o empresas o a lo nacionales o empresas de cualquier tercer 
Estado. 

Artículo 5°. Excepciones. La_s disposiciones de este 
Convenio relativas al ptorgamiento de un trato no menos 
favorable que aquél que se otorga a los nacionales o 

-empresas de cualquiera de las Partes Contratantes o de 
cualquier tercer Estado no se interpretarán de manera que 
obligu.en a uná Parte Contratante a extender a los naciona
les o empresas de la otra Parte Contratante el beneficio de 
cualquier trato, preferencia o privilegio resultante de: 

a) Cualquier unión aduanera, mercado común, zona de 
libre comercio o acuerdo internacional similar, existente o 
que exista en el futuro, en el cual sea o l l egue a ser parte 
alguna de las Partes Contratantes o; 

b) Cualquier arreglo o acuerdo internacional relaciona
do total o principalmente con tributación o cualquier legis
lación doméstica relacionada total o principalmente con 
tributación. 

Artículo 6º . Repatr iación· de los capitales y de las 
ganancias de inversiones. 

I. Cada Parte Contratante garantizará a los nacionales 
o empresas de la otra Parte, Contratante la libre transferen
cia de los pagos relacionados con una inversión, en particu
lar, aunque no exclusivamente de: 

a) El capital de la. inversión y las reinversiones que se 
efectúen de acuerdó a las leyes y reglamentaciones de la 
Parte Contratante en la que se-realizó la inversión o; 
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b) La Totalidad de las ganancias; 
c) El producto de la venta o liquidación total o parcial 

de la inversión. 
2. La transferencia se efectuará en moneda libremente 

convertible, a la tasa de cambio de mercado aplicable el día 
de la transferencia, y sin restricción o demora. 

3. No obstante lo dispuesto en el parágrafo anterior, las 
Partes Contratantes IJ.Odrán establecer restricciones a la 
libre transferencia de los pagos relacionados con una inver
sión en caso de dificultades· graves de su balanzas de pagos. 
En todo caso, dicha facultad se ejercerá por un período· 
limitado, de manera equitativa, de buena fe y no 
discriminatoria. 

Artículo 7º. Expropiaciones y medidas equivalentes. 
1. Las inversiones de nacionales o empresas de cual

quiera de las Partes Cóntratantes no serán sometidas, en el 
territorio de la otra Parte Contratante, a: 

a) Nacionalización o medidas equivalentes, por med[o 
de los cuales una de las Partes Contratantes tome el control 
de ciertas actividades consideras estratégicas de conformi
dad con su legislación interna, o servicios; 

b) Cualquier otra forma de expropiación o medidas que 
tengan efecto equivalente, salvo que cualquiera de esas 
medidas se realicen de acuerdo a la ley, de manera no 
discriminatoria por motivos expresamente establecidos en 
las Constituciones Pol íticas respectivas y que se señalan en 
e l  artículo (7) (!) del Protocolo adjunto, relacionados con 
las necesidades i�ternas de esa parte y con una compensa
ción pronta, adecuada y efectiva. 

2. La compensación por los actos referidos a los 
parágrafos ( 1) (a) y (b) de este artícu lo, de conformidad con 
los principios del Derecho I nternacional, ascenderá al 
valor genuino de la inversión inmediatamente antes de que 
las medidas fueran tomadas o antes de que las medidas 
inminentes fueran de conocimiento público, lo que ocurra 
primero. Deberá incluir intereses hasta el d ía del pago, 
deberá pagarse sin demora injustificada, ser efectivamente 
realizable y ser libremente transferible de acuerdo con las 
reglas estipuladas en el artículo 6 sobre repatriación de 
capitales y ganancias de las inversiones, siempre y cuando 
aún en caso de dificultades excepcionales de la balanza de 
pagos se garantice la transferencia de por lo menos una 
tercera parte anual. 

3. El nacional o empresa afectado tendrá derecho, de 
acuerdo con la ley de fa Parte Contratante que adopta la 
medida pertinente, a un revisión pronta, por parte de una 
autoridad competente de esa Parte Contratante, de su caso 
y de su valoración de su inversi'ón conforme a los princi
pios establecidos en los párrafos (1) y (2) de este artículo .. 

4. Si una Parte Contratante adopta alguna de las medi
das referidas en los párrafos ( 1) (a) y (b) de este artículo en 
relación con los activos de una empresa incorporada o 
constituida de acuerdo con la ley vigente en cualquier parte 
de su territorio, en la cual nacionales o empresas de la otra 
Parte Contratante son propietarios de acciones, debe ase
gu.rar que las disposiciones de los párrafos ( I )  al (3) de este 
artículo se apliquen de manera que garanticen una compen
sación pronta, adecuada y efectiva con respecto a la inver
sión de estos nacionales o empresas de la otra Parte Contra
tante propietarios de las acciones. 

5. Nada de lo dispuesto en este Convenio obligará a 
cualquiera de las Partes Contratantes a proteger inversio
nes de personas involucradas en actividades criminales 
graves . 

Artículo 8°. Compensaciones por pérdidas. 
1. Los nacionales o empresas de una de las Partes 

Co_ntratantes que sufran pérdidas en sus· inversiones por 
efecto de guerra u otro conflicto armado, revolución, 
estado de emergencia nacional, estado de sitio, insurrec
ción u otros eventos similares, en el territorio de la otra 
Parte Contratante,. serán tratados por esta última no menos 
favorablemente que a sus-propios nacionales o empresas, o 
a nacionales o empresas de cualquier tercer Estado en lo 
que respecta a restituciones, compensaciones e indemniza
ciones .  Dichas restitu ciones ,  compens acio nes . e 
indemnizaciones resultantes serán libremente transferen
cias de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del 
presente Convenio. 
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2. Sin perjuicio del párrafo (°1) de este artículo, en el 
evento en que los nacionales o empresas de una Parte 
·contratante sufran en alguna de las si.tuaciones referidas en . 
el mencionado párrafo la ocupacfon de su propiedad por 
actos de fuerza de autoridades de la  otra Parte Contratante, 
ésta se les restituirá. Si resultan pérdidas por daños a su 
propiedad causados por actos -de fuerza de autoridades d

.
e 

la otra Parte Confratante que no eran requeridas por las 
necesidades de la situación, se les otorgará una compen
sación adecuada. Los pagos resu ltantes deberán ser libre
mente transferibles de acuerdo con el artículo 6º de este 
Convenio. 

Artícuío 9° . Subrogación 
1. Si una de las Partes Contratantes o su agente autori

zado efectúa pagos a sus nacional es o empresas en virtud de 
una garantía otorgada por una inversión contra riesgos no 
co.merciales en el territorio de la otra Parte Contratante, esta 
última, sin perjuicio de los derechos en virtud del artículo 
13 corresponderían a la primera Parte Contratante, recono
cerá la subrogación en todos los derechos de aquellos 
nacionales empresas a la primera Parte Contratante o a su 
agente autorizado, bien sea por disposición legal o por acto 
jurídico. 

2. Así mismo, la otra Parte Contratante reconocerá la 
causa y el alcance de la subrogación de la primera Parte 
Contratante o de su agente autorizado en todos los derechos 
del titu lar anterior, conferidos de acuerdo con el presente 
Convenio. 

Artícu lo 1 O. Aplicación del co nvenio. El presente Con
venio se aplicará a las inversiones realizadas por los nacio
nales o empresas de una Parte Contratante en el territorio de 
la otra Parte Contratante antes o después de la entrada en 
vigencia de este Convenio. 

Artículo 11. Trato más favorable. Si de las disposicio
nes legales de una de la Partes Contratantes o de lo conve
nido por las Partes Contratantes más a l lá  de lo acordado en 
el presente Convenio, resultare-una reglamentación gene-

. ral o especial en virtud de [a cual deba concederse a las 
inversiones de los nacionales o empresas de la otra Parte 
Contratante un trato más favorable que el previsto en e l  
presente Convenio: dicha reglamentación prevalecerá so
bre el mismo, en cuando sea más favorable .  

Artículo 12. Arreglo de controvers ias entre una parte 
contra tante y un na cional o empresa de la o tra parte 
contra tante. 

1. Las controversias de naturaleza jurídica que surjan de 
una entre una Parte Contratante y un nacional o empresa de 
la  otra Parte Contratante en relación con las  inversiones de 
que trata el presente Convenio deberán en lo posible, ser 
amigablemente dirimidas entre las partes en la controversia. 

2. Si una controversia no pudiera dirimirse de manera 
amigable por las partes dentro de los tres meses siguientes 
a la fecl'¡a de la notificación escrita del reclamo, podrá 
someterse al tribunal competente de la Parte Contratante en 
cuyo territorio se hubiera realizado la inversión, o al arbi
traje internacional del Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a I nversiones {en adelante denomina
do "el Centro"). 

3. Cada Parte Contratante por este Convenio consiente 
en someter al Centro cualquier controversia de naturaleza 
jurídica que surja  entre Parte Contratante y un nacional o 
empresa de la otra Parte Contratante relacionada con una 
inversión de ésta en e l  territorio de la primera para su 
arreglo por medio de conciliación o arbitraj e, según lo 
dispuesto en e l  Convenio sobre arreglo de Diferencias 
relativas a las Inversiones entre Estados y nacionales de 
otros Estados abiertos para finpar en Washington el 1 8  de 
marzo de 1965. 

4. Una empresa que esté incorporada o constituida bajo 
la  ley vigente en el territorio de una Parte Contratante y en 
la cual antes de surja  la  controversia, la  mayoría de las 
acciones eran de propiedad de los nacionales o empresas de 
la otra Parte Contratante se tratará, de acuerdo con e l  
artículo 25 (2) (b)  del  Convenio, como una empresa de la 
otra Parte Contratante para efectos de _  lo dispuesto en e l  
mencionado Convenio. 

5. Si el nacional o empresa afectado también· consiente 
por escrito en someter la controversia al Centro par� la 

/· 

.. 

• 



.. 

GACETA DEL CONGRESO 

resolución de ésta mediante conci l iación o arbitraje de 
acuerdo con el Convenio, cualquiera de las partes puede 
iniciar el procedimiento di rigiendo una ·sol i citud a. tal 
efecto al Secretario General del Centro c'onforme a lo 
previsto en los artículos 28 y 36 del Convenio. En caso:de 
desac_uerdo respecto de si  la Concil iación o -el arbitraje es 
el proced imiento más apropiado, el nacional o empresa que 
es parte en la d iferencia tendrá el derechoª. elegir. La Parte 
Contratante que· es parte en la controversia no presentará 
como objeción en cualqu ier etapa del proceso o del 
cumpl imiento del laudo, el hecho dé que el ·nacional o 
empresa, que e§ la otra parte en la controversia, haya 
recibido una indemnización total o parcial de sus pérdidas, 
en -cumplimiento d� un contrato de seguro. 

6. No obstante las disposiciones anteriores, el Centro 
no tendrájurisd icción si  la parte que inicia el proc.edimien
to ha acordado, acuerda someter o somete la controvers ia a 
los Tribunales Administrativos o Judiciales de la Parte 
Contratante que es-parte en la controversia. 

7. Ninguna Parte Contratante buscará resolver por la 
vía dip lomática una controversia remitida al Centro, a 
menos que: 

a) El Secretario General del Centro, o una comisión de 
concil iación o un tribunal de arbitraje constitu ido por el 
;,,ismo, decida que la diferencia no se encuentra dentro de 
la jurisdicción del Centro, o 

b) La otra Parte Contratante i ncumpla un laudo dictado 
por un tribunal de arb itraje. 

Artícu lo 13. Arreglo de controversias entre las pa rtes 
contra tantes. 

l .  Las controversias que surgieren entre las Partes 
Contratantes sobre la interpretación o __ ap l icación del pre
sente Convenio deberán en lo posible, ser di rimidas por los 
Gobi ernos de ambas Partes Contratantes, a través de sus 
canales dip lomáticos. 

2. Si una controversia no pudiere ser resuelta de esa 
manera dentro del plazo de tres meses, contado desde la 
fecha en que una de las Partes Contratantes en la controver
sia la haya promovido, será sometida a un tribunal arbitral 
a petición de una de las Partes Contratantes. 

3. El tribunal arbitral será constituido ad-hoc. Cada 
Parte Contratante nombrará un miembro y los dos miem
bros se po�drán de acuerdo para e legir como Presidente a 
un nacional de un tercer Estado que será nombrado por los 
Gobiernos de ambas Partes Contratantes. Los miembros 
serán nombrados dentro de un plazo de dos meses y el 
Presidente dentro de un plazo de tres meses, después de que 
una de las Partes Contratantes haya comunicado a-la otra 
que desea someter la 'controversia a un tribunal arbitral. 

4. Si los plazos previstos en el párrafo (3) n·o fueran 
observados, y a falta de otfo arreglo, cada parte contratan
te podrá invitar al  Pres idente de la Corte I nternacional de 
Justicia a proceder a los nombramientos necesarios. En 
cas0-d� que e l  Presidente fuere nacional de una de las 
Partes Contratantes o se hal lase imped ido por otra causa 
de real izar d ichos nombrami entos, corresponderá al Vi
cepres idente efectuar los mismos. S i  e l  V icepres idente 
también fuere nacional una de las dos Partes Contratantes 

· o s_i se hal lase tambi_én impedido de real izar d ichos nom-
bramientos, corresponderá al miembro de la Corte que 
siga inmed iatamente en el orden jerárqu ico y no sea 
nacional de una de las Partes Contratantes, efectuar los 
mismos. 

(5) El tribunal arbitral tomará sus decisiones por mayo
ría de votos. Sus decisiones serán obl igatorias. Cada parte 
contratante sufragará los gastos ocasionados por la activi
dad de su árbitro, así como los gastos de su representación 
en el procedimiento arbitral .  Los gastos del Presidente, así 
como los demás gastos, serán sufragados en partes iguales 
por las dos Partes Contratantes. El Tribunal arbitral deter
minará su propio proced imiento . 

Artículo 14º . Interrupción de rela ciones diplomáticas 
o consula res. Las d ispos iciones del presente Convenio 
continuarán siendo _p lenamente apl icables independiente
mente de que existan o no relaciones dip lomáticas o consu
lares entre las Partes Contratantes. 

Artículo 15. Entrada en vigor, d ura ción y terminación 
del convenio. 
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1 .  Las Pattes Contratantes se notificarán mutuamente 
cuando las exigencias de sus respectivas legislaciones para la 
entrada en vigencia del presente Convenio se hayan cumpli
do� 

2. El prese_nte Convenio entrará en vigencia treinta días 
déspués de ía fecha de la segun.da notificación. Su validez 
set'á de diez años y se protrngará después por tiempo indefi
nido, a menos que una d� las Partes Contratantes comunique 
por escrito a la otra Patte Contratante su intención de darlo 
por terminado doce meses antes de su expiración. 

3. Para inversiones realizadas antes de la fecha de te1mi� 
nación del presente Convenio, éste seguirá rigiendo durante 
los diez años subsiguientes a dicha fecha. 

En fe de lo" cual, los ábajo firmantes, debidamente 
autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos, han 
suscrito el Presente Convenio. 

Hecho en la ciudad de Lima, el día veintiséis de abril de 
1994, en dos ejemplares en idioma castella!JO, siendo ambos 
textos igualmente auténticos. 

· 

Por el Gobierno de la República de Colombia, 
La Ministra de Relacione Exteriores, 

Noemí Sanín de Rubio. 

Por er Gobierno de la República del Perú, 
Efi'aín Goldenberg Schreiber. 
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aprobación del "Conven io entre el Gobierno de la Repúbli
ca de Colombia y el Gobierno· de la Repúbl ica del Perú 
sobre promoción y .protección recíproc� de inversiones'', 
suscrito en Lima el 26 de abril de 1"994. 

Este Acuerdo hace. parte de l� estrategia exp.uesta en el 
Plan de Desarro l lo Económico y So¿ial 1990-1994, "La 
Revolución Pacífica" para recuperar, a través de la el imina.
ción de restricciones al comercio y al movimiento interna
cional de factores, la productividad global de la economíá 

· que acusaba un progresivo deterioro, debido a la aplicación 
sistemática de un modelo cerrado a la economía internacio
nal. 

Con este p ropós i to ,  e l  Gob i erno· Nac iona l  h a  
implémentado profundas transformaciones e n  materia fis
cal,  carmbiaria, laboral y financiera para crear una economía 
en crecimiento atractiva a la inversión privada. Sin embar
go, a pesar de los grandes avances, subsiste en el exterior 
u_na imagen negativa del. país, que debi lita su posición 
como receptor de cap ital. Por el lo, el Gobierno Nacional 
mediante la suscripción del acuerdo como el que ahora 
presenta, ha querido enviar una señal a la comunidad 
internacional de que Colombia es una Nación comprome
tida con el respeto por los derechos de los inversion istas en 
nuestro país. 

Esta ponencia consta de cinco partes. En la primera, se 
hace un análisis de los factores por los cuales es importante 
.incentivar la inversión extranjera. En la segunda, se identi

EL SUSCRITO JEFE (E) DE LA OFICINA JURIDICA fican algunos sectores en los que es ind ispensable la parti-
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTER;I ORES cipación de capital privado extranj ero. En la tercera, se 

expone fa competéncia internacional pbr capit¡il del exte-

Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de Relaciones Exteriores, 

HACE CONSTAR: rior. En la cuarta, las políticas adoptadas por el Gobierno 
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada Nacional para promover la  i nversión extranjera y finalmen

del texto original del "Convenio entre el Gobierno de l� te, en la quinta, se exp l ica el contenido del Acuerdo de 
Repúbl ica de Colombia y el Gobierno de la Repúbl ica de Promoción y Protección a las inversiones firmado entre 
Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de lnversio- Colombia y e l  Perú . nes", hecho en Lima el 26 de abril de 1994, que reposa _en 
los archivos de la oficina jurídica de este Ministerio. 

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los treinta y uno 
(3 1 )  días del mes de octubre de mil novecientos noventa 
y cuatro (1994). 

José Joaquín Gori Cabrera 
Jefe Oficina Jurídica (E) .. 

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Santafé de Bogotá, D.C., 
Aprobado. Sométase a la consideración del _honorable 

Congreso Nacional para los efectos constitucionales. 
ERNES T O  SAMP ER PIZANO. 

El Min istro de Relaciones Exteriores, 
Rodrigo !'ardo García-f'ei"ía. 

DECRETA: 
Artículo l º Apruébase el "Convenio entre el Gobierno 

de la Repúbl ica de Colo111bia y el Gobierno de la Repúbl ica 
del Perú sobre promoción y protección recíproca de inver
siones", suscrito en Lim:1 el 26 de abril de 1994. 

.Artículo 2º Pe con- ormidad con lo dispuesto en el 
artículo l º de la Ley 7" de 1944, el "Convenio entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la 
República del Perú sobre promoción y protección recípro
ca de inversiones", suscrito en Lima el 26 de abril de 1994, 
que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará 
al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo 
internacional respecto del mismo. 

Artículo 3º La presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación. . 

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los . . .  
Presentado al honorable Congreso de  la Repúbl ica por 

los suscritos .Min istros de Relaciones Exteriores y el Minis
tro de Comercio Exterior. 

El Min istro de Relaciones Exteriores, 
Rodrigo !'ardo García-f'eiía. 

El Min istro de Comercio Exterior, 
Daniel Ma::.uera G ómez. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Honorables Congresistas: 
El proyecto de ley que el Gobierno Nacional de confor

midad con los artícu los 189, numeral 2, y 224 de la 
Constitución Política, presenta hoy a consideración del 
honorable Congreso de la Repúbl ica, tiene como objeto la 

1. La inversión extranjera como factor de desarrollo 
La i nversión extranjera es un elemento fundamental 

para la competitividad de los países como agente de creéi
miento económico, promoción del comercio, apoyo al 
capital humano y transferencia de tecnología. 

La inversión �xtranj era d irecta fue uno de los elemen
tos vitales para el desarro l lo ·de las Nuevas Economías 
I ndustrial izadas, NE!s, (Hong Kong, S ingapur, Corea y 
Taiwan) y factor de crecimiento de las economías én 

,desarrol lo  del sudeste asiático ASEAN (Indonesia, Malasia, 
F i l ip inas, Tai landia) (Gráfica 3). En los años 90 las NE!s y 
los países de la ASEAN superaron a América Latina como 
los beneficiarios principales de la inversión hacia países en 
desarrollo, captando un 60% de los fluj os de inversióri 
hacia esos países. En los últimos años Corea y Taiwan han 
revertido la tendencia y ahora son exportadores de capital. 
Los grandes flujos de inversión en estos países se deben a 
la política dé promoción de exportaciones y a políticas 
l iberales de inversión extranjera en sectores manufacture-
ros. 

En relación con el producto la inversión extranjera ha 
a.d,qui rido un papel cada vez más importante en la econo
mía de· los países de más rápido desarro l lo  en el sudeste 
asiático, alcanzando niveles de casi el 14% del P I B  en 
Singapur mientras que en Colombia no alcanza el 1 % dél 
P IB .  

14 llil_COLOMBIA 
12 0 TAILANDIA 
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l .  1 La inversión extranjera como promotora del 
comercio internacional 

Las empresas con inversión extranj era han ayudado a 
estimular las exportaciones desde los p�ses en desarrol lo 

1 
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a través de sus afi l iados o a través de nexos comerciales con 
compañ ías de otros países .  En las econom ías más 
industrial izadas de L�tinoamérica y Asia, las empresas con 
inversión exfranjera generan una parte· importante de las 

ºexportaciones mundiales. 
En los años 80s, las economías asiáticas han incrementado 

su interdependencia gracias a los flujos de capital, trabajo y 
tecnología. Las exportaciones intra-asiáticas crecieron a una 
.rata del 23% durante 1 986- 1 989 y constituyen el 39% de las 
exportaciones totales de la región. 

Como se puede apreciar en la Gráfica 2, Colombia entre 
los años 50s y 70s estaba en igual posición exp�rtadora que 
los países asiáticos. Sin embargo, a partir de la apertura de 
inversión extranjera asiática a las empresas de e;xportación 
puede verse el crecimiento de la dinámica de las exporta
ciones en los países asiáticos que aleanzan en 1 990 (sin 
Corea) un n ivel de US$30 mil mi l lones y Colombia alcanza 
apenas US$7 mi l  mi l lones. 

En efecto, en Colombia una muestra de 57  empresas 
con inversión extranjera de varios sectqres económicos 
revela  un coeficiente de orientación exportadora del 8 .8% 
de sus ventas fota!es, el cual es inferior al 1 0% de las 
industrias nacionales, lo que refleja  todavía una estructura 
empresarial diseñada para una economía cerrada. Se espera 
que en los próximos años el dinamismo de la apertura de 
mercados eleve sustancialmente la participación de las 
empresas en. el comercio exterior. 

'IODOO 
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Sin embargo, el impu lso a las exportaciones no sólo s� 
logra a través de inversiones direCtas, s ino de forma indi
recta, es decir med iante acuerdos de cooperación, produc� 
c i.ón, riesgo compartido o Joint Venture, contratos de 
franqúicias, l icencias o subcontratación. La experiencia de 
países en desarrollo del sudeste asiático muestra que estas 

'formas de participación privada han cor¡vertido a estas 
naciones gracias a su éxito como exportadores, en creado
res de sus propios productos y mar�as con éxito en los 
mercados desarrol lados. 

Las al ianzas estratégicas entre las empresas nacionales 
y extranjeras . han adqui rido una. renovada importancia 
como instrumento promotor del comercio. Así lo confirma 
el estudio de Monitor contratado por .e! Ministerio de 
Desarrol lo para medir y mejorar la competitividad de las 
industrias nacionales en el mercado internacional, el cual 
concluye que es indisp�nsab!e la constitución de Joint 
Ventures estratégicos cori empresas extranj eras que trans
mitan a· las empresas co!ombianás las hab i l idades y conoci
mientos de mercado necesario para exportar al mercado 
norteamericano y a la comunidad europea. 

1 .2 La in.versión extranjera como fomento al.empleo 
y apoyo del capital humano 

Las empresas con inversión extranjera t ienen un·impac" 
to importante en la generación de empleo. Según los datos · 
de Ja Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra (Tabla  
3) en más de  la mitad de los  países en  desarrol lo las 
empre.sas con jnversión extranjera ocupan un porcentaje 
superior al 25% de los trabajadores en el sector manufactu
rero. En J futuro, el imp¡¡cto del capital privado extranjero 
en Colombia generará empleos en actividades con alto 
valor agregado tecnológico en la industria manufacturera y 
en el sector servicios. 

El éxito de las pol íticas de apertura comercial y a la 
inversión extranjera adoptada por estos países salta a la 
v ista s i  se aprecia el desempeño industria! de los países del 
Asia '(Gráfica 3). En 20 años estos países presentan un 
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crecimiento vertiginoso de las exportaciones manufacture
ras y del producto interno bruto, mientras que Colombia 
presentó desde el año 1 974 una reducción en su nivel de 
exportaciones, así como una reducción de::su producto. 
Igualmente en relación con el empleo industrial, Colombia 
experimentó desde 1 974 un avance apenas igual al ·del 
producto, que contrasta con el explosivo crecimiento del 
empleo industria! en Asia. 
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Pero la inversión extranjera no sólo es un factor para el 
crecimiento del empleo sino que t iene un impacto impor
tante sobre el aprendizaje informa! mediante la transmisión 
de una ética laboral, cultura empresarial y de organización. 
La nueva cultura se expande a través de la generación de 
empresarios, oferta de nuevos productos, servicios y mejo
ras en la calidad·, factores esenciales para el éxito de una 
economía de apertura. 

1 .3 La inversión extranjern y la transferencia de 
tecnología 

Las industrias de mayor intensidad en investigación y 
desarrol lo son las de mayor crecimiento en exportaciones. 
Por el lo, e l  establecimiento de empresas que incorporan 
procesos nuevos juega un papel fundamenta! en la expan
�ión d� la base tecnológica del país, al aumentar la produc
tividad, entrenar persori! e intensificar los programas de 
investigación y desarrol lo.  

· El retraso del país .en investigación y desarrol lo es 
enorme. Colombia en 1 98.8 sólo invertía 1 .9 dólares por 
habitante en ciencia y tecnología, mientras que México 
invertía: 1 1 .4 dólares y Venezuela 1 0 .4 dólares. De otra 
parte, la participación de Latinoamérica en los flujos de 
tecnología incorporada ·a los bienes de capital ha s ido 
trad icionalmente más baja que la de los países asiáticos, 
mayores receptores de inversión extranjera como lo indi
can los datos de Naciones Unidas· para 1 988 (Tabla 1 ). 

TABLA 1 
Distribución de flujos de tecnología 
. hacia países en desarrollo. 1988 

(Billones de dólares a precios corrientes) 
Región · Importaciones Inversión · Acuerdos de 

. de bienes extranjera cooperación 
de capital directa técnica 

Países en desarrollo 1 44 , 28.9 1 2.6 
Asia 87 1 4.9 2.9 
Latinoamerica y el Caribe 36 , 1 1 .4 2 
FUENTE: UNCTAD-FMI 1 990. 

La presencia de fi l iales extranjeras én la industria 
automotriz en Colombia ha permitido cambios tecnológi
cos y avances de cal idad vertiginosos de los proveedores 
colombianos de la industria, la cual alcanza un n ivel -de 
integración del 27 .6% en 1 993 (Tabla 2). Este sector, que 
representa cerca del 6% del producto industrial colombia
no, ha implementado s istemas de control numérico, proce
sos de calidad total y entregas justo�a t iempo lo que les 
permite desarrol larse de mane¡11 exitosa en la  economía 
internacional. 
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TA B.LA 2 

Compras locales de pa rtes y piezas por parte . 

de la industria de ensamble en Colombia 

M i les de M i llones 
Año Total Compras Contenido 

ventas na cionales local 

1 9 8 3  27. 5 5 1 ' 7 . 57 8  27.5% 

1 9 84 46 . 3 6 5  1 5  . 4 2 1  3 3 . 3 %  

1 9 8 5 .  5 7 .44� 1 5 . 5 5 3  27. 1 %  

1 9 8 6  9 1 . 3 27 2 5 . 8 3 0  2 8 . 3 %  

1 9 8 7  1 60. 13 8 3 8 . 4 5 9  24 .0% 

1 9 8 8  24 8 . 4 1 5  7 1 .774 ' 2 8 . 9 %  

1 9 89 28 1 . 9 1 8  74 . 242 2 6 . 3 %  

1 990 3 3 0 . 1 28 9 0 . 4 8 8  27.4% 

1 9 9 1  3 6 8 . 844 9 6 . 9 8 5  2 6 . 3 %  

1 992* 497.095 1 1 6 . 0 7 8  23 .4% 

1 993*  625 . 0 8 0  1 72 . 7 8 5  2 7 . 6 %  

* No incluye ventas d e  importado!! 

FUENTE: Acolfa. Cálculos DNP-UDE-Des 

2. El desarrollo de la infraestructura y financiación 
industrial medianté la inversión extranjera 

Co,lombia debe continuar desarrol l ando en l os próxi
mos años sus programas de inversión en infraestructura 
con el propósito de hacer más competitivas las industrias y 
exportaciones del país. 

Dada la  escasez de recursos para el desarrol lo de la 
infraestructura básica, l a  participación del sector privado y 
de la inversión extranjera es viteJ para la construcción, 
manten imiento y adecuación en áreas como telecomunica
�iones, puertos, carreteras y energía . 

2 . 1 Telecomunicaciones 
Se estima que Colombia requerirá para el año 2000 por 

lo menos US$950 mi l lones en recursos privados para 
· telecomunicaciones, con el obj eto de lograr un cubrimiento 
de 20 l íneas por cada 1 00 habitantes, dupl icando la cober� 
tura actual . En 1 990, no existía invers ión privada en el 
sector; actualmente la participación privada es del 30% y se 
espera que au�en�e hasta el 50%. 

Las posib i l idades de inversión son inmensas s i  se 
considera que para 1 994 los joint ventures en e l  sector de 
telefonía local instalarán 1 27.500 l íneas con una inversión 
de US$8 l .5 mi l lones, y la operación de telefonía celular 
cubrirá la dmanda de 400.000 usuarios en los próximos 5 
años con una inversión del país de US$ 1 .200 mi l lones. 

2.2 Carreteras 

Colombia requiere mejorar sustancialmente su s istema 
vial, por lo cual es necesaria la participación de inversionistas 
privados en la realización de proyectos por U S$240 mi l lo
nes, dirigidos a construir tramos como Buga-La Pai)a, 
Ciénaga-Barranqu i l l a, Bogotá-Cáqueza y e l  desarrol lo vial 
del norte de Bogotá. 

2.3 Ferrocarriles 
En el sector ffareo se requieren inversiones por US$ 1 32 

mi l lones, con e l  proposito. de mej orar al final de 1 995, 
1 .304 km de vías, de l os cuales se espera que los tramos La 
Caro-Bel encito y buena parte de la ruta del Magdalena sean 
operados por inversionistas privados. 

2.4 Energía 
En materia de energía, ciado que se han dup l icado las 

reservas de gas como consecuencia del hal lazgo de Cusiana, 
se ha iniciado un programa de red de transporte de gas a las 
c iudades con lo cual se beneficiarán 4 mi l lones de hogares. 
En el lo, los inversiones privados deberán tener una ampl ia  
participación, tanto en  la  construcción de gasoductos, 
como en el desarrol lo de s istemas de distribución que 
requerirán una inversión estimada de US$550 mi l lones 
hasta 1 998 .  Un ejemplo de e l lo  es la adj udicación del 
gasoducto Bal lena-Barrancabermej a  cuya construcción 
empezó en el año de 1 993 y su operación está prevista para 
1 995. 

2.5 Puertos 

Para que los exportadbres colombianos compitan ade
cuadamente en el mercado i nternacional se requ ieren puer
tos modernos y eficie�tes, lo que s ignifica inversiones de 
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US$87 mi l lones por parte de las Sociedades Portuarias y 
los operadores privados en instalaciones y equipos. 

2.6 Capitalización empresarial 
Actualmente la ley colo_mbiana ofrece la posibi l idad a 

los inversionistas extranjeros de participar en el mercado 
de valores colombiano a través deJ,os l lamados fondos de 
inversión de capital extranjero y la venta de activos de 
empresas colombianas en mercados del exterior con el 
propósito de modernizar el mercado de capitales y aumen
tar las posibi l idades de financiación de la  economía. 

Comparado con otros mercados latinoamericanos, la 
cap ital ización colombiana es todavía baja, aunque ha mos
trado un incremento del 40% en 1 992. El interés creciente 
de los inversion istas extranjeros en nuestro mercado ha 
significado una apreciación importante de los valores 
transados como lo muestran los índ ices de la Bolsa ( IBB) 
y de Medel l ín ( lbo:ned) (tabla 3) con búenas perspectivas 
de crecimiento, _lo que permite a las empresas, obtener 
capital con baj os costos. 

1'A B LA 3 
Indice de precios de la Bolsa de Bogotá 

y la Bolsa de Medellín 

FIN 1991 FIN 1992 VAR. FIN 1993 VAR. 

IBB N.O.  499.87 749.44 5 5 %  
l bomed 6.7 1 4.59 1 0.224 .39 5 2 %  1 3 .367.52 30 .7% 

3. La competencia por inversión extranjera 
El fortalecimiento del cl ima de inversiones es impor

tante si  consideramos el hecho de que al final de l,a década 
de los 90s la inversión extranjera tendrá el mayor impacto 
en el desarrol lo y en la formación de la economía interna
cional . En efecto, los flujos de ·inversión extranjera han 
aumentado más que la producción mundial y el comercio, 
alcanzando una cifra de US$200 mi l  mi l lones. La inversión 
h�cia los países en desarro l lo  se elevó a la suma de US$43 
bil lones en 1 992, de los cuales América Latina recibio 
US$ 1 4  bi l lones (32%) y Asia Oriental y Pacífica US$ 1 9  
bi l lones (44%). Co lombia en 1 992 recibió sólo US$350 
mil lones . 

Sin embargo, Colombia puede quedar marginada de los 
flujos de capital ya que en la competencia por recursos de 
capital extránjero la mala imagen del país vincu lada con el 
narcotráfico, el narcoterrorismo, la guerri l la y reciente
mente con el tratamiento a los derechos humanos, consti
tuye una clara desventaja.  Esto es especialmente grave si se 
considera que los ingresos de inversión extranjera en 
Latinoamérica están altamente concentrados en 4 países, 
tal como lo muestra la tabla 4 .  

TA B LA 4 
Flujos totales de inversión extranjera 

(Mi l lones de dólares) 
País 1 980-1 984 1 985- 1 989 1 990-1991 

MONTO % MONTO % MONTO % 
México 7 .497 3 4  1 0 .098 42-.5 7 .290 68 .. 1 
Bras i l  1 0 .409 4 7  4 .529  1 9 . 1  n .d  n .d .  
Ch i le  1 . 2 1 0  5 5  3 . 646 1 5 .3  825  7 .7  
A rgent ina 2 . 1 95 1 o 3 .947 1 6 .6 2 .25 1 2 1 . 1 
Co lombia  783  3 . 5  1 . 5 2 8  6 . 5  3 3 1 3 .  1 
TOTA LES22 . 1 84 1 00 23 . 74 8  1 00 1 0 .697 1 00 
FUENTE: Naciones Unidas 1 982 Transnational Corporations. 

De otra parte, la integración regional aumenta la com
petencia entre las empresas que responden a la apertura, las 
cuales se localizan estratégicamente en la economía que 
presente más garantías de éxito y menos riesgo. En un 
futuro las economías de la subregión reflejarán de forma 
clara las ventajas comparativas de los Estados, donde el 
ganador será el q·ue ofrezca mejores cond iciones. Por ello, 
los gobiernos latino�mericanos han modificado sus políti
cas y regu laciones relativas a la inversión extranj�ra. 

En general, todos los países han reformado sus sistemas 
de inversión extranjera con el objeto de crear un marco más 
competitivo. Encuestas de Naciones Unidas muestran cómo 
20 países desarrol lados y 26 países en desarrol lo, incluidos 
los cinco nuevos países desarrol lados de Asia, han modifi
cado más de 300 aspectos de sus legis laciones relativas a 
inversión extranjera en un ºperíodo de 1 1

.
años ( 1 977- 1 987). 
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Más de dos terceras partes de las reformas, según la encues
ta, tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones 
de acceso y trato a Ja inversión extranjera, incluyendo la 
l iberalización en aquellas industrias que antes estaban 
restringidas para los inversionistas extranjeros. Estas me
cjidas explican y contribuyen en parte al creciente interés de 
las empresas globales en economías emergentes. 

Es de resaltar que México, med iante la firma del Trata
do de Libre Comercio con América del Norte ha suscrito un 
acuerdo de p

.
rotección de inversiones con Estados Unidos 

y Canadá. Igualmente Perú ha suscrito acuerdos similares 
con Inglaterra y varios países de la Unión Europea. 

Reciprocidad y-protección de la inversión colombia
na en_ el exterior 

La competencia por- participar en los mercados exter
nos ha impulsado a las empresas colombianas a intensificar 
sus inversiones en el exterior (tabla 5). Las operaciones 
colombianas superan hoy los US$ l l 5 mi l lones en el perío
do 1 992- 1 993, por lo que la presencia de multinacionales 
colombianas en el exterior requiere que el Gobierno colom
biano procure la protección de estas inversiones a través de 
la reciprocidad en el trato y el respeto del derecho interna
cional . 

La inversión extranjera s in duda alguna es un instru
mento 9ue cada vez se uti l iza por las empresas para acceder 
a los mercados locales. La inversión extranjera sin duda 
alguna es un instrumento que cada vez se uti l iza más por las 
empresas para acceder a los mercados locales. Los empre
sarios colombianos han comprendido esto y su especial 
importancia en un mercado común and ino por lo cual han 
convertido al Perú junto con Venezuela en países objetivo 
de la inversión colombiana en el exterior (tabla 5) .  

TA BLA 5 
Inversión de Colombia en el exterior 

1 992-1 993 

Registros según país de origen US$ dólares 
País 1 992- 1 993 
Portugal 49 .8 1 8  .68 
España 
Panamá 
Venezuela  
Perú 
Inglaterra 
Estados Unidos 
Ecuador 
El Salvador 
Barbados 
C h i le 
Nicaragua 
México 
TOTA L 

1 9 .968 .080 
1 9 . 1 00 .920 
1 7 .302 . 1 8 1  
2 . 8 1 8 .709 
2 .088 .700 
1 .956 .000 
1 .227 .34 1 

700 .0_00 
500 .000 
1 82 .000 
1 3 0 .000 

1 4 .724 
1 1 5 .807 .335  

FUENTE: Registros del Banco d e  l a  República. 

4. Estrategias para la promocTón a la inversión 
extranjera en Colombia 

Como respuesta a la competencia internacional y en 
particu lar de América Latina por recursos externos, el 
Gobierno ha desarrol lado una estrategi a  tripartita para 
fomentar la inversión privada. El la ha comprendido la 
adopción de un marco legal competitivo, la suscripción de 
acuerdos internacionales y la implementación de un pro-

. 

grama de promoción de las oportunidades de inversión en 
Colombia mediante la creación de un ente especial izado en 
promoción de Colombia en el Exterior a cargo de la 
Corporación Mixta Invertir en Colombia, Coinvertir. 

4. 1 Reforma a la inversión extranjera 
Con base en los criterios expuestos y con el objeto de 

lograr una legislaci
.
ón competitiva de inversión, el Gobier

no Nacional impulsó ante el Cqngreso la Ley 9ª de 1 99 1 ,  
por l a  cual se establecieron los principios apl icables a la 
inversión extranjera a los que debe someterse el Gobierno 

. Nacional al expedJr el Estatuto de Inversiones Internacio
nales. Así, el nuevo Estatuto de Inversiones lnterna_ciona
les (Resoluciones Co1_1pes 5 1  y 52 de 1 99 1  y 53, 55, 56 y 57 
de 1 992 y 60 de 1 993, Decretos 2348 efe 1 993 y 098 de 
1 994), en concordancia con las Decisiones 29 1 y 292 de la 
Junta del Acuerdo de Cartagena; que abrieron los flujos de 
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capital hacia la Subregión Andina, establece como princi
pios rectores los de · igualdad en e l  trato, un iversalidad y 
automaticidad. 

En virtud del principio de igualdad en el trato entre 
inversionistas nacionales y extranj eros, se el iminó toda 
d iscriminación en cuanto al trato y- las oportunidades de 
inversión entre nacionales y extranjeros. El principio de 
universal id ad establece que la inversión de capitales exter
nos es bienvenida en todos los sectores de la economía, 
el iminando las proh ibiciones que existían en actividades 
como la prestación de servicios públ icos, comunicaciones, 
la generación y distribución de energía eléctrica, el trans
porte interno.-de pasajeros y la construcción de vivienda. 
Por ú ltimo, se adoptó el principio de automaticidad, por 
med io del cual las inversiones internacionales no requieren 
de un proceso de autorización especial para su estableci
miento en Colombia. En consecuencia, los inversion istas 
sólo están obl igados a registrar su inversión en el Banco de 
la Repúbl ica, para así garantizar sus derechos cambiarios. 

4.2 Suscripción de Acu�rdos para la Promoción y 
Protección a las Inversiones 

La competencia entre los países por la inversión extran
jera d irecta,· excluirá a los países que se aparten de los 
principios básicos de derecho internacional relativos a las 
inversiones de nacionales de otros Estados. En consecuen
cia, el Gobierno consciente de que las relaciones económi
cas internacionales requieren instrumentos efectivos, ha 
decidido uti l izar un instrumento como el acuerdo de pro
tección y promoción de inversiones qu� ha sido adoptado 
por más de l 00 países en el mundo. La identificación d� los 
países para la suscripción de este t ipo de Acuerdos se ha . 
realizado con base en los s iguientes crÍterios: países con 
flujos de inversión representativos, países que tengan ins
trumentos de promoción para que sus nacionales inviertan 
en Colombia o países con los cuales se negocien beneficios 
comerciales reCíprocos. 

5. El Acuerdo de Promoción y Protección a las 
Inversiones suscrito con el Perú 

La coyuntura actual ofrece una oportunidad única para 
que Colombia, a través de este Acuerdo, afiance un cl ima de 
confianza y seguridad para las inversiones del exterior. De 
esta forma, el-tratado que se presenta permite dar un primer 
paso, pues refleja el compromiso del Gobierno colombiano 
de crear un clima adecuado para la entrada de flujos de 
inversión como mecanismo dinamizador de la economía. 

El comportamiento de la inversión colombiana en el 
Perú presentó un incremento del 1 00% con relación a los · 
niveles de los últimos 1 O años, lo cual revela lo poco que · 
avanzó el proceso de integracion y flujos de capitales a 
pesar de la existencia de un régimen común and ino. 

Pero el comportamiento de los flujos de inversión no ha 
sido el único factor que impu lsó al Gobierno para la 
suscripción del Acuerdo con e l  Perú . El intercambio co
mercial con este país resulta especialmente importante. Ei 
Perú compró en 1 992 el 3 .74% de nuestras exportaciones 
y el 2.93% en 1 993 y ocupa el cuarto lugar dentro de los 
países destinatarios de nu.estras exportaciones menores. 

El 50% de las importaciones colombianas del Perú son 
insumos y materias primas como alambre; plomo, zinc, 
fi bras, acrílicas, cables y la plata. Estos productos que 
ingresan al mercado colombiano con preferencia arancela
ria contribuyen de manera importante para la producción 
de bienes para los sectores texti l  y de confecciones, 
agro industrial y metalmecánico mejorando lacompetitivdad 

· de dichos sectores produ�tivos. 
Teniendo en cuenta que la inversión extranj era sin duda 

alguna es un instrumento que cada vez se:uti l iza más por las 
empresas para acceder a los mercados locales, el Acuerdo 
con e l  Perú constituye un i�strumento idóneo. para fornen� 
tar el comercio con dicho país el cual está-adelantando un 
proceso de reincorpor�ción en el Grupo Andino. 

El Acuerdo suscrito con el Perú consol ida la legislación 
· vigente en materia de inversión extranjera y en ese sentido 
no establece ninguna prerrogativa adicional a las que 
tendría derecho un inversionista de otro país. El Acuerdo 
sólo pone de presente un factor decis ivo para los 
inversion istas extranjeros: un marco jurídico estable y unas 
reglas de juego permanentes. 
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Con este Acuerdo, el Gobierno de Colombia y el Go
bierno del Perú se comprometen a dar un tratamiento a los . 
inversionistas de acuerdo con las reglas del derecho inter: 
nacional y garantizar la estabi l idad de lbs principios consa
grados por la legis lación colombiana. Estos derechos se · 
refieren a: 

- El establecimiento de in.versionistas en el país. 
- El tratamiento de éstos una vez establecidos en Co-

. lornbia. 
- La garantía de derechos carnbiarios. 
- Reglas relativas a expropiación, y 
- Resolución de confl i ctos. 
Las cláusu las que desarrol lan los compromisos adqui

ridos se describen a continuación: 
Artícu lo 1 º Defini ci ones. 1 ª Inversi ón y rendimientos. 
La legislación co!Ombiana define de manera amplia las 

formas cómo el capital del exterior puede vincu larse a una 
empresa en Colombia. Las rh.odal ides ineluyen la inversión 
directa o la participaciói1 en e l  capital de una empresa, la 
inversión Índirecta o todo aporte intangible representado 
en contratos, acuerdos de. cooperación o joint venhires y 
transferencia tecnológica que estén vinculados con la em
presa y la inversión de capital de portafol io destinado al 
mercado de valores. 

De esta forma, s iguiendo los l ineamientos de la legisla
ción colombiana, se optó por incorporar al acuerdo una 
definición amplia de actos o contratos considerados corno 
inversión, de manera que quéden contempladas las d iver
sas forrn_as corno se puede· vincular el capital del exterior a 
la economía. 

Se excluyen de la definición IO"s créditos externos, por 
razones de pol ítica carnbiaria del t;!ndeudarniento externo 
privado, con lo cual mantiene la c;ornpetencia la Junta Direc
tiva del Banco de la Repúbl ica para regular esta medida. 

Artículg 2º .Admisi �n de inversi ones ex tra1?jeras. El 
Aétierdo preserv� el derecho de los dos.países de admitir las 
inversiones de nacionale.s_ o _compañías de la otra parte en 
su territorio, de acuerdo con sus leyes y .reg11laciones 
internas vigentés sobre las cond iciones y requisitos para el 
ingreo de la inv.ersión extranjera en �l país. Este concepto 
refleja  el artículo 1 5  de la Ley 9ª de 1 99 1 ,  que dispone la 
autonomía deL Gobierno Nacional pará establecer e.l régi
men de inversiones incluyendo su destino, modalidades y 
forma de aprobación. 

En razón a que la Decisión 292 del Acuerdo de Cartagena 
establece que las empresas multinacionales andinas o sus 
sucursales pueden participar en los sectores· de la actividad 
económica reservados para las empresas nacionale_s, nues
tro país no podría apl icar ningún tipo de restricción en la 
materia. Es claro que las Decisiones de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena corno actos emanados de un -�rga
nisrno supranacional son obl igatorios para los países miem
bros. Sin embargo, las restriccion�s sé incluyeron en el 
Protocolo a Acuerdo entre Colombia y el Perú, ya que s i  la 
normativa andina se mod ifica en esta materia, Colombia 
podría apl icarias. 

Artículo 3° Tratamiento de la inversi ón. 
Este artículo consagra cuatro principios básicos de 

trato .ª las inversiones peruanas en Colombia.e inversiones · 
de colombianos en el Perú : 

a) A las inversiones se les otorgará un trato justo y 
equitativo; 

b) A las inversiones se les otorgará entera protección y 
seguridad de acuerdo con los principios del derecho inter
nacional; 

c) Las Partes se abstendrán de apli car medidas arbitra
rias o d iscriminatorias respecto de la administración, uso o 
disposición de. una inversión. 

Artículo 4º Trato naci onal  y clá us ula de la Naci ón más 
favorecida .  

En COQCordancia con lo d ispuesto en  el  artículo 2º  del 
Acuerdo, se· establece una obligación general de trato no 
inferior al concedido a las inversiones y rendimientos de 
nacionales o compañías de un tercer Estado. 

No obstante lo d ispuesto en el artículo 2º, Colombia 
hace expl ícito su deseo de dar un trato especial a la · 
regulación relativa a: 
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- Las inversiones de portafolio, es decir, las que tienen 
corno propósito la adqu isición de títulos valores, sin ánimo 
de permanencia, en el mercado de capitales colombianos 
con el objeto de que se puedan establecer regulaciones 
especiales a la entrada de capital de corto plazo . 

- Las inversiones destinadas. a la prestación de los 
serv icios públ icos; dado que el Estatuto de Inversiones 
Internacionales de Colombia prevé un sistema de autoriza
ción previa para las inversiones en estos sectores . 

- Las ventas de bienes y servicios al sector públ ico de 
manera que se preserven las pol íticas que al respecto 
establece la Ley 80 de 1 993, y 

- La industria automotriz con el objeto de garantizar la 
equidad en los compromisos adquiridos por el país con las 
ensarnbladoras nacionales. 

De esta forma, en estas materias Colombia podría 
mantener un trato diferenciado respecto de nacionales o 
terceros países, si el lo es necesario b conveniente. 

Artículo 5° Excepci ones. 
Las excepciones establecidas en este artículo se refie

ren a las obl igaciones de trato nacional y cláusula de nación 
más favorecida, en virtud de las cuales las ventajas conce
didas a inversionistas de terceros países derivadas de ¡¡cuer
dos de unión aduanera. o similares 'o resp.ecto de ternas 
tributarios, no se extenderán a los inversionistas de las 
partes en virtud ?el AcÚerdo. 

Artículo 6° Derechos cambiarios. 
Cada parte permitirá gue las rentas derivadas de una 

'inversión y él reembolso del capital seall' l ibrernente trans
feribles a la tasa de cambio del mercado v.igente al momen
to de la 'transferencia. El principio de l ibré transforibi l idad 
de remesas, reembolso de capital y pago <!� r_egalías y 
servicios está consagrado en la Ley 9ª de º 1 99 1 . 

Así mismo, siguiendo _lo preceptuádo ·en la Ley 9ª de 
1 99 1  en ·caso ·de dificultades de balanza d'e pagos, cada 
parte se reserva el derecho de suspender temporalmente los 
de·rechos cambiarios de los inversion istas, de acuerdo con 
las .disposiciones de las leyes vigentes··en .el país. 

· Artícu lo 7º Expropiaci ón. 
C fáusulás corno esta se encuentran eri todos los-tratados 

de protección y fomento a las inversiones. · 
El acuerdo consagra el derecho universalmente recóno

cido a cada Estado parir expropiar, siempre que esto se 
realice de acuerdo al debido proceso y · por razones de 
uti l idad pública o social, lo cual está de acuerdo con lo 
preceptuado por la Carta Pol ítica en los artículos 5 8  y 365, 
con la ·Convención Americana sobre Derechos Humanos 
ratificada por Colombia y con la Reso lución número 230 1  
d e  1 974 en las Naciones Unidas. 

· 

La Convención Americana .sobre Derechos Humanos 
establece que "Ninguna persona puede ser privada de sus 
b ienes, excepto med iante el pago de una indemnización 
justa, por razones de uti l idad pública o interés social en los 
casos y según las formas establecidas por la ley". Por su 
parte, las declaraciones de Naciones Unidas 1 803 y 328 1 ,  
al igual que gran cantidad de sentencias arbitrales extran
jeras disponen que toda expropiación requiere de una 
"adecuada compensación". Esto significa que el derecho 
in ternac i o n a l  reconoce q u e  no puede  e x i s t i r  u n  
enriquecimiento injusto por parte d e l  Estado. L a  existencia 
de una compensación por actos de expropiación se encuen
tra también reconocida por la Declaración Un iversal de 
Derechos Humanos de 1 948 y el Primer Protocolo a la 
Convención Europea de Derechos Humanos de 1 952. 

En relación con el reconocimiento de princip.ios de 
val idez universal conviene recordar que la honorable Corte 
Constitucional señaló que dentro del marco de la Constitu
ción de 1 99 1 ,  "la idea de sóberanía nacional no puede ser 
entendida bajo los estrictos y precisos límites imaginados 
por la Teoría Constitucional clásica . . .  se ha acogido una 
concepción más dinámica y flexible de tal manera que se 
proteja  lo esencial _de la autonomía estatal, sin que de a l l í  se 
derive un desconocimiento de principios y reglas de acep
tación universal" . . 

La Constitución Política dentro de la garantía a la 
propiedad privada prevé corno regla general en el artícu lo 
5 8  la  indernn_ización previa a le{ expropiación por razones 
de util idad públ ica o interés social. 
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Por ello, el tratado qui� se somete a consideración del 
honorable Congreso d ispone que la indemnización debe 
ser pronta, adecuada y efectiva y que la de�errninación del 
valor se hará de acuerdo con el derecho internacional . La 
compensación es pronta, cuando se realiza sin demoras 
injustificadas. Es adecuada, si se reconoce el valor genuino 
de la inversión expropiada y el pago de intereses en caso de 
mora: Es efectiva si  es l iqu idable; y es efectivamente 
transferible si, de acuerdo con el tratado puedé girarse al 
exterior por lo  menos hasta un 33% en caso de cris is de 
balanza de pagos. 

Dado que el artículo 5 8 de la Carta, comentado anterior
mente, consa_gra una excepción al régimen general, al 
prever que "el legislador, por razones de equidad, podrá 
determinar los casos en que no haya lugar al pago de 
indemnización, med iante e l  �oto favorab le de la mayoría 

· absoluta de los miembros de una y otra Cámara", podría 
argumentarse que el tratado es contf�rio al precepto cons
titucional, lo  cual riñe eón la real idad. En efecto, la regula
ción de la nacional ización y -la expropiación conten ida en 
el Tratado en nada se opone a la Constitución Pol ítica 
considerada en su conju:nto y por el co�trario, . responde, 
corno ya advertirnos, al reconocimiento de los principios 
vigentes en materia de derechos humanos, al  ejercicio de 
una facultad propia del legis lativo y a los imperativos de la 
Carta para la internacional ización de las relaciones econó
micas ypol íticas del Estado dentro de un marco de igualdad 
y· reciprocidad. 

Corno se indicó, en relación con las facu ltades del .. 16gislativo: debe advertirse que corresponde constitucio
rialrnente ·al legislador 'est�blecer en cada caso cuándo 
procede la expropiación y en este evento eri qué éasos no 

. hay lugar a la indemnización por razones dé equidad: Así 
la'.s cosas, s i  el legislador en-ejercicio de su propia compe
tencia, aprúeba un trata.do por ley del Congreso, en el que 

. se reconoce respecto de las personas de un Estado la regla 
general del artículo 5 8 ,  está ej'ercierido su facü ltad 
reglamentaria qué la -misma Carta autoriza y dé cuyo 
ejercicio no puede pred icarse iriconstitucional idad alguna. 
En este sentidn se pronu�ció la honorab le Corte Cohstitu
cional al declarar exequ ible la Ley 23 de 1 992- (Sentencia 
C-334 de 1 993), por la cual se aprobó el Convenio para· la 
Protección de los Productores de Fo·nograrnas contra la 
reprodU'cción no autorizada ·de los mismos, eh virtud de la 
cual se consideró que la l imitación que se fijaría al Legisfa
tivo de no imponer en el futuro ' l icencias obl igátorias, 
distintas a las contenidas en el tratado, no era contraria a las 
facultades del Congreso;pues este al aprobar el tratado que 
las contenía, las había l imitado. 

De otra parte, la Carta establece que en los casos de 
expropiación con indenrnización, la misma debe ser fij ada 
"consultando los intereses de la comunidad y del afectado". 
El Tratado no desconoce este principio, dado que al esta
b lecer un ériterio tan amplio y general de pago como el de 
"valor genuino de la inversión", permite que el expropiante 
determine · según las circunstancias y de acuerdo con los 
criterios a su d isposición no sólo los métodos de valoración 
de los activos, s ino las circunstancias especiales que afec
ten o disminuyan el valor del b ien expropiado. 

Adicionalmente, e( . . Tratado, de acuerdo con la Carta 
establece que el afectado por una expropiación t iene dere
cho a una revis ión de su caso por la autoridad judicial u otra 
autoridad independ iente. En efecto, la Carta establece 
corno. regla general que corresponde a. la rama judicial 
decretar la expropiación o revisarla por la  vía de una acción 
contencioso administrativa, en caso de expropiación por 
vía administrativa. Es pertinente señalar, que dado que el 
Tratado contempla que la intervención judicial se hará de 
acuerdo con la ley del Estado, la revisión que. real iza la 
autoridad jud icial del caso no podrá referirse a la valjdez de 
los criterios establecidos por el legislador c,orno de uti l idad 
públ ica o interés social, ya que d icha cal ificación es una 
decisión de que las instancias polít icas del Estado no son 
objeto de control j udicial .  

' Lo pactado corresponde a las d irectrices de la Carta 
Política, en virtud de la cual el Estado es responsablé por la  
internacionalización de  las relaciones pol íticas, económi
cas, sociales y ecológicas ·dentro de un marco de igualdad 
y reciprocidad: · 

e 

• 
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La igualdad y reciprocidad no pueden mirarse desde el 
punto de vist� del derecho interno, de manera que no 
puedan existir derechos diferenciados, sino desde la pers
pectiva del derecho internacional donde coexisten varias 
esferas de protección jurídica. En efecto, la honorable 
Corte Constitucional ha dec larado exequ ib les leyes 
aprobatorias de tratados públ icos que prevén un trata
miento recíproco, pero especial, sin que se hubiera cuestio
nado la validez del mismo. Así, por ejemplo; la Corte 
declaró exequible la ley que aprobó el Convenio con el 
Ecuador sobre tránsito de personas, vehículos, embarca
ciones fluviales y marítimas y aeron.aves que preveía una 
exenc ión  d e l  5 0 %  a l·as empresas de tran sport e  
transfronter izo.  E n  i g u a l  sent ido ,  a l  exam inar  l a  
exequibil idad d e  tratados internacionales l a  honorable Corte 
Constitucional ha señalado: " . . .  no existe motivo alguno, 
del cual se infiera, que a través de la celebración del aludido 
tratado, se desconozca el equil ibrio o la equidad, la igual
dad en el trato o reciprocidad, y el beneficio o convenienci"a 
nacional, que deben inspirar las relaciones internaéiona
les" (Sentencia C-489 de 1 993.  Igual consideración se hace 
en sentencia C-379 de 1 993). En este caso, en la med ida en 

, que el Tratado protege tanto las inversiones peruanas en 
Colombia,. como las de los colombianos en el Perú, se 
respeta a cabalidad el principio de igualdad y reciprocidad. 

Artículo 8º Compensaci ón por pérdidas. De acuerdo 
con lo expuesto en ·e1· artícu lo 1 º de este Acuerdo se 
introduce el principio de trato nacional y de nación más 
favorecida en caso de pérdidas resultantes de guerra o 
conflicto armado. De·esta forma, si el Estado establece un 
procedimiento para indemnizar o compensar a los nacionac 
les, se debe otorgar este derecho a. los inversionistas perua
nos. 

Estas .cláusulas no agregan nada a. lo ya previsto en el 
derecho internacional en virtud de lo ·cual el Estado no es 
responsable por los actos de los insurgentes, beligerantes o 
de qu ienes realizan actos de violencia, salvo cuando e l  
Estado haya fal lado y no haya.ej ercido la debida di l igencia 
para proteger al extranj ero. Esto refleja fo dispuesto en el 
artículo 90 de la Constitución Pol ítica, según el cual "el 
Estado debe responder patrimonialmente por lqs daños 
antijurídicos que le  sean imputables por la acción u omi
sión de las autoridades públ icas"·. 

Igualmente, se consagra lo dispuesto en el artíCulo 59 
. de la Constitución Política según e l  cual la propiedad 

inmueble podrá ser ocupada temporalmente en caso de 
guerra, pero el Estado será siempre responsable por estos 
actos, por lo cual se restituirá la propiedad o se indemniza
rán .los daños no requeridos por la necesidad de la situación. 

Así mismo, la jurisprudencia del Cqnsej o  de Estado ha 
reiterado en varias oportunidades la responsabi l idad del 
Estado por las pérdidas que sufran particulares, cuando estas 
se causen por falla o falta en la prestación de un servicio. 

Artícufo 9: Subrogación. En virtud de esta cláusula se 
reconoce un principio común del derecho privado, según el 
cual si una agencia de seguros de cualquiera de las partes 
emite pól izas para cubrir riesgos de invers ión, el Estado, e� 
caso de un s iniestro, reconoce la transmisión de derechos 
que en virtud del pago se hace a la entidad aseguradora. 

Artículo 1 O. Aplicación de otras reglas. El artícu lo 
prevé que s i  l a  iey de la Parte receptora de la  inversión 
establece hoy o en el futuro un trato superior al establecido 
por este Acuerdo, el mejor trato prevalecerá; así mismo, si 
a través de acuerdos bi laterales, o multi laterales o . del 
derecho internacional públ ico se establece un trato supe
rior, éste prevalece. 

Artícu lo 1 1 . Resolución d� conflictos entre inversiones 
y un Estado Contratante. Cuando existan disputas entre el 
Estado colombiano y un inversionista, éstas podrán resol
verse a través de la jurisdicción nacional o a través de 
concil iación o arbitramento, si  así lo acuerdan las partes 
ante el Centro para Reso lución de Disputas de Inversión, 
creado por el Tratado sobre Arreglo de Diferencias relati
vas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros 
Estados, CIAD!, suscrito por Colombia el l 8 de mayo de 
1 993. Dado que el Acuerdo CIAD! no ha sido ratificado por 
Colombia, el acuerdo prevé que en caso de arbitraje inter
nacional sólo se apl icarán como referencia las reglas pre
vistas en éste, dado que el Centro no está disponible. 
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La adopción de un mecan ismo de conc i l iación o 
arbitramento para la solución de controversias a través del 
CIAD! representa un desarro l lo de los principios plasma
dqs por el constituyente de 1 99 1 y la ley nacional. En 
efecto; l a  Constitución Pol"ítica dispone que es finalidad 
del Estado la internacional ización de sus relaciones 
(Preámbulo, artícu los 9º, 1 50 numeral 1 6, 226, 227, entre 
otros); el artícu lo 1 1 6 de la Constitución Pol ít ica, relativo 
a la estructura del Estado, establece que "Los particu lares 
pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia en cond ición de conci l iadores o en la 
de árbitros habil itados por las partes para proferir fal los 
en derecho o en equidad, en los términos que determine l a  
ley". 

Finalmente, l a  jurisprudencia nacional ha sostenido 
de _ manera enfática la pos ib i l idad de acudir a la ley y 
jurisdicción extra_njeras cuando med iara un Tratado Bi la
teral o Multi lateral que lo consagara, como es el caso del 
conven io de la referencia. En e l  mismo sentido la Ley 23 
de 1 99 1  en su artícu lo  1 00 dispuesto qu'e: "los árbitros 
serán ciudadanos colombianos, sin perj uicio de lo dis
puesto en los tratados vigentes . respecto del arbitraj e  
internacional". 

Con la adopción de este mecanismo se despol itizan las 
.controversias relativas a inversión, excluyendo la .Posibi
. l idad de que c.ualquiera de los Estados contratantes acuda 
a la  resol ución del conflicto med iante .reclamaciones 
d ip lomáticas. 

Artícu lo 1 2  . .ResolÍ1ción de conflictos entre los dos 
Estados firmantes. 

En caso de conflicto entre los dos Es.tados Contratantes, 
por la interpretación o aplicación del Acuerdo, éste se 
resolverá en lo posible por los canales diplomáticos. Si éste 
no puede resolverse en tres meses sé presentará a un 

·tribunal de arbitramento internacional designado de co
mún acuerdo por las partes. 

Artículo l 3. Extensión territorial. Las partes podrán 
acordar mediante intercambio de notas, fa extensión de lo 
dispuesto en el Acuerdo, a territorios cuyas relaciones 
internacionales están bajo la responsabi l idad del Perú. 

A.rtículo 1 4. Vigencia. EÍ acuerdo ha sido suscrito por 
el Gobierno, pero no entrará en vigencia sino una vez se 
hayan cumpl ido fos trámites constitucionales de ias ·Partes 
para su ratificación. 

Artícu lo l 5. Duración y termina.ción. Estará vigente 
durante diez años contados a partir de la fecha de inter
cambio de instrumentos de ratificación del mismo.  Una 
vez expirada la vigencia del Acuerdo, las obl igaciones 
para cada. Estado se mantendrán dyrante d iez años adi
cionales respecto de las inversiones real izadas durante 
la vigencia del mismo y una vez terminado el período 
seguirán las d i sposiciones vigentes del derecho interna
cional .  

Conclusiones 

Como se desprende del anterior anál is is, el Acuerdo 
que se· presenta al Congreso para ratificación, consagra los 
estándares de los principios de derecho internacional y la 
l egislación nacional. Este Acuerdo es un mecanismo que 
da estabi l idad a dicho marco legal, con lo que se comple
menta la política adoptada desde 1 99 1  de promoción de las 
inversiones de capital del exterior y nacional en el exterior 
como elemento que ayuda a consolidar el proceso de 
modernización de la economía colombian.a. 

Para conclu ir, sólo me queda enfatizar que este acuer
do al igual que los demás acuerdos internacioriales que 
minimizan el riesgo pol ít ico de los inversionistas del 
exterior, de ninguna manera aumenta la responsab i l idad 
del Estado frente a inversion.istas del exterior. Por el 
contrario son mecanismos para dar difusión y estabi l idad 
a las reform�s adoptadas por el Gobierno colombiano en 
los ú ltimos años. 

De los hono::_ables Congresistas, 
Ministro de Relaciones Exteriores, 

8odrigo Pardo García-Peí'ía. 

Ministro de Comercio Exterior, 
Daniel Mazuera G ómez. 
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SENADO DE .LA REPUBLICA-SECRET ARIA 
GENERAL-TRAM ITACION DE LEYES · 

Santafé de Bogotá, D.C., 
Noviembre 21 de 1 994 
Señor Presidente: 
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley 

número 1 34/94 por med io de la cúal se aprueba el "Conve
nio entre el Gobierno de la Repúbl ica de Colombia y el 
Gobierno de la Repúbl ica del Perú s.obre promoción y 
protección recíproca de inversiones", suscrito en Lima el 
26 de abril de 1 994, me pemito pasar a _su Despacho el 
expediente de la  mencionada iniciativa que fue presentada 
en el día de hoy ante Secretaría General .  La materia de que · 
trata el menci?nado proyecto de l ey es de competencia de 
la  Comisión Segunda Constitucional Permanente. 

P edro Pumarejo Vega. 
Secretario General, 

Honorable Senado de - Ia  Repúbl ica 
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE 

LA REPUBLICA-Noviembre 2'1 .de 1 994 
De conformidad con el informe de la Secretaría Gene

ral, dése por repartido el -Proyecto de ·ley de la referencia a 

la Comisión Segunda Constitucional Permanente, para lo 
cual se harán las anotaciones de rigor y se enviará copia del 
mismo a la Imprenta Nacional "con e l  fin de que. sea 
publ icado en la Gaceta Legislativa del Congreso. 

ca, 

Cúmplase, 
Juan G uil!Úmo Angel Mejía. 

Presidénte del honorabl e  Senado de la Repúbl ica, 
Pedro. Pumarejo Vega. 

Secretario General del honorable Senado de la Repúbli-

* * * 

PROYECTO DE LEY NUMERO 13� DE 1994-SENADO 

por medio de lá cual se aprueba el "Convenio entre  el 
Gobierno de la R epública de Colombia y el Gobierno de 

la República de C uba sobre frÓmÓción y Protección 

_
Recíproca de Inversiones ", suscrito en Santafé de 

Bogotá el 16 de julio de 1 994. 
. ' . . ' . . 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, . 
visto el texto de"I "Convenio entre el Gobierno de la 

Repúbl ica de Colombiay el  Gobierno de la Repúbl ica de 
Cuba sobre Promoción y Protección Recíproca de Inver
siones", suscrito en Santafé de Bogotá el 1 6  de ju l io .  de 
1 994. 

Convenio entre el Gobierno de_ la República de 
Colombia y el Gobierno de la RepúbHca de Cuba sobre 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 

El Gobierno de la Repúbl ica d e Colombia y el Gobierno 
de la Repúbl ica de Cuba, en adelante denominados "las 
Partes Contratantes", 

Animados por el _deseo de crear un cl ima de confianza 
para facil itar mayor invers ión •  por parte de nacionales y 
compañías de un Estado en el territorio del otro Estado; 

Reconociendo que la promoción y .la protección recí
proca de dichas inversiones bajo un acuerdó internacional 
puede servir para estimular la iniciativa económica e 
incrementar el bienestar de ambos pueblos. 

Han· convenido lo s igu iente: 
ARTICULO 1º 
Definiciones 

Para los efectos del presente Convenio: 
1 .  "Inversión" designa todo tipo de activo y en particu-

lar, aunque no exclusivamente: 
· 

a) La propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás 
derechos reales, tales como hipotecas y derechos de pren
da; 

b) Acciones y cualqu ier otro t ipo de participación en 
sociedades o derechos generados en contratos de riesgo 
compartido; 

c) Valores, títulos, docm:nentns y papeles financieros y 
cualqu ier otra obligación de carácter contractual que tenga 
un valor económico; 

d) Derechos de propiedad intelectual e industrial ;  
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e) Las conc;esiones .otorgadas por ley o en virtud de un 
contrato para el ejercicio de una actividad económica, 
incluidas las concesiones de prospección, exploración y 
explotación de recursos naturales. 

No obstante lo anterior, para los efectos del presente 
Convenio la República de Colombia no considera los 
préstamos como inversiones. 

2. "Ganancias" designa a las sumas obtenidas de una 
inversión realizada de conformidad con este Convenio, en 
particular, aunque no exclusivamente, uti l idades, dividen-
dos y regal ías. 

. 

3 .  "Empresas" designa: 
a) En lo que respecta a l a ·  República de Colombia, 

sociedades, firmas y asociaciones incorporadas o constitui
das· de acuerdo con la legislación vigente en Colombia y 
tengan su sede en el territorio colombiano; 

b) En lo que respecta a la Repúbl ica de Cuba, personas 
jurídicas incluidas compañías; asociaciones de compañías, 
sociedades mercanti les y otras organizaciones que se en
cuentren constituidas o, en cualquier caso, debidamente 
organizadas según el derecho interno y tengan su sede en el 
territorio· cubano. 

4. "Nacionales" designa las personas naturales que de 
acuerdo con la legislación de cada Parte Contratante tengan 
la nacionalidad de la misma. 

5 .  "Territorio" designa además de las áreas enmarcadas 
en los l ímites · terrestíes, las zonas marítimas . adyacentes 
incluyendo ·el suelo y subsuelo · y el espacio aéreo que 
conforman el territorio de cada una de las Partes Contratan
tes, de acuerdo con su Constitución Poiítica y las normas 

·del Derecho Internacional. 
ARTICULÓ 2º 

Pro.moción y protección a las inversiones 

Cada Parte Contratante promoverá dentro de su territo
rio las inversiones de nacionales o �mpresas de la otra Parte 
Contratante y las admitirá de conformidad con.sus leyes y · 
reglamentaciones. 

ARTICULO 3º 
Tratamiento a la inversión 

1 .  Las invers iones de nacionales o empresas de cada 
Parte Contratante deberán en todo momento recibir .un 
trato justo y equitativo y deberán gozar de  'entera protec
ción y seguridad de acuerdo con los principios del 
Derecho Internacional, de manera no menos favorable a 
aquella que disfruten las invers iones de nacionales o 
empresas de la otra Parte CÓntratante en su propio 
territorio, en actividades s imi lare·s de acuerdo eón la 
legis lación vigente . 

2. Las Partes Contratantes, de conformidad con lo 
establecido en el anexó al ·presente Cónvenio, se absten
drán de aplic.ar medidas arbitrarias ·o d iscriminatorias res
pecto de la admi'nistración, mantenimiento, uso, usufructo 

. o eriajenac_ión de inversiones en su territorio de nacionales 
o empresas de la otra Parte Contratante. 

ARTICULO 4° 
Trato nacional y cláusula de la Nación más favoreci

da  

1 .  Cada Parte Contratante, de  conformidad con lo  
establecido en  el anexo a l  presente Convenio, otorgará en 
su territorio para las inversiones y para las ganancias de 
nacionales o empresas de la otra Parte Contratan.te, un trato 
no menos favorable de aquél otorgado a las inversiones y 
ganancias realizadas por inversionistas de terceros países. 

2. Cada Parte Contratante.otorgará para las inversiones 
y las ganancias de nacionales o empresas de la otra Parte 
Contratan_te µn trato no menos favorable de conformidad 
. con la legislación vigente;.que aquél establecido para las 
inversiones y ganancias de sus propios inversionistas en 
actividades simi lares. 

3 .  Las Partes Contratantes otorgarán en su territorio a 
los nacionales o empresas de la otra Parte Contratante en 
actividades s imilares y de conformidad con la legislación 
vigente, en lo que se refiere a la administración, manteni
miento, uso, usufructo o enajenación de inversiones, un 
trato no menos favorable que aquél que conceden a sus 
propios nacionales o empresas o a los nacionales o empre
sas de cualquier tercer Estado .  
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ARTICULO 5º 
Excepciones 

Las dispósiciones de este Convenio_ relativas al otorga
miento de un tramo no menos favorable que aquél que se 
otorga a los nacionales o empresas de cualquiera de las 
Partes Contratantes o de cualquier tercer· Estado, no se 
interpretarán de manera que obliguen a una Parte Contra
tante a extender a los nacionales o empresas de la otra Parte 
Contratante el. beneficio de cualquier trato, preferencia o 
privilegio resultante de: 

a) Cualquier urtión aduanera, mercado común, zona de 
libre comercio o acuerdo internacional similar, existente o 
que exista en el futuro, en el cual sea o llegue a ser parte 
alguna de las Partes Contratantes, o 

b) Cualquier acuerdo, arreglo internacional o legisla
ción doméstica relacionada total o parcialmente con 
tributación. 

ARTICULO 6° 
Repatriación de los capitales y de las ganancias de 

inversiones . 

1 .  Cada Parte Contratante garantizará a los nacionales 
o empresas de la otr.a Parte Contratante la l ibre transferen
cia de los pagos relacionados con una inversión, en particu
lar, aunque no exclusivamente de: 

a) El capital de la inversión y las reinversiones que se 
efectúen de acuerd,o con las leyes y reglamentaciones de la 
Parte Contratante en la.que se realizó la inversión; 

b) La totalidad de las ganancias; 
e) El producto de la venta o liquidación total o parcial 

de la inversión. 
2. La transferencia se efectuará en divisas l ibremente 

convertibles, sin restricción o demora. 
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior las 

Partes Contratantes podrán establecer restricciones a la 
l ibre transferencia de los pagos relacionados con una inver
sión, ·en caso de dificultades graves _en sus balanzas de 
pagos. En todo caso, dicha facultad se ejercerá por período 
l imitado', d.e manera equitativa,' de buena fe y no 
discriminatoria. 

4. Las Partes Contratantes concederán a las transferen
cias a que se refiere el presente artíCulo un tratamiento no 
menos favorable que el concedido a las transferencias 
originadas po� inversiOnistas de cualquier tercer Estado. 

5. No obstante lo d ispuesto en los párrafos 1 y 2 del 
presente artículo, éada Parte podrá conservar leyes y regla
mentos que establezcan impuestos aplicabl�s a los dividen
dos u otras transferencias. 

ARTICULO 7º 
Expropiación y medidas equivalentes 

1 .  Las inversiones die nacionales o empresas de cual
quiera de las Partes Contratantes no serán sometidas, en el 
territorio de la otra Parte Contratante, a: 

a) Nacionalización o medidas.equivalentes, por medio 
de las cuales una de las Partes Contratantes tome el control 
de ciertas actividades consideradas estratégicas de confor
midad con su -legislación interna, o se1vicios, o 

b) Cualquier otra forma de expropiación o medidas que 
tengan un efecto equivalente. 

Salvo qué cualquiera: de esas medidas se realicen de 
acuerdo con la Constitución y la ley, de manera no 
discriminatoria por inotivos de utilidad pública o interés 
social relacionados con las necesidades internas de esa 
parte y con una compensación pronta, adecuada y efectiva. 

2. La . compensación por los actos referidos en los 
párrafos 1 a) y b) de este artículo, de conformidad con los 
principios del derecho internacional, ascenderá · al valor 

. genuino de la inversión inmedi.atamente antes de que las 
medidas fueran tomadas o antes de que las medidas inmi
nentes fueran ·de conocimiento público, lo que ocurra 
primero. Deberá incluir intereses hasta el día del pago, 
deberá pagarse sin demora injustificada, ser efectivamente 
realizable y ser l ibremente transferible de acuerdo con las 
reglas estipuladas en el artículo 6° sobre repatriación de 
capitales y ganancias de las inversiones, siempre y cuando, 
aún en caso de d ificultades excepcionales de la ... de pagos 
o garantice la transferencia de por lo menos una tercera 
parte anual. 
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3. El nacional o empresa afectado tendrá derecho, de 
acuerdo con la ley de la Parte Contratante que adopta la 
medida pertinente a una revisión pronta por parte de una 
autoridad competente de esa Rarte Contratante de su caso 
y de _la valoración de su inversión conforme a los princip ios 
establecidos en los párrafos l y 2 de este artículo. 

4. Si una Parte Contratante adopta alguna de las medi-· 
das referidas en los párrafos 1 a) y b) de este artículo, en 
relación con los activos de una empresa incorporad_a o 
constituida de acuerdo con la ley vigente en cualquier parte 
de su territorfo en la cual nacionales o empresas de la Parte 
Contratante son propietarios de· acciones, debe asegurar 
que las· disposici.ones de los párrafos 1 al 3 de este artículo 
se apliquen de manera que garanticen una compensación 
· pronta, adecuada y efectiva con respecto a la  .inversión de 
estos nacionales .o empresas de la otra Parte ·contratante 
propietarios de las acciones. 

5. Nada de lo dispuesto en este Convenio obligará a 
¿ualquiera de las Partes C:ontratantes a proteger inversio
nes de personas involucradas en actividades criminales. 

ARTICULO 8º. 

Compensación por pérdidas 

1 .  Los nacionales o empresas de una de las Partes 
Contratantes que sufran pérdidas en sus inversiones por 
efecto de guerra u otro conflicto armado, estado de emer
gencia nacional, estado de sitio, insurrección u otros even
tos similares en el territorio de la otra Parte Contratante, 
serán tratados por esta ú ltima no menos favorablemente 
que _a sus propi,os nacioJ'!ales o empresas, o a nacionales o 
empresas de cualquier �ercer estado en lo que respecta a 
restituciones, compensaciones e indemnizaciones. Dichas 
restituciones, compensaciones e indemnizaciones resul
tantes serán l ibremente transferibles de acuerdo con lo 
establecido en el art!culo 6° del presente Convenio. 

2.  Sin perjuicio del párrafo 1 _ de este artículo, en el 
evento en que los nacionales o empresas de una Parte . 
Contratante sufran en alguna de las situaciones referidas en 
el mencionado párrafo la ocupación de su propiedad por 
actos de fuerza de autoridades de la otra Parte Contratante, 
esta se ·1e restituirá. Si resultan pérdidas por daños a su 
propiedad causados por actos de fuerza de autoridades de 
la otra Parte Contratante que no eran requeridos poL las 
necesidades de la situación, se les otorgará una éonipen
sación adecuada. Los pagos resultantes deberán ser l ibre
mente transferibles de acuerd_o con el artícuio 6º de este 
Convenio. 

ARTICULO 9°. 
Subrogadón 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 2 del 
pres.ente artículo, si una de las Partes Contratantes o su 
agente autorizado efectúa pagos a sus nacionales o _em.pre
sas en virtud de una garantía otorgada por una inversi6n 
contra riesgqs no comerciales en el territorio de la otra Parte 
Contratante, esta última, sin perjuicio de los derechos que 
en virtud del artículo 1 3  corresponderían a la primera Parte 
Contratante, aceptará la subrogación de la primera Parte 
Contratante en los derechos del inversionista desde el 
momento .en que la primera Parte Contratante haya reali
zado un primer pago con cargo a la garantía concedida. Esta 
subrogación hará posible. que la primera Parte Contratante 
o su· agente autorizado sea beneficiaria d irecta de todo tipo 
de pagos por compensación a los que pud iese ser acreed?r 
el inversionista. 

2. En lo que concierne a los derechos de propiedad, liso, 
disfrute o cualquier otro derecho real, la subrogación sólo 
podrá producirse previa obtenc;ión de las autorizaciones 
pertinentes, dé acuerdo con la legislación vigente de la 
Parte Contratante dond_e se realizó la inversión . 

ARTICULO J O  
· Aplicación del Convenio 

El presente Convenio se aplicará a las inversiones 
realizadas_ por los nacionales o empresas de una Parte 
Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante 
antes de su entrada en vigor, a condición de que dichas 
inversiones estén actuando y obrando legalmente en ese 
momento, así como se apl icará a las inversiones q).le se 
efectuarán sucesivamente en el ámbito y amparo del presente 
Convenio. 
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ARTICULO 1 1  
Trato más favorable 

· Si de las disposiciones legales de una de las Partes 
Contratantes o de lo convenido por las Partes Contratantes 
más allá de lo acordado en el presente Convenio, resultare 
una reglamentación general o especial en virtüd de la cual 
·deba concederse a las inversiones de las nacionales o empre
. sas de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el 
previsto en el presente Convenio, dicha reglamentación 
prevalecerá sobre el mismo en cuanto sea más favorable. 

ARTICULO 1 2  
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Contratantes. Sin embargo, el tribunal en su decisi.ón puede 
disponer que una mayor proporción de los costos se cobren 
a una de las dos Partes Contratantes y esta decisión será 
obl igatoria para las dos .Partes Contratantes. El Tribunal 
determinará su propio procedimjento. 

ARTICULO 1 4  
Interrupción de relaciones diplomáticas o consulares 

Las disposiciones del presente convenio continuarán 
siendo plenamente apl icables independientemente de que 
existan o no relaciones diplomáticas o consúlares entre las 
Partes Contratantes. 

Arreglo de controversias entre una Parte Contratante ARTICULO 15  
y un Nacional o Empresa de  la  otra Parte

. 
Contratante Entrada en vigor, duración y terminación del conveóio 

1 .  Las controversias que pudieran surgir entre una de las 
Partes Contratantes y un inversionista de la otra Parte Con
tratante con relación a las inversiones de que trata el presente 
Convenio deberán, en cuanto sea. posible, ser resueltas 
amigablemente entre las Partes en la controversia. 

2. Si una controversia no pudiera ser resuelta dentro de 
los seis meses a partir de la  fecha en la  que se produce la 
notificación escrita de la d iferencia, la misma podrá some
terse, a elección del inversionista, a: 

a) El Tribunal competente de Ja Parte Contratante en 
cuyo territorio haya surgido la controvers ia; 

b) Un Tribunal Arbitral según las disposiciones de los 
párrafos 3 a 5 del artículo 1 3  en lo referente a su composi
ción y en los demás aspectos según las Reglas de Arbitraje 
de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derécho Mer
cantil Internacional ("Reglas de Arbitraje. CNUDMIP"), 
aprobado por la Asamblea Genél"al de las Naciones Unidas, 
el 1 5  de diciembre de 1 976. 

3. La Parte Contratante implicada en el l itigio se absten
drá durante el procedimiento arbitral o la ejecución del 
laudo de oponer la circunstancia que el inversionista de la 
otra Parte Contratante haya recibido una indemnización 
resultante de una pól iza de seguro con cobertura parcial o 
total del daño. · · 

ARTICULO 1 3  
Controversias entre las Partes Contratantes 

1 .  Las controversias entre las Partes Contratantes rela
cionadas con la interpretación o apl icación de este Acuerdo 
se deben en lo posible, resolver a través de la vía diplomática. 

2. Si una controversia entre las Partes Contratantes no 
p�ede ser resuelta de esa manera en seis me!¡es contados a 
partir de la fecha en l a  que se produce la notificación escrita 

· de la d iferencia, se deberá someter, a sol icitud de cualqu ie
ra· de las Partes Contratantes, a un tribunal de arbitraje de 
conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. 

3. Dicho tribunal de arbitraje se constituirá para cada caso 
individual de la siguiente forma: dentro de los dos meses 
siguientes al recibo de la solicitud de arbitraje, cada Parte 
Contratante nombrará un miembro del tribunal. Esos dos 
miembros deberán en ese momento elegir un nacional de un . 
tercer Estado quien, sujeto a la aprobación de las dos Partes 
Contratantes, será nombrado Presidente del Tribunal. El Pre
sidente será nombrado dentro de los tres meses siguientes a la 
fecha de nombramiento de los otros dos miembros. 

4. Si dentro de los plazos fijados en el parágrafo 3 de 
este artículo no se han producido. los nombramientos nece
sarios, cualquiera de las Partes Contratantes puede, en 
ausencia de otro acuerdo, invitar al Presidente de la Corte 
Internacional de Justicia a realizar los.nombramientos que 
sean necesarios. S i  el Presidente es un nacional de alguna 
de las Partes Contratantes o s i  por otra razón está impedido . 
para ejercer dicha función, se invitará al Vicepresidente a 
que realice los nombramientos necesarios. Si el Vicepresi
dente es un nacional de alguna de las Partes Contratantes o. si también está impedido para :ejercer dicha función, el 
Miembro de la Corte Internacional de Justicia que le siga ei:i 
antigüedad y que no sea nacional de ninguna de las partes 
Contratantes será in.vitado a realizar los nombramientos 
que sean necesario.s . 

s .. El tribunal de arbitraje deberá l legar a una decisión 
por mayoría de votos. Esta decisión tendrá carácter 
vinculante. Cada Parte Contratante asumirá los costos de su 
miembro en el tribunal y de su re.presentación en el proce
dimiento arbitral; el costo del Presidente y los costos 
restantes se asumirán en partes iguales entre las Partes 

1 .  Las Partes Contratantes se notificarán mutuamente 
cuando las exigencias de sus respectivas legislaciones para 
la entrada en vigencia del ·presente Convenio se hayan 
cumplido. · 

2. El presente Convenio entrará en vigencia treinta días 
después de la fecha de la segunda notificación. Su validez 
será de diez años y se prorrogará después por tiempo · 
indefinido, a menos que una de las Partes Contratantes 
comunique por escrito a la otra Parte Contratante su iilten
ción de darlo por terminado doce meses antes de su 
expiración. 

3. Para inversiones real izadas antes de la fecha de 
terminación del presente Convenio, este seguirá rigiendo 
durante los diez años subsiguientes a dicha fecha. 

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente 
' autorizados al efectb por su.s respectivos gobiernos, han 
suscrito el presente Convenio . . 

. Hecho en la ciudad de Santafé de Bogotá, D:c., el d ía 
1 6  de jul io de 1 994 en dos ejemplares en idioma castel lano, 
siendo ambos textos igualmente auténticos. 

Por el Gobierno de la Repúbl ica de Co.Iombia, 
Armando· Montenegro, 

Director del Departamento Nacional de Planeación. 
Por e l  Gobierno de la República de Cuba, 

Raúl Taladrid, 
Viceministro del Ministerio de Inversión Extranjera y 

Colaboración Económica. 

EL SUSCRITO JEFE (E) DE LA OFICJNA JURI DICA 
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

HACE CONSTAR: . 

Que la presenté reproducción es fiel fotocopia tomada 
del texto original del "Convenio entre el Gobierno de la  
República de Colombia y el Gobierno de  la República de  
Cuba.sobre Promoción y'Protección recíproca d·e inversio
nes", hecho en Santafé de Bogotá e l  1 6  de ju l io de 1 994, que 
·reposa en los archivos de la Oficina Jurídica de este Minis
terio. 

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los treinta y un (3 1 )  
días del mes de octubre de rriil  novecientos noventa y cuatro 
( 1 994). 

José Joaquín Gori Cabrera, 
Jefe Ofü�ina Jurídica (E). 

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO 
PRESIDENCI A  DE LA REPÚBLICA 

Santafé de Bogotá; D.C., 
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable 

Congreso Nacional para los Efectos Constitucionales. 
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO 

El Ministro de Relaciones Extefiores, 
(Fdo.) Rodrigo Pardo García-Peiia 
DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO. Apruébase el "Convenio en
tre el Gobierno de la Repúb lica de Colombia y el.Gobierno 
de la República de Cuba sobre promoción y protección 
recíproca de inversiones", suscrito en Santafé de Bogotá, e l  
16  de jul io de 1 994. 

ARTICULO SEGUNDO. De conformidad con lo dis
puesto en el artículo 1 º de la Ley 7ª de 1 944, el "Convenio 
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobier
no de la Repúb lica de Cuba sobre promoción y protección 
recíproca de inversiones", suscrito en Santafé de Bogotá, el 
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1 6  de ju l io de 1 994, que por el artículo primero de esta ley 
se aprueba, obl igará al país a partir de la fecha en que se 
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. 

ARTICULO TERCERO. La presente l ey rige a partir de 
la fecha de su publicación. 

Dada e·n Santafé de Bogotá, D .C., a los . . .  
Presentado al honorable Congreso de la Repúbl ica por· 

. los suscritos Min_istro de Relaciones Exteriores y el Minis
tro de Comercio Exterior, 

Rodrigo Párdo García-Peíia, 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

Daniel Maiuera Gómez, 
Ministro de Comercio Exterior. 

EXPOSICION DE MOTIVOS . � ·  . . 
Honorables Senadores y Representantes: . 

. El proyecto de l ey que el Góbierno Nacional de confor
midad con los artícu los 1 89, numerar2 y 224 de la Consti
tución Política, presenta ho'y a consideración del honorable 
Congreso de la  República tiene como objeto la  aprobación 
del "Convenio entre el Gobierno de la Repúbl ica de Colom
bia y el Gobierno de la Repúbl ica de Cuba sobre promoción 
y protección de las inversio.nes", suscrito en Santafé de 
Bogotá e l  1 6  de ju l io de 1 994. 

Este Acuerdo hace parte de la estrategia expuesta en el 
Plan de Desarro l lo Económico y Social 1 990- 1 994, "La 
Revolución Pacífica" p·ara recuperar, a través·de la e l imina
ción de restriccion.es al  comercio y al movimiento interna
cional de' factores, lii'pfodú'ctividad global dé la ecóriómía 
que acusaba un progresivo deterioro, debido a la apl icación 
sistemática de un modelo cerrado a la econoinía iiÍternacio
nal. 

Con este p ropós i to ,  el Gobierno Naci onal h a  
implementado profundas transformaciones en materi� fis
·cal, cambiaria, laboral y financiera para crear una economía 
en crecimiento atractiva a la inversión: privada. Sin embar
go, a pesar de los grandes avances, subsiste en el exterior 
una imagen negativa del país; que deb i l ita su posición 
como receptor de capitai. Por e l lo, e l  Gobierno Nacional 
mediante la  suscripción del acuer�o como el que ahora 
presenta ha querido enviar una señal a la comunidad 
internacional de que Colombia es una nación comprometi
da con el respeto por los derechos de los inversionistas .en 
nuestro país. 

Esta ponencia c9nsta de cinco partes. En la  primera se 
hace un anál isis de los factores por los cuales es importante 
incentivar la inversión extranjera. En la segunda, se identi
fican algunos sectores en los que es indispensable. l a  parti.
cipación de c_apital privado extranje,ro. En  la tercera se 
expone la competencia in.ternacional por capital del exte
rior, en la cuarta las .pol íticas adoptadas por el Gobierno 
Nacional para promover la inversión extranjera y finalmen
te, en la  quinta se explica el conteni�o del· Acuerdo· de 
Promoción y Protección a las Inversiones fi rmado entre 
Colombia y Cuba. 

1 .  La inversión extranjera como factor de desarrollo: 
La inversión extranjera es un ·eiemento fundamental 

p�ra la competitividad de los países como agente creci
miento económico, ·promoción del comercio, apoyo al 
capital humano· y transferencia de tecnología. 

La inversión extranj�ra directa fue uno de lós elemen
tos vitales para el desarrollo de las Nuevas Economías 
Industrializadas, NEis (Hong Kong, Singapur, Corea y 
Taiwán ), y factor de crecimiento de las economías en 
desarrol lo del sudeste asiático Asean (Indonesia, Malasia, 
Fi l ipinas, Tailand ia) (Gráfica 3). En los años 90 los NEls y 
los país.es de la Asean superaron a América Latina como los 
beneficiarios principales de la inversión hacia países en 
desarrol lo, captando un 60% de los flujos de i nversión 
hacia esos países. En los últimos años Corea y Taiwán han 
revertido la tendencia y ahora son exportadores de capital. 
Los grandes flujos de inversión en países se deben a la 
política de pr?moción de exportaciones y a pol íticas l ibe
rales de inversión extranjera en.sectores manufactureros. 

En relación con e l  producto interno bruto, la inversión 
extranjera ha adquirido un papel cada vez más importante 
en la economía de los países de más rápido desarrol lo en e l  
sudeste asiático \alcanzando n iveles de casi e l  1 4% del PIB 
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en Singapurrnientras que en Colombia no alcanza el 1 % del , propios productos y marcas con éxito en los mercados 
PIB.. desarrol lados. 

14 • COLOllBIA 
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2 

Inversión extranj era / PIB ( 1 970, 1 990) 
Valores porcentuales 
Fuente: F M I  anuario de estadísticas internacionales 
I . 1  La inversión extranjera como promotora del 

comercio internacional. 
Las empresas con inversión e_xtranjera han ayudado a 

estimular l_as exportaciones desde los países en desarrol lo a 
través de sus afi l iadas o a través de nexos comerciales con 
compañ ías de otros países .  E1i l as econom ías más 
industrial izadas de Lati noamérica y Asia, las empresas con 
inversión extranjeras generan una parte importante de las 
exportaciones mundiales. 

En los años 80s, las economías as iát!cas han incrementado 
su interdependencias, gracias a los flujos de cap ital, trabajo 
y tecnología. Las exportaciones intra asiáticas crecieron a 
una rata del 23% durante 1 986- 1 989 y constituyen el 39% de 
las exportaciones totales de la región. 

Como se puede apreciar en la Gráfica 2. Colombia entre 
los años 50s y 70s estab¡i en igual posición exportadora que 
los países asiáticos. Sin embargo, a partir de la apertura de 
inversión extranjera asiática a las empresas de exportación 
puede verse el crecimiento de la _d inámica de !.as exportacio
nes en los países asiáticos que alcanzan en 1 990 (sin Corea) 
un n ivel de US$30 mi l. mi l lones y Colombia alcanza apenas 
US$7 m i l  mi l lones. 

En efecto en Colombia una muestra de 57 empresas con 
invers ión extranj era de varios sectores económicos revela 
un coeficiente de orientación exportadora del 8 .8% de sus 
'ventas totales, el cual es inferior al 1 0% de las industrias 
nacionales, lo que refleja todavía una estructura empresarial 
d iseñada para una economía cerrada. Se espera que en los 

.próximos años el dinamismo de la apertura de mercados 
eleve sustancialmente la participación de las empresas en el 
comercio exterior. 
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Evolución de las Exportaciones en los países asiáticos y 
Colombia 1 950- 1 990 

(mi l lones 0e dólares) 
Fuente: FM 1 anuario de estadísticas internacionales 
Sin embargo, el impulso a las export;ciones no sólo se 

logra a través de inversiones d irectas, sino de forma indirec
ta, es decir mediante acuerdos de cooperación, producción, 
ri esgo compartido o Joint V�nture, contratos de franqu icias, 
l i cencias o. subcontratación. La experiencia de países en 
desarro l lo  del sudeste asiático muestra que estas formas de 
participación privada han convertido a estas naciones gra
cias a su éxito como exportadores, en creadores de sus 

Las a l ianzas estratégicas · entre las empresas nacio
nales y extranjeras han adqu ir ido una renovada impor
tancia como i nstrumento promotor del comercio .  Así lo 
confi rma el est�dio de Mon itor contratado por el Mi 
n i s ter io  d e  Desarro l l o  para med i r  y mej o rar l a  
competitiv idad d e  las industrias nacionales e n  el mer
cado i nternacional,  el cual concluye que es indispensa
b le la  constitución de jo int ventures estratégicos con 
empresas extranjeras que transmitan a las empresas 
colombianas las hab i l idades y conocimientos de mer
cado necesarios para exportar al mercado norteame
ricano y a la Comunidad Europea. 

1 .2. la inversión extranjera como fomento al empleo 
y apoyo del capitql humano. 

Las empresas con inversión extranj era tienen un im
pacto importante en la generación de empleo. Según los 
datos de la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra 
en más de la mitad de los países en desarrollo las empresas 
con inversión extranjera ocupan un porcentaje superior al 
25_% de los trabajadores en el sector manufacturero. En el 
futuro, el impacto del capital privado extranjero en Co
lombia generará empleos en actividades con alto valor 
agregado tecnológico en la industria manufacturera y en el 
sector servicios. 

El éxito de ·las políticas de apertura comercial y a la 
inversión extranjera adoptada por estos países salta a la  
v ista si se aprecia el desempeno industrial de los países del 
Asia (Gráfica 3) .  En 20 años estos países presentan un 
crecimiento vertiginoso de las exportaciones manufactu
reras y d.el producto interno bruto, mientras que Colombia 
presentó desde el año 1 974 una reducción en su nivel de 
exportaciones así como una reducción de SI} producto: 
Igualmente en relación con el empleo industrial, Colom" 
bia experimentó desde 1 974 un avance apenas igual al del 
producto, que contrasta con el explosivo crecimiento del 
empleo industrial en Asia. 
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Desempeño industrial de los NEls, países del Asean 
y Colombia. 

Pero la inversión extranjera no sólo es un factor para 
el crecimiento del empleo sino que tiene un impacto 
importante sobre el aprendizaje informal mediante la 
transmisión de una ética laboral, ·cultura empresarial y de 
organización. La nueva cultura se expande a través de la 
generación de empresarios, oferta de nuevos productos, 
servicios y niejoras en la cal idad, factores esenciales para 
el éxito de una econamía de apertura. 

1 .3 . la inversión extranjera y la transferencia de 
tecnología. 

Las industrias de mayor intensidad en investigación y 
desarro l lo son las de mayor crecimiento en exportaciones. 
Por ello, el establecimiento de empresas que incorporan 
procesos nuevos juega un papel fundamental en la expan
sión de la base tecnológica del país, al aumentar la produc
tividad, entrenar personal e intensificar los programas de 
investigación y desarrol lo .  

,, 
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El retraso del país .en investigación y desarrol lo es 
enorme. Colombia en 1 988 sólo invertía 1 .9 dólares por 
habitante en ciencia y tecnología mientras que Mé.x ico · 
invertía 1 1 .4 dólares y Venezuela 1 0 .4 dólares. De otra 
parte, la participación de Latinoamérica en los flujos de 
tecnología incorporada a los b ienes de ·capital ha s ido 
tradicionalmente más baja  que la de los países asiáticos, 
mayores receptores de inversión extranj era como lo indi
can los datos de Naciones Unidas para 1 988  {Tabla 1 ) . 

TAB LA 1 
Distribución de fluj os de tecnología 

hacia países en desarrollo 1988 

(Bi l lones de dólares a precios corrientes) 
Región Importaciones Inversión Acuerdos de 

de bienes extranjera cooperación 
de capital directa técnica 

Países en desarrollo 1 44 28.9 1 2.6 
Asia 87 14.9 2.9 
Latinoamerica y el Caribe 36 1 1 .4 2 
FUENTE: UNCT AD-FMI 1 990. 

En materia de transferencia tecnológica puede apre
ciarse que las fi l iales extranj eras en la industria automotriz 
en Colombia han permitido cambios tecnológicos y avan
ces de calidad vertiginosos de los proveedores colombia
nos de la  i ndustria, la cual alcanza un n ivel de integración 
del 27.6Ó/o en 1 993 (Tabla 2). Este sector, que representa 
cerca del 6% del producto i ndustrial coloJ'!lbiano, ha 
implementado -s istemas de control numérico, procesos de 
calidad total y entregas j usto a tiempo lo que les permite 
desarrol larse de manera exitosa en la economía internacio
nal.  

TABLA 2 

Compras loca les de pa rtes y piezas por parte 

de· la industria de ensamble en Colombia 

Miles de  M i l lones 
Año Total Comp ras Contenido 

ventas nacionales local 

1 983 27.55 1 7.578 27.5% 
1984 46.365 1 5 .42 l 3 3 . 3 %  
1 985 57.443 1 5.553 27. 1 %  
1986 9 1 .327 25. 830 2 8.3% 
1987  1 60. 1 3 8  3 8.459 24.0% 
1988  248.415  7 1.774 28.9% 
1989 28 1 .9 1 8  74.242 26.3% 
1990 330. 128 90.488 27.4% 
199 1 3 6 8. 844 96.985 26.3% 
1992* 497.095 1 1 6 .078 23.4% 
1993* 625.080 172.785 27 .6% 

• No incluye ventas de importados 

FUENT,E: Acolfa. Cálculos DNP-UDE-Des 

2. El des':lrrollo de la infraestructura y financiación 
industria! mediante la inversión extranjera. 

Colombia debe continuar desarro l lando en los próxi
mos años sus programas de inversión en infraestructura 
con el propósito de hacer más competitivas las i ndustrias y 
exportaciones del país. 

Dada la escasez de recursos para el desarrol lo de la 
infraestructura-básica, la  participación del _sector privado y 
de la i nversión extranj era es vital para la construcción, 
mantenimiento y adecuación en áreas como Telecomuni
caciones, Puertos, Carreteras y Energía. 

2. 1 .  Telecomunicaciones 
Se estima que Colombia requerirá para el año 2000 por 

lo menos US$950 mi l lones en recursos privados para 
teleco_municaciones, con el obj eto de lograr un cubrimiento 
de 20 l íneas por cada 1 00 habitantes, dupl icando la cober
tura actual. En 1 990, no existía invers ión privada en el 
sector; actúalmente la  participación privada es del 30% y se 
espera que aumente hasta el 50%. 

Las posibi l idades de i nversión son i nmensas si  se 
considera que para 1 994 los joint ventures en el sector de 
telefonía local instalarán 1 27 .500 1 íneas con una inversión 
de US$8 1 .5 mil lones y la operación de telefonía celular 
cubrirá la demanda de 400,000 usuarios en los próximos 5 
años con una i nversión del país de US$ 1 .200 mi l lones. 

•· 

• 
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2.2. Carreteras. 
Colombia requiere mej orar sustancialmente su sistema 

vial, por lo cual es necesaria la participación de inversionistas 
privados en la realización de proyectos por US$240 mi l lo
nes, dirigidos a construir tramos como Buga-La Pai la, 
Ciénaga-Barranqu i l la, Bogotá-Cáqueza y el desarrol lo vial 
del norte de Bogotá. 

2 .3 .  Ferrocarriles. 
En el sector férreo se requieren inversiones por US$ l 32 

mi l lones, con el propósito de mejorar al final de 1 995 1 .304 
km. de vías, de los cuales se espera que los tramos La Caro
Belencito y buena parte de la ruta del Magdalena sean 
operados por inversionistas privados. 

2.4. Energía. 
En materia de energía, d�do que se han dupl icado las 

reservas de gas como consecuencia del hallazgo de Cusiana, 
se ha iniciado un programa de red de transporte de gas a las 
ciudades con lo cual se beneficiarán 4 mii l ones de hogares. 
En el lo, los inversionistas privados deberán tener una 
amplía participación, tanto en la construcción de gasoductos, 
como eri el desarrol lo de sistemas de distribución que 
requerirá una inversión estimada de US$550 mi l lones 
hasta 1 998. Un ejemplo de el lo es la adj udicación del 
gasoducto Bal lena-Barrancabermeja euya construcción 
empezó en el año de 1 993 y su operación está prevista para 
1 995.  

2 .5 .  Puertos. 
Para que los exportadores colombianos compitan ade

cuadamente en el mercado internacional se requieren puer
tos modernos y eficientes, lo que significa inversiones de 
US$87 mi l lones por parte de las Sociedades Portuarias y 
los operadores privados en instalaciones y equipos. 

2.6. Capitalización empresarial. 
Actualmente la ley colombiana ofrece la posibi l idad a 

los inversionistas extranjeros de participar en el mercado 
de valores· colombiano, a través de los l lamados fondos de 
inversió_n de capital extranjero y la venta de aetivos de 
empresas colombianas en mercados del exterior, con el 
propósito de mqdernizar el mercado de capitales y aumen
tar las posibi l idades de financiación de la economía. 

Comparado con otros mercados latinoamericanos, la 
capitalización colombiana es todavía baj a, aunque ha mos
trado un i ncremento del 40% en 1 992. El interés creciente 
de los inversionistas extranjeros en nuestro mercado ha 
significado una apreciación i mportante de los valores 
transados como lo muestran los índices de la Bolsa de 
Bogotá {IBB) y de Medellín (Ibomed) (Tabla 3) con buenas 
perspectivas de crecimiento, lo  que permite a las empresas 
obtener capital con bajos costos. 

IBB 

TABLA 3 

Indice de precios de la Bolsa de Bogotá 

y la Bolsa de Medellín 

FIN 1991 FIN 1992 VAR. FIN 1993 VAR. 

N.O.  499.87 749.44 5 5 %  
lbomed 6.7 1 4.59 1 0.224 .39  ) 2 %  1 3 .3 67 .52 30 .7% 

3 .  la competencia por inversión extranjera. 
El fortalecimiento del cl ima de inversiones es impor

tante si consideramos el hecho de que al final de la década 
de los 90s la i nversión extranjera tendrá el mayor impacto 
en el desarrol lo y en la formación de la economía interna
cional. En efecto, los flujos de inversión extranj era han 
aumentado más que la producción mundial y el comercio, 
alcanzando una dfra de US$200 mi1  mi  ! Iones. La inversión 
hacia los países en desarrol lo se elevó a la suma de US$43 
bi l lones en 1 992, de los cuales América Latina recibió 
US$ I 4 bi l lones (32%) y Asia Oriental y Pacífica US$ l 9 
bi l lones (44%). Colombia en 1 992 recibió sólo US$350 
mi l lones. 

Sin embargo, Colombia pu�de quedar. marginada 
de los flujos de capital ya que en la competencia por 
recursos de capital extranjero la mala imagen del país 
vinculada con el narcotráfico, el  narcoterrorismo, la 
guerr i l la  y recientemente con el tratam iento a los dere
chos humanos, constituye una clara desventaja.Esto es 
especialmente grave s i  se considera que los ingresos qe 
i nversión extranjera en Lati!1oamérica están altamente 
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concentrados en 4 países, tal como lo muestra la Tabla  
4 .  

TAB LA 4 
Flujos totales de inversión extranjera 

(Mi l lones de dólares) 
País 1980-1984 1985-1989 1990-1991 

MONTO % MONTO % MONTO % 
México 7 .497 3 4  1 0 .098 42,5 ' 7 .290 ·. 6 8 .  I 

B rasil 1 0 .409 47 4 . .529 I 9 . 1 · n.d n .d .  
Chi l e  1 .2 1 0  5 5  3 .646 1 5 .3 825 7.7 
A rgentina  2 . 1 95 1 0  3 .947 1 6.6  2 .25 1 2 i . 1  
Colombia 783 3 . 5  1 . 528  6 . 5  3 3 1 3 . 1  
TOTA LES22 . 1 84 1 00 23 .748 1 00 1 0 .697 1 00 
FUENTE: Naciones Unidas 1 982 Transnational Corporations. 

De otra parte, la integración regional aumenta la com
petencia entre las empresas que responden a la apertura, las 
cuales se localizan estratégicamente en la economía que 
presente más garantías de éxito y menos riesgo. En un 
futuro las economías de la subregión reflejarán de forma 
clara las ventajas comparativ.as de los Estados, donde el 
ganador será el que ofrezca mejores condiciones. Por el lo, 
no sólo los gobiernos latinoameriCanos han modificado su 
pol ítica y regulaciones relativas a la inversión extranjera. 

En general, todos los países han reformado sus sistemas 
de inversión extranjera con el objeto de crear un marco más 
competitivo. Encuestas de Naciones Unidas muestran cómo · 
20 países desarrol lados y 26 países en desarro l lo, incluidos 
los cinco nuevos países desarrol lados de Asia, han modifi
cado más de 300 aspectos de sus legislaciones relativas a 
inversión extranjera en un período de 1 1  años ( 1 977- 1 987). 
Más de dos terceras partes de las reformas, según la encues
ta, tienen que ver con e l  mejoramiento de las _condiciones 
de acceso y trato a la inversión extranjera, incluyendo la 
l iberalización en aquellas industrias que antes estaban 
restringidas para los inversionistas extranjeros. Estas me
didas expl ican y contribuyen en parte al creciente interés de 
las empresas globales en economías emergentes. 

Es de resaltar que México, mediante la firma del Trata
do de Libre Comercio con América del Norte ha suscrito un 
acuerdo de protección de Inversiones con Estados Unidos 
y Canadá. Igualmente Perú ha suscrito acuerdos s imilares 
con Inglaterra y varios países_ de la Unión Europea. 

Reciprocidad y protección de la Inversión_ colombiana 
en el exterior. 

La competencia por participar en los mercados exter
nos ha impulsado a las empresas colombianas a intensificar 
sus inversiones en el exterior (Tabla 5). Las operaciones 
colombianas superan hoy los US$ 1 l 5 mi lfones en el perío
do 1 992- 1 993, por lo que la presencia de multinaciones 
colombianas en el exterior requiere que el Gobierno Co
lombiano procure la protección de estas inversiones ª .  

través de  la reciprocidad en el trato·y el respeto de l  derecho 
internacional . 

La inversión extranjera sin duda alguna es un instru
mento que cada vez se uti l iza más por las empresas para 
acceder a los mercados locales. Los empresarios colombia
nos han comprendido esto y su especial importancia en un 
mercado común andino por lo cual han convertido al Perú . 
junto con Venezuela en países objetivo de la inversión 
colombiana en el exterior {Tabla 5).  

TAB LA 5 
I nversión de Colombia en el exterior 

1992-1 993 

Registros según país de origen US$ dól ares 
País 1 992-1 993 

Portugal 49. 8 1 8 .68  
España 
Panamá 
Venezuela  
Perú 
Inglaterra 
Estados Unidos 
Ecuador 
El  Salvador 
B arbados 

1 9 .968 .080 
1 9. 1 00 .920 
1 7.302 . 1 8 1  
2 .8 1 8 .709 
2 .088 .700 
1 .956 .000 
1 .227 .34 1 

700.000 
5 00.000 

País 

Chi le  
N icaragua 
Méxi co 
TOTA L  
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1 992-1 993 

1 82 .000 
1 3 0 .000 

1 4 . 724 
1 1 5 . 807 .33 5  

FUENTE: Registros del Banco de la República. 

4. Estrategias para la promoción a la inversión extran
jera ·en Colombia. 

Como respuesta a la competencia internacional y en 
particular de América Latina por recursos externos, el 
Gobierno ha desarrol lado una estrategia tripartita para 
fomentar Ja inversión privada. Ella ha comprendido la 

. adopción de un_ marco legal competitivo, la  suscripción de 
acuerdos internacionales y la implementación de un pro
grama de promoción de las oportunidades de i nversión en 
Colombia mediante la  creación de un  ente especial izado en 
promoción de Colombia en el exterior a cargo de la Corpo
ración Mixta Invertir en Colombia, Coinvertir. 

4. 1 .  Reforma a la inversión extranjera. 
Con base en los criterios expuestos y con el objeto de 

lograr una legislación competitiva de inversión, el Gobier
no Nacional i mpulsó ante el Congreso la Ley 9ª de 1 99 1 ,  
por la cual se establecieron los princip ios apl icables a la 
inversión extranjera a los que debe someterse el Gobierno 
Nacional al exped ir el Estatuto de Inversiones Internacio
nales. Así, el nuevo Estatuto de Inversiones Internaciona
les (Resoluciones Conpes 5 1  y 52 de 1 99 1  y 53, 55 ,  56 y 57 
de 1 992 y 60 de 1 993 , Decretos 2348 de 1 993 y 098 de 
I 994 ), en cpncordancia con las Decisiones 29 1 y 292 de la 
Junta del Acuerdo de Cartagena que abrieron los flujos de 
capital hacia la Subregión Andina, establece como princi
p ios rectores los de igualdad en el \rato, un iversalidad y 
automaticidad. 

En virtud del principio de igualdad en el trato entre 
invers ionistas nacionales y extranjeros, se e l iminó toda 
d iscriminación en cuanto al trato y las oportunidades de 
i nversión entre nacionales y extranj eros. 

El principio de universalidad establece que la inversión 
de capitales externos es bienvenida en todos los sectores de 
la economía, el iminando las prohib iciones que existían en 
actividades como la prestación de servidos públ icos, co- . 
municaciones, la generación y distribución de energía 
eléctrica, el transporte i nterno de pasajeros y la construc
ción de vivienda. Por últ imo, se adoptó el principio de 
automaticidad, por medio del cual las inversiones i nterna
cionales no requieren de un proceso de autorización espe- -
cial para su establecimiento en Colombia. En consecuencia, 
los invers ionistas sólo están obligados a registrar su i nver
sión en el Banco de la Repúbl ica, para así garantizar sus 
derechos cambiarios. 

· 

4.2 .. Corporación Invertir en Colombia, Coinvertir 
Con el propósito de desarrollar una labor especial izada 

de promoción, el Gobierno Nacional promovió la creación 
de Coinvertir como la entidad encargada de promover, 
atraer y faci l i tar la inversión privada hacia Colombiá. 
Creada en 1 992, Coinvertir es una entidad sin ánimo de 
lucro, autónoma y financiada por él sector privado y públi
co que actúa como enlace entre el Gobierno, las autoridades 
locales y los invers ionistas p,ara orientar y facil itar ·l a  
inversión hacía los  sectdres y proyectos más apropiados 
para el desarrol lo de la  ec.onomía colombiana. 

4.3. Suscripción de Acuerdos para la Promoción y · 
Protección a las Inversiones. 

La competencia entre los países por la inversión extran
jera directa, excluirá a fos países que se aparten de los 
principios básicos de derecho internacional relativos a las 
inversiones de nacionales de otros Estados. En consecuen
cia, el Gobierno consciente de  que las relaciones económicas 

. internacionales requieren instrumentos efectivos, ha decidi
do utilizar un instrumento como el acuerdo de protección y 
promoción de inversiones que ha sido adoptado por más de 
· 1 00 países en el mundo. La identificación de los países para 
la suscripción de este tipo de Acuerdos se ha realizado con 
base en los siguientes criterios: países con flujos de inversión 
representativos, países que tengan instrumentos de promo
ción para que sus nacionales inviertan en Colombia o países 
con los cuales se negocien beneficios comerciales redpro
cos. 
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5 ,  El acuerdo de promoción y protección a las inversio
nes suscrito con Cuba. 

La· coyuhtura actual ofrece una oportunidad única para 
que Colombia, a través de este Acuerdo, afiance un élima de 
confianza y seguridad para las inversiones del exterior. De 
esta forma, el tratado que se presenta permite dar un primer 
paso, pues refleja el compromiso del Gobierno colombiano 
de crear un clima adecuál:lo· para: la ·éntrada de flujos de 
inversión cmüo mecanismo dinamizador de la economía. 

Recientemente se firmó un Acuerdo de Alcance Parcial 
con Cuba, país que es uno de nuestros princ_ipales socios de 
Centroamérica y el Caribe. -Eri 1 990 el comercio con dicho 
país representó el 3 .7% del intercambio total de Colombia 
con esa región. 

Se t iene conocimiento que existe un gran interés en los 
empresarios éolombianos por invertir en Cuba y que en 
razón a que Cuba firmó recientemente Acuerdos de Inver
sión con ·México y con España se considera que de no 
existir un Acuerdo Bi lateral, las inversiones colombianas 
tendrían-menos garantías en la is la .. 

El Acuerdo suscrito con Cuba conso l ida la legislación 
vigente en materia de inversión extranjera y en ese sentido 
no establece n inguna prerrogativa adicional a las que 
tendrí1! derecho un invers ionista de otro país . El acuerdo 
só lo  pone de presente un factor decis ivo para los 
inversionistas extranjeros: un marc.ojuríd ico estable y unas 
reglas de juego permanentes. 

<;::on este Acuerdo, el Gobierno de Colombia y el Go
bierno de Cuba se compr�rneten a dar un tratamiento a los 

· i nversionistas de acuerdo .con las.reglas del derecho inter
nacional y garantizar la est�bi l idad de los prin�ipios consa
grados por la legislación colombiana. Estos derechos _se 
refieren a:· 

- El estable"cimiento de inversion istas en el país. 
- El tratamiento de éstos una vez establecidos en Co-

lombia ,o en .Cuba. ., . .  
- La garantía de derecl�os cambiarios. 
- Reglas relativas a expropiaciones, y 
- .Resolución de confl ictos. 
Las cláusulas que desarrol lan los compromisos adqui

ridos se d_escriben ·a continuación: 
ARTICULO 1 º. Definiciones. 1 .  a) Inversión y rendi

mientos. 
La legislación colombiana define de manera amplia- las 

formas col)lo el capital del exterior puede vincularse a una 
empresa en Colombia. Las modalidades incluyen la inversión 

- directa o la participación en el capital . de una empresa, la 
· inversión indirecta o todo aporte intangible representado en 
contratos, los derechos de propiedad intelectual y la inversión 
de capital de portafolio destinado al mercado de valores. 

De esta forma, siguiendo los l ineamientos de la legislación 
colombiana, se.optó por incorporar al acuerdo una definición 
amplia de actos \o contratos considerados como inversión, de 
rrianera.que·queden contempladas las diversas formas como se 
puede viíldular el capital del exterior a la economía. 

Se �xd1yen d� la definición los préstamos, por razones 
de po l ítica cambiaria del endeudamiento externo privado, 
con fo cual se mantiene la competencia de la Junta Direc- . 
tiva del Banco de la Repúbl ica para regu lar esta materia. 

ARTICULO 2º. Admisión de Inversiones Extranjeras. 
El Acuerdo preserva el derecho de los dos países de 

admitir l as inversiones de nacionales o compañías de la otra 
parte en su territorio, de conformidad con sus leyes y 
regu laciones internas vigentes sobre cond iciones y requisi
tos para el i ngreso de la  inversión extránjera en el país. este 
concepto refleja  el artículo 1 5  de la Ley 9ª de 1 99 I ,  que 
d ispone ·la autonomía del dobierno Nacional para estab le
cer el régimen de inversiones incluyendo ·su destino, moda
l idades y forma de aprobación. 

ARTICl)LÓ 3°. Tratamiento de la inversión. 
Este artículo consagra cuatro principios básicos de · 

trato a las i nversiones cubanas en Colombia e inversiones 
de colombianos en Cuba: 

a). A las ·inversion�s se les otorgará un trato justo y 
equitativo; 

· 

· b) A las inversiones se les otorgará entera protección 
y seguridad de acuerdo con los principios del derecho 
internacional ;  
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c) Las Partes se abstendrán de ap l icar medidas arbitra
rias o.d iscriminatorias respecto de la administración, uso, 
usufructo o enaje�ación de una inversión.estipulando para 
Colombia· la posib i l idad de establecer o mantener d ichas 
medidas en lo referente a adquis iciones mediante inversio
nes de portafolio, servicios públ icos, sumin istrode bienes 
y de servicios al sector públ ico y ensamble automotriz. 

ARTICULÓ4°: Tráto nacionalydázisúlá de la Nación 
más favorecida. 

En concordancia con lo dispuesto ·en el artícu lo 3° del 
Acuerdo, se establece una ·obl igación general de trato no 
inferior al concedido a las inversiones y rendimientos de 
nacionales, o a compañías de un tercer Estado-. 

En materia del trató nacional se enfatiza que las ·garan
tías otorgadas_ a los inversionistas extranjeros serán las 
consagradas en la legi slación para los inversionistas nacio
na·Jes. 

· No obstante lo dispuesto en el artícu lo 3º, Colombia 
hace expl ícito en el anexo al Acuerdo, su deseo de dar un 
trato e�pecial a las siguientes inyersiones: 

� Las inversiones de portafolio, ·es decir las que tierien 
como propósito la adquisición de títulos valores, sin ánimo 
de permanencia, en el mercado de capitales colombiano 
con el objeto de que se puedan establecer regulaciones 
especiales a la entrada ·de capital de corto plazo . 

- Las inversiones _destinadas a la prestación de los 
servicios públ icos; dado que el Estatuto de Inversiones 

· Internacionales de Colombia prevé un sistema de autoriza
ción previa para las inversiones en estos sectores .

. 

- Las ventas de_ bienes y servicios al sector públ ico de 
manera que se preserven las políticas que al ·respecto 
establece la .Ley 80 de I 993, y 

- _La industria automotriz con el objeto de garantizar la 
equid�d en los compromisos adquiridos por e l  país con las 
ensambladoras nacionales. 

De esta forma, en estas materias Colombia. podi:_ía 
.. mantener un tratq diferenciado respecto _de n�cionale_s o 
terceros países, si ello es necesario o conveniente. 

ARTICULO 5º. Excepciones. 
Las excepciones estab lecidas en este· artículo se refie

ren a las obligaciones de trato nacional y cláusula de 
Nación más favorecida, en virtud de las cuales las ventajas 
concedidas a inversionistas de terceros países derivadas de 
acuerdos de unión aduanera o similares o respecto de temas 
tributarios, no se extenderán a los inversionistas de las 
Partes en virtud dei Acuerdo. 

ARTICULO ·6°. Repatriación de los capitales y de las 
ganancias _de i11versiones. · 

Cada Parte permitirá que el cap.ita! de la inversión, las 
ganancias, derivadas de una inversión y el reembolso del 
capital �ean l ibremente transferibles e� div isas converti
bles s in  restricción o demora. El principio de l i bre 
transferibi l idad de remesas, reembolso de capital y pago. de 
regálías y servicios está consagrado en la Ley 9ª de 1 99 1 . 

Así mismo, siguiendo lo pre.ceptuado en la Ley 9ª de 
1 99 1  en caso de d ificu ltades de .  balanza de pagos, cada 
parte se reserva el d_erecho de suspender temporalmente los 
derechos cambiarios de los inversion istas, de acuerdo con 
las disposiciones de las leyes vigentes en el país. 

ARTICULO 7°. Expropiación y medidas equivalentes. 
Cláusu las como ésta se encuentran en todos los tratados 

de protección y fomento a las inversiones. 
El Acuerdo consagra el derecho universalmente reco

nocido a cada Estado para expropiar, siempre que esto se 
real ice de acuerdo con el debido proceso y por razones de 
util idad públ ica o social, lo cual está de acuerdo con lo 
preceptuado por la Carta Pol ítica en los artículos 58  y 365, 
con la Convención Americana sobr.e Derechos Humanos 
ratificada por Colombia y con la Resolución número 230 1  
d e  1 974 de las Naciones Unidas. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
estab le que "ninguna persona puede ser privada de sus 
bienes, excepto mediante el pago de una indemnización 

justa, por razones de utilidad pública o interés social en los 
casos y según las formas establecidas por la ley ". Por su 
parte, las declaraciones de Naciones Unidas 1 803 y 328 1 al 
igual que gran cantidad de sentencias arbitrales extranjeras · 
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d isponen que toda expropiación requ iere de una "adecua
da compensación. " Esto significa que el derecho inter
nacional reconoce que no puede existir un enriquecimiento 
injusto por parte del Estado. La existencia de una compen
sación por actos de expropiación se encue.ntra también 
reconocida por la DeClaración Universal de Derechos Hu
manos de 1 948 y el primer protocolo a la Convención 
Europea de Derechos- Humanos de ,1 952. · · ,  

En relación con el reconocimiento d e  principios de 
validez un iversal conviene· recordar que' !a honorable Corte 
Constitucional señalo que dentro del marco de la Cohsfitu
ción de ·¡ 99 1 ,  "la idea de soberanía nacional no puede ser 
entendida· bajo los estrictos y precisos ·límites imaginados 
por la Teoría Constitucional clás"ica . . .  se ha acogido una 
concepción más dinámica y flexible de tal manerá que se 
proteja lo esencial de la autonomía estatal, sin que de allí 
se derive un desconocimiento de principios y reglas de 
aceptación universal ". 

La Constitución Pol ítica dentro de la garantía a la 
propiedad privada prevé como·regla general en el artículo 
58 la  indemnización previa a la  expropiación por razones 
util idad pública o interés social . A lo anterior, vale la pena 
agregar q u e  en  la med ida  en  q u e  la Conven c i ó n  
Interamericana sobre Derechos Humanos s e  encuentra 
ratificada por Colombia, l as normas internas sobre expro
piación deben i nterpretarse a la luz de d icho tratado (art: 93 
de la Carta), el cual exige una indemnización justa. 

Por e l lo, el Acuerdo que se somete a consideración del 
honorable Congreso d ispone que la indemnización debe 
ser pronta, adecuada y efectiv� y que la determi'nadón del 
valor se hará de acuerdu con él derecho i nternacional. -La 
compensación es pronta', cuando se realiza s in demoras 
injustificadas. es adecuada,-s i  se reconoce el valor genuino 
de la invers ión expropiada y el pago de intereses en caso de 
mora. Es efectiva si  es l iqu idable'  y es efectivamente 
transferible s i;a tenor del Acuerdo puede girarse al exterior 
por lo menos hasta un 33% en caso de cris is  de balanza de 
pagos. 

Dado que el artícu lo 58 de la Carta, comentado anterior
mente consagra una excepción al su régimen general, al 
prever que "el legislador, por razones de equidad, podrá 
determinar los casos en que no haya lugar al pagó de 
indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros de una y otra Cámara ", podría 
argumentarse que e l  · Acuerdo "es contrario al p�ecepto 
constitucional, lo cual riñe con la real idad. En efect�, l a  
regulación de la nacional ización y la expropiación conteni
da en el Acuerdo eri nada se opone a la Constitución 
Polít ica considerada eh su conj unto y por e l  contrario, 
responde, como ya advertimos, al reconocimiento de los 
principios vigentes en materia de derechos humanos, al 
ejercicio de una facultad propia del legislativo y a los 
imperativos de la Carta para. l a  internacional ización de las · 
relaciones económicas y polít icas del Estado dentro de un  
marco de  igualdad y reciprocidad. 

Como se indicó, en rdáción con las facultades del 
legislativo debe advertirse que corresponde constituc_io
nalmente al legislador establecer en cada caso cuando 
procede la expropiación y en este evento.en qué casos no 
hay l ugar a la  i ndemnización ·por razones de equidad. Así 
las cosas, s i  el legislador en ejercicio de su propia  compe
tencia, aprueba un tratado_por ley del Congreso, en el que 
se reconoce respecto de las personas de un Estado la regla 
general del artículo 58 ,  está ejerciendo su facultad regla
mentaria que la m isma Carta autoriza y de cuyo ejercicio no 
puede pred icarse inconstitucionalidad alguna. En este sen- · 
tido se pronunció la honorable Corte Constitucional al  
declarar exequible la  Ley 23 de 1 992 (sentencia C-334 de 
1 993) por la cual se aprobó el Convenio para la  Protécción 
de los Productores de Fonogramas contra la  reproducción 
no autorizada de los m ismos; en virtud de la  cual se 
consideró que la: l imitación que se fijaría al Legislativo de 
no imponer en el futuro l i cencias obl igatorias, d ist intas a 
las contenidas en el tratado, no era contraria a las facultades 
del Congreso, pues este al aprobar el tratado que las 
contenía, las había l im itado. 

De otra parte, la Carta establece que en los casos de 
expropiación con indemnización, l a  misma debe ser fijada 
"consultando los intereses .de la comunidad y del afecta-

.. 
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do ". El Tratado· no desconoce este principio, dado que al 
establecer un criterio tan amplio y general de pago como el 
de "valor genuino de la inversión ", permite que el 
expropiante determine según las circunstancias y de acuer
do con los criterios a su disposición no sólo los métodos de 
valoración de los activos, sino las circunstancias especiales 
que afecten o disminuyan el valor del bien expropiado. 

Adicionalmente, este instrumento bilateral, en conso
nancia con la Cart.a establece que el afectado por una 
expropiación tiene derecho a una revisión de su caso por la 
autoridad judicial u otra autoridad independiente. �n efec
to, la Carta establece-como regla general que corresponde 
a la Rama Judicial decretar la expropiación o revisarla por 
la vía de.una acción contencioso-administrativa, en caso de 
expropiación por vía administrativa. Es pertinente señalar, 
que dado que el Acuerdo contempla que la intervención 
judicial se hará de acuerdo con la ley del Estado, la revisión 
que realiza la autoridad jud icial del caso no podrá referlrse 
a la validez de los cri,terios establecidos por el legislador 
como de uti l idad pública o interés social, ya que dicha 
calificació_n es una decisión de las i,nstancias pol íticas del 
Estado y no s?n objeto -de control judicial . 

Lo pactado corresponde a las directrices de la Carta 
Política, en virtu_d de la cual el Estado es responsable por la 
internacionalización de las relaciones políticas, económi
cas, sociales y ecológicas dentro de un marco de igualdad 
y reciprocidad. 

La igualdad y reciprocidad no pueden mirarse desde el 
punto de vista del derecho interno, de manera que no 
puedan existir derechos diferenciados, sino desde la pers-

. pectiva del derecho internacional donde coexisten varias 
esferas de protección jurídica. en efecto, la honorable Corte 
Constitucional ha ·declarado exequibles leyes aprobatorias 
de tratados públ.icos que prevén un tratamiento recíproco, 
pero especial, s in que se hubiera cuestionado la validez del 
mismo. Así por ejemplo, la Corte declaró exequible la ley 
que aprobó eJ .Convenio con el Ecuador sobre tránsito de · 

· personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas 
. y aeronaves que preveía una exención del 50% a las 
empresas de transporte transfronterizo. En igual sentido, al 

'1 examinar lil: exequibil idad de tratados internacionales la 
honorable Corte Constitucional ha señalado: " . . .  no existe 
motivo aiguno, del c11al se i",ifier�, que . a través de Ja 
celebración del aludido tratado, se desconozca el equili
brio o la equidad, la igualdad en el trato o reciprocidad, y 
el beneficio. o conveniencia nacional, que deben inspirar 
las reláéiones internacionales " (Sentencia C-489 de 1 993.  
Igual consideración se hace en sentencia t-379 de 1 993). 
En este caso, en Ja medida en que el Acuerdo protege tanto 
las inversiones cubanas en �olombia, como la de los 
colombianos en Cuba, se respeta a caba.l idad el principio de 
igualdad y reciprocidad. 

. 

ARTICULO 8º. Compensación por péÍ-didas.. 
De acuerdo con lo expuesto en el artículo 1 º de este 

Acuerdo se introduce el principio de trato nacional y de 
Nación más favorecida en caso de pérdidas resulvmtes de 
guerra o conflicto armado. De esta forma, si el Estado 
establece un-procedimiento para indemnizar o compensar 
a los nacionales, se· debe otorgar este derechó a los 
inversjonistas cuba1ws,. 

Estas cláusulas no agregan nada a lo ya previsto en el 
derecho internacional en virtud de lo cual el Estado no es 
responsable por los actos de los insurgentes, beligeran_tes o 
de quienes realizan actos de violencia, salvo cuando el 
estado haya fallado y no haya ejercido la debida d i l igencia 
para proteger al extranjero. Esto refleja lo d ispuesto en el 
artí_culo 90 de la Constitución Pol ítica, según el cual "el 
�stado debe responder patrimonialmente por los daiios 
antij¡.p:fc/icos que le sea!J i11Jpll/(l.bles_po,r lc1 acciór¡ .z( omi
sión de las autoridades públicas ". 

Igualmente, se consagra lo dispuesto en el artículo 59_ 
de la Constitución -Política según el cual la propiedad 
inmueble podrá ser ocupada temporalmente en caso de 
guerra, pero el Estado será siempre responsable por estos 
actos, por lo cual se restituirá la propiedad o se indemnizá
rán los daños no requeridos por la necesidad de la situación. 

A�í mismo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha 
reiterado en varias oportunidades la responsabil idad del 
Estado por las pérdidas que sufran particulares, cuando 
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éstas se _causen por falla o falta en la prestación de un 
servicio. 

ARTICULO 9º. Subrogación. 
En virtud de este artículo se reconoce un principio 

común de derecho privado, según el cual s i  una de las Partes 
o su agente autorizado emite pólizas para cubrir riesgos de 
inversión, el .Estado· en caso de siniestro, reconoce la 
transmisión de derechos que en virtud del pago se hace a la 
entidad aseguradora. 

Se hace distinción entre la subrogación que se efectúa 
por razón del pago de un seguro por un riesgo no comercial 
y la que se realiza respecto de los derechos de propiedad. 
Para esta última se condiciona la_ subrogación a la obtención 
de las autorizaciones correspondientes, con lo cual . se 
recogen algunas particularidades del r�gimen especial de 
propiedad vigente en Cuba. 

ARTICULO 1 O. Aplicación del acuerdo . .  
Se establece en este a_rtículo que el Acuerdo c;ubre a las 

inversiones ya real izadas en el territorio de cada una de las 
Partes siempre que estas se hayan establecido y operen 
legalmente en el- territorio. 

ARTICULO 1· 1 .  Trato más favorable. El artículo prevé 
que si la ley de uria de las Partes establece un trato superior 
al establecido por este Acuerdo, el mejor trato prevalecerá; 
así mismo, si a través de acuerdos bilaterales o multilaterales 
se establece un trato superior, éste prevalece. 

ARTICULO 1 2. Arreglo de controversias entr.e una 
Parte Contratante y. un Nacional o Empresa de la otra 
Parte Contratante. 

Cuando existan disputas entre el Estado colombiano y 
un inversionista, éstas podrán resolverse a través de la 
jurisdicción nacional o a través de un Tribunal Arbitral el 
cual aplicará para su integración las disposiciones que 
establece el Acuerdo en esta materia para las Controversias 

. entre las., Partes Contratantes . 
La adopción de un mecanismo de c�nei l iación ci 

arbitramento para la solución de conflictos representa un 
desarrollo de los principios plasmados por el constituyente 
de 1 99 1  y la ley nacional. En efecto, la Constitución 
Pol ítica d i spone que es fi na l i dad de l  Estado l a  
internacionalización d e  sus relaciones (Preámbulo, arts. 9º, 
1 50 numeral 1 6, 226, 227, entre otros); el artículo 1 1 6 de la 
Constitución Política, relativo a la estructura del Estado, 
establece que "los particulares pueden ser investidos 
transitoriamente de /ajimción de administrar justicia en 
condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados 
por /as Partes para proferir fallos en derecho o en equidad, 
en los términos que determine la)ey " . . 

Finalmente, la jurisprudencia nacional ha sostenido de 
manera enfática la posil?i lidad de acudir a Ja ley y jurisdic
ción extran-jeras cuando mediara un Tratado Bilateral o 
Multilateral que lo consagrara. En el mismo sentido la ley 

.23 de _ 1 99 1  en su artículo 1 00 dispuso que: "Los árbitros 
serán ciudadanos colombianos, sin perjuicio de Jo d ispues
to en los tratados vigentes respecto del arbitraje internacio� 
nal". 

ARTICULO 1 3 .  Controversias entre las Partes Con
tratantes. 

En caso de conflicto entre las dos Partes Contratantes, 
por la interpretación o aplicación del Acuerdo, éste se 
resolverá en lo posible por los canales diplomáticos. Si éste 
no puede resolverse en seis meses se presentará a un 
tribunal d.e arbitramento internacional desig�ado de co
mún acuerdo por las Partes. 

ARTICULO 1 4. Interrupción de relaciones diplomáti-
cas o con�ulares. 

Con este artículo se pretende independizar las garantías 
otorgadas aJ9s. , iny_ersionistas de lqs , dgs_ países d,e la 
evolución de las relaciones diplomáticas entre los países. 
Por lo tanto las inversiones de colombianos en Cuba o dé 
cubanos en el territorio colombiano gozarán de la protec
ción establecida en este Acuerdo mientras esté vigente. 

ARTICULO 1 5 .  Entrada en vigor, duración y termina
ción del Ac11erdo. 

El Acuerdo ha sido suscrito por el Gobierno, pero .no 
entrará en vigencia sino treinta días después que se haya 
recibido la.segunda notificación de que se han cumplido los 
trámites constitucionales de las Partes para _su ratificación. 
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Estará vigente durante diez años y se prorrogará por 
tiempo indefinido a menos que una de las Parte� comuni
que su intención de darlo por terminado. Una vez expirada 
Ja vigencia del Acuerdo, las obl igacioneºs para cada Estado 
se mantendrán durante d iez años adicionales respecto de 
las inversiones realizadas durante la  vigencia del mismo. 

Conclusiones 
Como se desprende del anterior análisis, el proyecto de 

ley del Acuerdo que se presenta al honorable Congreso para 
su aprobación, consagra los estándares de los principios de 
derecho internacional y de nuestro ordenamiento jurídico 
interno. Este Acuerdo es un mecanismo que da estabi l idad 
a dicho marco legai, con Jo que se complementa Ja pol ítica 
adoptada desde 1 99 1  de promoción de las inversiones de 
capital del exterior y nacional en-el exterior como elemento 
que ayuda a consol idar el proceso de modernización de la  
economía colombiana. 

· 

Para concluir, sólo me queda enfatizar que este acuerdo 
al igual que Jos demás acuerdos internacionales que mini
mizan el riesgo político de los inversionistas del exterior, 
de ninguna manera aumenta la responsabil idad del Estado · 
frente a inversionistas del exterior. Por el contrario son · 
mecanismos para dar difusión y estabilidad a las reformas 
adoptadas durante la presente administración_. 

De los honorables Congresistas: 
Rodrigo Pardo García-Peña, 

Ministro de Relaciones Exteriores. 
Daniel Mazuera Gómez, 

Ministro de Comercio Exterior. 
SENADO DE LA REPUBLICA - SECRETARIA GE-

NERAL - TRAMITACION DE LEYES 
Santafé de Bogotá; D.C., noviembre 2 1  de 1 994 
Señor Presidente: 
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley 

número 1 35/94 "por medio de' la cu.al se aprueba el Conve
nio entre el Gobierno de fa Repúbl ica de Colombia y el 
Gobierno de la República de Cuba sobre promoción y 
protección recíproca de invéfsi'on'es", ºme permito pasar a 
su Despacho el expediente de la mencionada iniciativa que 
fue presentada' en el d ía de hoy ante Secretaría: General. La . ·  
materia de que trata el mencionado proyecto de ley es de 
competencia de la  Comisión Segunda Constitucional Per
manente. 

Pedro Pumarejo Vega, 
Secretario General honorable Senado de fa Repúbl ica. 

PRESIDENCIA DEL HONORABLE S ENADO DE 
LA REPUBLICA - Santafé de Bogotá, D.C., 21 de novi_em
bre de 1 994. 

De' conformidad con el informe de la  Secretaría Gene
ral, dése por repartido el Proyectp de ley de la referencia a .  

- l a  Comisión Segunda Co.nstitucional Permanente, para l o  
cual. s e  harán las anotaciones. d e  rigor y s e  enviará copia del 
mismo a la Imprenta Na�ional . con el ' fin_ '  é!� . que sea . ' . . - . · . .  J:J. ' ., ' 
publ icado en la Gaceta Legislativa de( ,Congreso . .  

Cúmplase. 
JZfan Guillermo Angel Mejía. 

Presidente del honorable Senado de la Repúbl ica, 
· ' ·  · Pedro Pumarejo Vega. · 

Secretario General del honorable Senado de la República, 
' . . � . 

* * * 

PROYECTO DE LEY NUMERO 136 D E  1 994 

SENADO 

por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 

del Reino unido de la G;an iir�taña e_ Irlartdª del!f orte 
por el cual se promueven y protegen/as/n�er$iOnfs '', 

suscrito en Londres el 9 de marzo de 199.4. · · 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 
. Visto el texto del "Acuerdo entre el Gobierno de la  

Repúbl ica de Colombia y el Gobierno de l  Reino Unido de  
la Gran Bretaña e Irla11da de l  Norte por el cual se promue
ven y-protegen las inversiones", suscrito en Londres el 9 de 
marzo de 1 994. 
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«ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE COLOM BIA Y EL GOBI ERNO DEL 
REINO UN IDO DE LA GRAN BRETAÑA E I RLAN

DA DEL NORTE POR EL CUAL SE PROMUEVEN Y 
PROTEGEN LAS INVERS IONES 

El Gobierno dé la _Repúbl ica de Colombia y el Gobierno 
del Reino Unido de la Gran Bretaña e I rlanda de Norte; 

Animados del deseo de crear un clima de confianza 
para faci l itar mayor inversión por parte de nacionales y 
compañías de un Estado en el territorio del otro Estado; 

Reconociendo que el estímulo y la protección recípro
ca de d ichas inversiones bajo Ún .  acuerdo internacional 
puede servir para estimular la in iciativa comercial ind ivi
dual y aumentar la prosperidad en ambos Estados, 

Han acordado lo siguiente: 
ARTICULO l 
Definiciones 

Para efectos de este Acuerdo: 
(a) "Invers ión" 's ign ifica toda �!ase de activos y en 

particular, perq no exclusivamente comprende: 
(i) propiedades muebles e inmuebles y cualquier otro 

derecho de propiedad como hipotecas, gravámenes o pren
das; 

(ii) acciones en y títÜlo�·y obl igaciones de una compa
ftía y cualqÚier otra forma de pa,rticipación en una compa-· 
ñ ía; 

. . . 

( i i i) derechos a d inero o a prestaciones bajo contrato 
que tengan un valor financiero; 

· (iv) derechos de propiedad intelectual, buen nombre, 
procesos técnicos y conocimientos técn icos; 

(v)concesiones, comerciales conferidas por ley o bajo 
contrato, incluyendo concesiones para explorar, cultivar, 
extraer o explotar recursos naturales. 

. No obstante lo anterior, para efectos de este Acuerdo, 
los préstamos no se considerarán· como inversiones. 

Un cambio en la forma en que los acJivos estén inver-
. t idos no afecta su carácter cdmo inversión, siempre y 
cuando la nueva form·a de inversión no sea �n préstamo. El · 
término " inversión" incluye todas las inversiones, bien sea 
que se ·hayan efectuado antes o después de la fecha de 
entrada en vige_ncia de este Acuerdo; 

(b) "Rendimient�s" significa las cantidades produci
das por una inversión y en particular, aunque no exclusiva
mente, incluye ganancias, intereses, ganancias de capital, 
d ividendos, regal ías y cánones ; 

(c) "Nacionales" significa: 
(i) en lo que respecta al Reino Unido: personas físicas 

que deriven su condición de nacionales del Reino Unido de 
la ley vigente en el Reino Unido; 

(i i) en lo que respecta a la Repúb l ica de Colombia: 
personas naturales que deriven· su condición de nac_ionales 
colombianos de acuerdo con la legis lación vigente. 

(d) "Compañías" significa:. 
· ( i)  en lo que respecta al Reino Unido: sociedades, 

firmas y asociaciones incorporadas o constituidas de acuer
do con la ley vigente en cualquier parte del Reino Unido, o 
en cualquier territorio al cual se haga extensivo este Acuer
do de acuerdo con las dispos iciones del artículo 1 3 , cada 
una ten iendo oficina registrada, admin istración central o 
s it io principal de negocios en ese territorio; 

( i i) en lo que respecta a la República de Colombia: 
sociedades, fir_mas y asociaciones incorpor�das o constitui
das de acuerdo con la legislación vigente en Colombia. 

(e) "Territorio" significa: 
_(i) en lo que respecta al Reino Unido: Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, incluyendo el mar territorial y cualquier 
área marítima situada más allá del mar territorial del Reino 
Unido que haya s ido designada o que en el futuro pueda ser 
designada baj o  la ley nacional del Reino Unido de acuerdo 
con el derecho internacional como un área dentro de la cual_ 
el Rein.o Unido puede ejercer derechos respecto del suelo 
marino y del subsuelo y sus recursos naturales y cualquier 
territorio a donde se extienda el ámbito de apl icación de 
este Acuerdo, según lo previsto en el. artículo 1 3 .  

(i i) e n  l o  que respecta a l a  Repúbl ica de Colombi'a: el 
territorio de Colombia, así como aquel las áreas marítimas 

Martes 29 de noviembre de 1 994 

incluyendo el suelo y subsuelo marino adyacentes al mar 
territorial sobre el cual Colombia ejerce, de acuerdo con la  
ley internacional" derechos para efectos de_ explorar y 
explotar los recursos naturales en esas áreas. 

ARTICUL0 2 
Admisión de la inversión 

Cada Parte Contratante deberá incentivar a nacionales 
o compañías de la otra Parte Contratante a· invertir capital 
en su territorio, y sujeto al derecho a ejercer las facultades 
que le confieren sus leyes y regu laciones admitirá d icho 
capital . 

ARTICULO 3 
Tratámiento de la inversión 

( 1 )  Las inversiones de nacionales o compañías de cada 
Parte Contratante deberán en todo momento recib ir  un trato 
justo y equitativo y deberán gozar de entera protección y 
seguridad de acuerdo con el derecho internacional a un 
nivel no . inferior a aquel -que d isfrutan las inversiones de 
nacionales o compañías de la-otra Parte Contratante en su 
propio territorio. . (2) Ninguna de las Partes Co_ntratantes obstacul izarán 
mediante medidas arbitrarias o d iscrim.inatorias la admi
nistración, mantenimiento, uso, usufructo o enajenación de 
inversiones en su territorio de nacionales o compañías de la 
otra Parte Contratante. Cada Parte Contratante deberá 
cumpl ir cualquier obligación que hubiese . contraído res
pecto de inversiones de nacio_nales o compañías de la otra 
Parte Contratante. 

· ARTICUL0 4 
Trato nacional y cláusula de la Nación más favoreci

da 

( 1 )  Ninguna· de las Partes Contratantes someterá en su 
territorio las inversiones o los rendimientos de nacipnales 
o compañiás de la otra Parte Contratante a un trato menos 
favorable que aql!el que concede a las inversioneS y rendi
mientos de sus propios ·nacionales: y compañías o a las 
inversiones y rendimientos de nacionales y compañías de 
cualqu ier tercer Estado.· 

(2) Ninguna de las Partés Contratantes someterá en su 
territorio a los nacionales o a las compañías de la otra Parte 
Contratante, en lo que se refiere a la administración, man
tenimiento, uso, _usufructo o enajenación de sus inversio
nes, a un trato menos favorable del que c·oncede a sus 
propios nacionales y compañías o a los nacionales o com
p¡¡� ías de cualquier tercer Estado. 

(3) Para evitar dud.as, se confirma que el trato previsto 
en los parágrafos { ! )  y (2) arriba mencionados se aplicará . 
a lo dispuesto en los artícu los 3 a 1 2  de este Acuerdo. 

(4) No obstarite lo dispuesto en este artículo y e! art_ículo 
3 ,  parágrafo 2, la República de Colombia,.se reserva el 
derecho de crear 6 mantener restricciones relativas al 
otorgamiento de trato nacional en los siguientes sectores: 

(i) adqu isiciones que se puedan efectuar mediante in. versiones de portafolio; 
. ( i i) servicios públicos (telecomunicaciones, energía y 

ac_ueducto y alcantaril lado); 
( i i i) suministro de bienes y servicios al sector público; 
( iv) ensamble automotriz. 

ARTICULO 5 
Compensación por pérdidas 

( l )  Los nacionales o compañíás de una Parte Contratan
te cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte Contra
tante sufran pérdidas debido a guerra u otro conflicto 
armado, revolución, estado de emergencia nacional, re
vuelta, insurrección o d isturbio en el territorio de esta 
última Parte Contratante deberán recibir de esta última 
Parte Contratante un trato, en lo que se refiere a restitución, 
i ndemnización, compensación u otro arreglo, no menos 
favorable que aquel que esa Parte Contratante concede a 
sus propios nacionales o compañías o a los nacionales o 
compañías de cualquier,tercer estado. Los pagos resultan-· 
tes deberán ser l ibremente transferibles, de acuerdo con el 
artículo 7. 

(2) Sin perjuicio del parágrafo ( 1 )  de este artículo, los 
nacionales y compañías de una Parte Contratante qu ienes 
sufran en alguna de las situaciones referidas en dicho 
parágrafo la requisición de su propiedad por parte de las 
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fuerzas armadas o autoridades de la  otra Parte Contratante 
se les restituirá su propiedad. Si resultan pérd idas por daño 
a su propiedad causados por las fuerzas armadas o autori
dades de la otra Parte Contratante que no eran requeridos 
por las necesidades de la s ituación, se les otorgará una 
compensación adecuada. Los p agos resultantes deberán ser 
l ibremente transferib les de acuerdo con el artículo 7 .  

ARTICULO 6 
Nacionalización y expropiación 

( l )  Las inversiones de nacionales o compañías de 
cualquiera de las Partes Contratantes no serán sometidas, 
en el territorio de la otra Parte Contratante, a: 

(a) nacional ización o medidas equivalentes, por med io 
de las cuales una de las Partes Contratantes tome el control 

· de c iertas actividades estratégicas o servicios, o ·  
(b) cualquier otra forma d e  expropiación o medidas que 

tengan un  efecto equivalente, salvo que cualquiera de esas 
med idas se real icen de acuerdo con la ley, de manera no 
d iscriminatoria, por motivos de uti l idad públ ica o interés 
social relacionados con las necesidades internas de esa 
parte y con una compensación pronta, adecuada y efectiva . 

(2) de acuerdo con los principios de derecho i nternacio
nal, la compensación por los actos referidos a los parágrafos 
( 1 )  (a) y (b) de este artículo ascenderá al valor genuino de 
la inversión inmediatamente antes de que las medidas 
fueran tomadas o antes de que las med

.
idas 'inminentes 

fueran de conocimiento públ ico, lo que ocurra primero. 
Deberá incluir intereses hasta e l  día del pago, deberá · 
pagarse sin demora injustificada, ser ef�cti�amente real i
zable y'ser l ibremente transferible de acuerdo con las reglas 
estipuladas en el artículo 7º sobre repatriación de i nv_ersio� 
nes y rendimientos siempre y cua·ndo aún eri caso de 
dificultades excepcionales de balanza de pagos se garanti
ce la transferencia de por lo men·os un treinta y tres y un 
tercio por c iento anual. 

(3) El nacional o compañía afectado tendrá derecho, de 
acuerdo con la  ley de la  Parte Contratante que adopta la· 
medida pertinente, a una revisión pronta, por parte de una 
autoridad jud icial u otra ·autoridad i ndependiente de esa 

. Parte, de su caso y de la  valoración de su inversión 'de 
acuerdo con los principios establecidos en los parágrafos 
( 1 )  y (2) de este artícu_lo.  

· 

( 4) S i  u�a Parte Contratante toma alg�na de las medidas 
referidas en los parágrafos ( 1 )  (a) y (b) de este artículo, en 
relación con los activos de una compañía i ncorporada o 
constitu ida de acuerdo con la ley vigente en cualqu ier p_arte 
de su territorio, en la �ua!' nacionales o compañías de la otra 
Parte Contratante son propietarias de acciones, debe asegu
rar que las d isppsiciones de los parágrafos ( 1 )  al (3) de este 
artículo se apl iquen de manera que garanticen una compen
sación pronta, adecuada y efectiva con respecto a la inver
sión de estos nacionales o compañías de la otra Parte 
Contratante, propietarios de las acciones. 

(5) Nada de lo dispuesto en este Acuerdo obligará a 
_cualquiera de las Partes Contratantes a proteger inversio
nes de personas involucradas en actividad.es criminales 
graves. 

ARTICULO 7 
Repatriación de inversión y rendimientos 

( 1 )  Cada Parte Contratante respecto de las inversiones 
garantizará a los nacionales o compañías de la otra Parte 
Contratante la transferencia i rrestricta de sus i nversiones y 
rendimientos. Las transferencias se efectuarán s in  demoras 
en la moneda convertible en que el capital fue originalmen
te i nvertido o en cualquier otra moneda convertib le  aéorda
da entre el inversionista y la Parte Contratante involucrada. 
A menos que el inversionista acuerde lo contrario, l as 
transferencias se harán a la tasa de cambio apl icable el d ía 
de la transferencia de acuerdo con l as regu laciones 
cambiarias vigentes. 

(2) No obstante lo p revisto en el parágrafo ( 1 )  de este 
artículo, en c ircunstancias de d ificu l tades excepciona
les de balanza ·de pagos cada Parte Contratante tendrá 
derecho, por un  período l im itado de t iempo, a ejercer en 
forma equ itativa, no d i scrimi natori a  y de buena fe,  los 
poderes conferidos por sus l eyes y p roced im ientos para 
l im itar la l i bre transferencia de las i nvers iones y rend i 
m ientos. 



GACETA DEL CONGRESO 

ARTICULO 8 
Excepciones 

_ Las d isposiciones de este Acuerdo relativas al otorgac 
miento de un trato no men�s favorable que aquel que se 
otorga a los nacionales o compañías de cualquiera de las . 
Partes Contratantes o de cualquier tercer estado no se 
interpretarán .de manera que obl iguen a una Parte Cont_ra
tante a extender a nacionales o compañías de la otra el 
beneficio de cualqu ier trato, preferencia o privi legio resul
tante de: 

(a) cualquier unión aduanera o acuerdo internacional 
similar existente o que exista en e l  futuro en el cual sea o 
l l egue a ser parte alguna de las partes Contratantes, o 

(b) cualquier acuerdo o arreglo internacional relaciona
do t_otalmente o principalmente con tributación o cualquier 
legislación doméstica relacionada totalmente o ·principal
mente con tributación. 

ARTICULO 9 
Referencia al Centro I nternacional de Arreglo 

de Diferencias Relativas a I nversión 

( 1 )  Cada Parte Contratante por este Acuerdo copsiente 
en someter al éentro Internacional de Arreglo de Diferen
cias Relativas a Inversión (en adelante "el Centro") cual
quier controversia legal que surja entre esa Parte Contra
tante y un nacional o compañía de la otra Parte Contratante 
relacionada co'n una inversión de ésta en el territorio "de la 
primera para su arreglo por medio de conci l iación o arbitra
j e, según lo dispuesto por el Convenio sobre Arreglo de 
Diferenciás Relativa·s a· Inversión-entre· los Estados y los 
nacionales de otros Estados abierto para.firma en Washi ng
ton el 1 8  de marzo de 1 965 .  

. (2) Una compañía que  esté incorporada o constituida 
bajó la ley v igente en el territorio .de una Parte Contratante 
y en la cual antes de que surja  la d iferencia la mayoría de las 
acciones eran d e  propiedad de naci'onales o cóm-pañías ·de . la otra Part� Contratante sé tratará, de- acuerdo. _c.on e·I 
artícul0-25 (2) (b)-del co·nven'io;como' una compañíade la 
otnf 'Parte Contratan fe para ·efectos ·de lci"dispuesto" en el 
Convenio.  

(3) si' surge una de  aqueflas d iferencias y esta no puede 
'dir imirs� de man�ra amigable por las pártes en d icha 
diferencia mediante e l  ejercicio de los recúrsos locales o de 
otra manera dentro.de los tres meses siguientés a la fecha de 
la notificación escrita del reclamo, ent_onces, si el nacional 
o compañía afectado también consiente por escrito en 
someter. la diferencia al centro para 'Ja resolúción de ésta 
med i ante conci l iación o arb itraje de acÚerdo con el Conve
nio,  cualquiera de las partes puede iniciar el proced imiento 
d irigiendo una sol icitud a tal efecto al .Secretario General 
del Centro, de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 
36 del Convenio.  En caso de desacuerdo respecto de si la 
conci l iación o el arbitraje es el proced imiento más apropia
do, el nacional' o compañía que es parte en la d iferencia 
tendrá el derecho a escoger. La Parte Contratante que es 
parte en la d iferencia no presentará como objeción en 
cualquier etapa del proceso o del cumplimiento del laudo 
e l  hecho de que el nacional o compañía que es la otra parte 
en la d iferencia haya recibido una indemnización de una 
parte o la tota l id'!d de sus pé�di�as, en_ cumplimiento de un 
contrato ae seguro. 

(�) No obstante el tenor general de las disposiciones 
anteriores, el Centro no tendrá jurisd icción si  la parte qÚe 
inicia el proce.dimiento ha acordado, acuerda en someter, o 
somete la_ d iferencia a las Cortes o Tribunales Administra
tivos de la Parte Contratante que es parte en la diferencia. 

(5) Ninguna Parte Contratante buscará resolver por. la 
vía diplomática una d iferencia remitida al Centro menos 
que: 

(a) el Secretario General del Centro, o una comisión de 
conci l iación o un tribunal de arbitraje ·constituido por el 
mismo, decida que la d iferencia no se encuentra dentro de 
la jurisd icción d:I Centro, o 

(b) la otra Parte Contratante deje de atenerse o no 
cumpla con un laudo dictado por un tribunal de arbitraje. 

(6) Hasta cuando la Repúbl ica de Colombia se adhiera 
al Convenio al que se- refiere el parágrafo ( 1 )  de este 
artículo, cualqu ier d iferencia en la que sea parte y que sea 
remitida al Centro se le dará un trato conforme con el 
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Mecanismo Complementario para la Administración de 
Proced imientos de Conci l iación, Arbitraje y de Encuesta. 

ARTICULO 1 0  
Diferencias entre las Partes Contratantes 

( 1 )  Las d iferencias entre las Partes Contratantes rela
cionadas con la interpretación o apl icación de este Acuerdo 
se deben en lo posible, resolver a través de la vía d iplomá
tica. 
. (2) Si una diferencia entre las Partes Contratantes no 

· puede ser resuelta·de esa manera en tres meses contados a 
partir de la fecha en la que se produce la notificación escrita 
dé la diferencia, se deberá someter, a solicitud de cualquie
ra de las Partes Contratantes,-a un tribunal de arbitraje. 

(3) Dicho tribunal de arbitraje se constituirá para cada 
caso individual de la siguiente forma: dentro de los tres · 
meses siguientes al recibo de la solicitud de arbitraje, cada 
Parte Contratante nombrará un miembro del tribunal. Esos 
·dos miembros deberán en ese momento elegir un nacional 
de  un tercer estado quien, sujeto a la aprobación de las dos 
Partes Contratantes, será nombrado Presidente del Tribu
nal. El Presidente será nombrado dentro de los dos meses 
s iguientes a la fecha de nombramiento de los otros dos 
miembros. 

( 4) Si dentro de los períodos especificados en el parágrafo 
(3) de este· artículo no se han producido los nombramientos 
necesarios, cualquiera de las Partes Contratantes puede, en 
ausencia de otro acuerdo, invitar al Presidente de la Corte 

1 
Internacional de Justicia a realizar los nombramientos que 
sean necesarios. Si  el Presid_ente es un nacional de alguna 
deJas Partes Contratantes o si  por otra razón está impedido 
para eJercer d icha f�nción, se invitará -al Vi�epresidente a 
que realice los nombramientos l)ecesarios. Si el V icepresi
dente.es un nacional de alguna de la.s Partes Contratantes o 
si también está impedido para ejercer d icha función, el 
Miembro de la Corte internacional de Justicia que le siga en 
antigüedad y que nó sea nacional .de n inguná de las Partes 
·contratantes ser� invitado a realizar los nombramientos 
que sean necesarios. 

(5) El Tribunal de arbitraje deberá l legar a una decisión 
por mayoría .de vótos_. Esta decisió_n será obl igatoria para 
las dos Partes Contratantes. Cada Parte Contratante asumi
rá los costos de su m0iembro en el trib4nal y de su _represen
tación en el proced imiento arbitral; ei 'costo del Pre_s idente 
y los costos restantes.se asumirán en partes iguales entre_ las 
Partes Contrat�ntes. S in embarg(), el tribunal en su decisión 
puede d isponer que una mayor proporción de los costos se 
cobren a una de las dos Partes Contratantes y esta decisión 
será obl igatoria para las dos Partes Contratantes. El tribu-
nal determinará su propio proced imiento. -

ARTICULO 1 1  
Subrogación 

( 1 )  Si una Parte Contratante o su Agencia _designada 
("la primera Parte Contrata.nte") efectúa un pago por in
demnización relacionada con una inversión en el territorio 
de la otra Parte Contratante ("la segunda Parte Contratan
te") I'! Segunda Parte Contratante reconocerá: 

(a) el traspaso a la primera Parte Contratante de todos 
los derechos y reclamos que- la · parte indemnizada haya 
recibido bajo este Acuerdo O· bajo las leyes de la segunda 
Parte Contratante, y 

(b) que la primera Parte Contratante tiene derecho a 
ejercer estos derechos y hacer valer dichos reclamos en -
virtud de la subrogación, en la misma proporción que la 
Parte indemnizada. 

(2)La primera Parte Contratante tendrá derecho en toda 
-circunstancia al mismo tratamiento respecto a: 

· (a) los derechos · y reclamos adquiridos por ésta en 
virtud del. traspaso, y 

(b) cualquier pago recibido en cumpl imiento de esos 
derechos y reclamos, que la Parte indemnizada tuviera 
derecho a recibir en virtud -de este Acuerdo respecto de la 
inversión de que se trate y de sus rendimientos relacionados. 

(3) Cualquier pago recibido en moneda no convertible 
por la primera Parte Contratante en cumplimiento de los 
derechos y reclamos adquiridos deberá estar l ibremente 
d isponible a la primera Parte Contratante para efectos de la 
cancelación de cualquier gasto incurrido en el territorio de 
la segunda Parte Contratante. · 

ARTICULO 1 2  
Aplicación de otras reglas 
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Si las d isposiciones legales de alguna de las Partes 
Contratantes o las obl igaciones de derecho internacional ya 
existentes o que se establezcan en adelante entre las Partes 
Contratántes en adición al presente Acuerdo, contienen 
reglas, sean generales o específicas, que conceden a las 
inversiones de nacionales· ó compañías de la. otra Parte 
Contratante un  trato más favorable que el q

.
ue se d ispone en 

el presente Acuerdo, dichas '  reglas prevalecerán, en la  
med ida en que · sean más ·favorables a lo  d ispuesto en el 
presente Acuerdo. 

ARTICULO 1 3  
Extensión territoi-ial 

En el momento de ratificación de este Acuerdo·, o en 
cualqui,er momento a partir de la  misma, las disposiciones 
de este Acuerdo se pueden extender .a los territorios de 
cuyas relaciones internacionales el Gobierno del Reino 
Unido sea respcinsable, tal y como sea acordado entre las 
Partes Contratantes por medio de un  Canj e  de Notas. 

ARTICULO 1 4  -
Vigencia 

Este Acuerdo se ratificará y entrará en vigencia a partir 
del intercambio de Instrumentos de Ratificación. 

ARTICULO 1 5  
Duración y terminación 

Este Acuerdo·permanecerá en vigencia por un  período 
de d i.ez 'años. de a l l í  en adelante condnuará Vigen.te hasta 
que expiren doce meses contados a partir de la fecha en cjúe 
cualquiera d'e las Partes· Contratantes notifique por escrito....____ 
a la otra la terminación dé este Acuerdo. No obstante, 
respecto de las inversiones que se.hayaineal izado durante 
la vigencia del Acuerdo; sus d isposiciones segui rán siendo 
efectivas respecto de estas inversiones por un período de 
diez años después de la  fecha de terminación y sinperju icio 
de la subsiguiente aplicación de las reglas de :derecho 
internacional general. . , 

· En fe de lo cual los suscritos; debidamente autorizados 
para el lo por sus respectivos Gobiernos-, han firmado el 
presente Acuerdo. 

Hecho por dupl icado en Londres;el 9 de ·marzo de 1 994 
en id ioma inglés y español,  s ien.do ambos textos' igualmen
te auténticos. 

Por el Gobierno de la Repúbl ica de Colombia;(f!rma 
i legible). 

Por el Gobierno del reino Unido de la Gran Bretaña e 
I rlanda del Norte (firma i legible). 

· EL SUSCRITO JEFE (E.) DE LA OFICINA JURÍDICA 
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES; 

HACE CONSTAR: 
Que la p:e�ente reproducción¡es fiel fotoco

_
pia tomada 

del texto ongmal del "Acuerdo entre el Gobierno de la  
Repúbl ica de Colombia y el Reino Un ido  . ele l a  Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte por el 'cual se p�omueven y 
protegen las inversiones", suscrito en Londres el 9 de 
marzo de 1 994, que reposa en lo.s archivos de la Oficina
J uríd ica de este M in isterio. 

Dada en Santafé de Bogotá, D.C.,  a los treinta y un (3 1 )  
días del mes d e  octubre d e  m i  1 n°ovecientos noventa y cuatro 
( 1 994). , 

El Jefe Oficina Jurídica (E.), 
José Joaquín Gori Cabrera. 

RAMA EJECUTIVA DEL PODER P UBLICO 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

, Santafé de Bogotá, D.C., 4 de octubre de  1 994 

Aprobado. Sometase a !_a consideración del Ho-norable 
Congreso Nacional para los efectos Constitucionales. · · 

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO 
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

(Fdo.) RODRIGO PARDO GARCfA�PEÑA 
DECRETA: 

Artícu·lo  primero. Apruébase el "Acuerdo entre el Go
:bierno -de la Repúbl ica de Colombia y el Gobierno del 
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Reino Unido de la Gran Bretaifa e Irlanda del Norte por el 
cual se promueven y protegen las inversiones", suscrito en 
Londres e l  9 de  marzo de 1 994. 

Artícu lo segundo. De conformidad con lo d ispuesto en 
el artícu lo 1 º c;le la Ley 7" de 1 944, el "Acuerdo entre el 
Gobierno de la Repúbl ica de Colombia y el Gobierno del 
Reino Unido de la Gran Bretaña e I rlanda del Norte por el 
cual se p�omueven y protegen las inversiones", suscrito en 
Londres el 9 de marzo de 1 994, que por el artícu lo primero 
de esta l ey se aprueba, obligará al país a partir de la fecha 
en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del 
mismo. 

Artícu lo tercero. La presente Ley rige a partir de la 
fecha de su publ icación. 

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los . . .  · 
Presentado al honorable Congreso de la Repúbl ica por 

los suscritos Ministros de Relaciones Exteriores y de Co
mercio Exterior. 

Rodrigo !'ardo García-f'eí1a. 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Da niel Mazuera G ómez. 
El Min istro de Comercio Exterior 

EXPOSI CION DE MOTI VOS 

Honorables Congresistas: 
El proyecto de ley que el Gobierno Nacional de Confor

midad con los artícu los 1 89, numeral�s 2 y 224 de la 
Constitución Pol ít ica, presenta hoy a consideración del 
honorable Congréso de la Repúbl ica tiene como objeto la 
aprobación del " Acuerdo Bi lateral de Promoción y Protec
ción de I nversiones con el Rein9 Unido de la Gran Breta
ña", suscrito en Londres el 9 de marzo de 1 994. 

Este Acuerdo hace parte de la estrategia expuesta en el 
Plan de Desarrol lo Económico y Social 1 990- 1 994, "La 
Revolución Pacífica" para recuperar, a través de la elimina
ción de restdcciones al.comercio y al movimiento internacio
nal de factores, la productividad global de la economía que 
acusaba un progresivo deterioro, debido aia aplicación siste
mática de un modelo cerrado a la economía internacional. 

Con  este  propós i to·, el ·Go b i erno Nac iona l  h a  
i mplementado profundas transformaciones en materia fis
cal, cambiaria. laboral y financiera para crear una economía 
en crecimiento atractiva a la inversión privada. Sin embar
go, a pesar de los grandes avances, subs iste en el exterior 
una imagen negatiya del país, que deb i l ita su posición 
COIT)O receptor de capital . Por el lo,  el Gobierno Nacional 
mediante la suscripción del · acuerdo como el que ahora 
presenta ha querido enviar una señal a la comunidad 
internacional de que Colombia es una nación comprometi
da con el respeto por los derechos de los inversionistas en 
nuestro país. 

Esta ponencia consta de ci.nco partes. En la primera se 
hace un anál isis de. los factores por los cuales es importante 
i ncentivar la invers ión extranjera. En la segunda, se identi
fican algunos sectore·s en los que es indispensab le la parti
cipación de capital privado extranjero. En la tercera se 
expone la competencia internacional por cap it.al del exte
rior; en la cuarta las políticas adoptadas por el Gobierno 
Nacional para promover la inversión extranjera y finalmen
te, en la quinta se exp l ica el contenido del Acuerdo de 
Promoción y .Protección a las Inversiones firmado entre 
Colombia y el Reino Unido.  

1 .  La inversión extranjera como factor de desarrollo 
La invers ión extranjera es un elemel')to fundamental 

para la competitividad de los países como agente de creci
miento económico, promoción del comerci.o, apoyo al 
capital humano y transferencia de tecnología. 

La inversión extranjera d irecta fue u.no de los elemen
tos vitales para el desarrol lo de las Nuevas Economías 
Industrial izadas, NEIS (Hong Kong, S ingapur, . Corea y 
Taiwan) y factor de crecimiento de las economías en 
desarrollo del sudeste asiático ASEAN (Indonesia, Malasia, 
F i l ipinas, Tai landia) (Gráfica 3). En los años 90 los NEIS 
y los  países de la  ASEAN superaron a Améri'ca Latina como 
los beneficiarios principales de la inversión hacia países en 
desarrol lo, captando un 60%, de los flujos de inversión . hacia países no desarrol lados. En los ú lt imos años e.orea y 
Taiwan han revertido la tendencia y ahora son exportadores . 
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de cap ital. Los grandes flujos de inversión en estos países 
se deben a la pol ítica de promoción de exportaciones y a 
pol íticas l iberales de inversión extranjera en sectores ma
nufactureros. 

En relación con el producto la inversión extranjera ha 
adquirido un papel cada vez más importante en la economía 
de los países de más rápido desarrol lo en el sudeste asiático 
alcanzando niveles de casi el 1 4% del PIB en Singapur 
mientras que en Colombia no alcanza el 1 % del P IS .  

Inversión extranjera/P IB ( 1 970, 1 990) 
Valores porcentuales 
Fuente: FMI anuario de estadísticas internacionales. 
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1 . 1  La inversión extranjera como promotora del comer
cio internacional. 

Las empresas con inversión extranjera han ayudado a 
estimular las exportaciones desde los países en desarro l lo 
a través de sus afi l iadas o a través de nexos comerciales con 
compañías de otros países. En las .econom ías más 
industrial izadas de Latinoamérica y Asia, las empresas con 
invers ión extranjera generan una parte importante de las 
exportaciones mundiales. 

En los años 80s ,  l as econom ías as iát i cas han 
i ncrementado su interdependencia graci.as a los  flujos de 
cap i ta l ,  trabaj o  y tecn o l ogía .  Las exportac iones  
intras iáticas crecieron a una  rata del  23% durante 1 986-
1 989 y constituyen el 3 9% de las exportaciones totales 
de la región.  

Como se puede apreciar en la Gráfica 2, Colombia entre 
los años 50s y 70s estaba en igual posición t:xportadora que 
los países asiáticos. Sin embargo, a partir de la apertura de 
inversión extranjera asiática a las empresas de exportación 
puede verse el crecimiento de la dinámica de las exporta
ciones en los países asiáticos que alc¡rnzan en 1 990 (sin 
Corea) un nivel de US$30 mil mi l lones y Colombia alcanza 
apenas US$7 mi l  mi l lones. 

En efecto, en Colombia una muestra de 57 empresas 
con inversión extranjera de varios sectort:;.s económicos 
revela un coeficiente de orientación exportadora del 8 .8% 
de sus ventas totales, el cual es inferior al 1 0% de las 
industrias nacionales, lo que refleja todavía una estructura 
empresarial d iseñada para una economía cerrada. Se espera 
que en los próximos años el dinamismo de la apertura de 
mercados eleve sustancialmente la participación de las 
empresas en e l  comercio exterior. 
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Evolución de las Exportaciones en los países asiáticos 
y Colombia 1 950- 1 990 (mil lones de dólares). 

Fuente: FMI anuario de estadísticas internacio.nales. 
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Sin embargo, el impulso a las exportac.iones no sólo se 
logra a través de inversiones directas, s ino de forma indi
recta, es decir med iante acuerdos de cooperación, produc
ción, riesgo compartido o Jo int Venture, contratos de 
franquicias, l icencias o subcóntratación. La experiencia de 
países en desarrol lo del sudeste asiático muestra que estas 
formas de participación privada han convertido a estas 
naciones gracias a su éxito como exportadores, en creado
res de sus propios productos y marcas con éxito en los 
mercados desarrol lados. 

Las ali anzas estratégicas entre las empresas nacionales 
y extranjeras han adquirido una renovada importancia 
como instrumento promotor del comercio.  Así lo confirma 
el estudio de Monitor contratado por el Ministe.rio de 
Desarro l lo para medir y mejorar la competitividad de las 
industrias nacionales en el mercado internacional, el cual 
concluye que es indispensable la constitución de Jo int 
Ventures estratégicos con empresas extranjeras que trans
mitan a las empresas colombianas las hab i l idades y conoci
mientos de mercado necesarios para exportar al  mercado 
norteamericano y a la comunidad europea. 

1 .2 La· inversión extranjera como fomento al empleo y 
apoyo del capital humano. 

Las empresas con inversión extranjera tienen un impac
to importante en la generación de empleo. Según los datos 
de la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, en más 
de la mitad de los países en desarro l lo, las empresas con 
i nversión extranjera ocupan un porcentaj e  superior al 25% 
de los trabajadores en el sector manufacturero. En el futuro, 
el impacto del capital privado extranjero en Colombia 
generará empleos en actividades con alto valor agregado 
tecnológico en la industria manufacturera y en el sector 
servicios. 

El éxito de las políticas de apertura comercial y a la 
inversión extranjera adoptada por estos países salta a la  
vista.s i  se  aprecia el desempeño industrial de los  países del 
Asia (gráfica 3) En 20 años estos países· presentan un 
crecimiento vertiginoso de las exportaciones manufacture
ras y del producto interno bruto, mientras que Colombia 
presentó desde el año 1 974 una reducción en su nivel de . 
exportaciones así como una reducción de su producto. 
Igualmente en relación el empleo industrial, Colombia 
experimentó desde 1 974 un avance apenas igual al del 
producto,. que contrasta· con el explosivo crecimiento del 
empleo industrial en Asia. 
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Desempeño industrial de los NEIS, países del ASEAN 
y Colombia. 

Pero la inversión extranjera no sólo es un factor para el 
crecimiento del empleo sino· que tiene un impacto impor
tante sobre el aprendizaJe informal med iante la tránsmisión 
de una ética laboral, cultura empresarial y de organización. 
La nueva cultura se expande a través de la generación de 
empresarios, oferta de nuevos productos, servicios y mejo
ras er{ la calidad, factores esenciales para el_ éxito de una 
economía de apertura. 

1 .3 La inversión extranjera y la transferencia de tecno
logía. 

• 
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Las industrias de  mayor intensidad en investigación y 
desarrol lo son las de mayor crecimiento en exportaciones. 
Por ello, el establecimiento de empresas que incorporan 
procesos nuevos juega un papel fundamental· en la expan
sión de la base tecnológica del país, al aumentar la produc
tividad, entrenar personal e intensificar los programas de 
investigación y desarrol lo .  

El retraso del país en investigación y desarrol lo ·es 
enorme. Colombia en 1 988 sólo invertía 1 .9 dó lares por 
habitante en ciencia y tecnología mientras que México 
i nvertía 1 1 .4 dólares y Venezuela 0 .4 dólares. De otra parte, 
la part icipación de Latinoamérica en los flujos de tecnolo
gía incorporada a los bienes de capital ha sido tradicional
mente más baja que la de los países asiáticos, mayores 
receptores de inversión extranjera como lo indican los 
datos de Naciones Unidas para 1 988 (Tabla 1 ). 

Región 

TA B LA 1 
Distribución de flujos de tecnología 

hacia países en desarrollo 1988 

(B i l lones de dólares a precios corrientes) 
Importaciones Inversión Acuerdos de 

de bienes extranjera cooperación 
de capital directa técnica 

Países en desarrollo 
Asia 

1 44 28.9 12 .6 
87 14.9 2.9 

Latinoamerica y el Caribe 
FUENTE: UNCTAD-FMI 1 990. 

36 1 1 .4 2 

En materia de transferencia tecnológica puede apre
ciarse que las fi l iales extranjeras en la industria automotriz 
en Colombia ha permitido cambios tecnológicos y avances 
de cal idad vertiginosos de los proveedores colombianos de 
la industria, la cual alcanza un nivel de i"ntegración del 
27.6% en 1 993 (Tabla 2). Este sector, que representa cerca 
d e l  6 %  d e l  p r o d u cto i n d·u s t r i al c o l o m b i a n o ,  h a  
implementado s istemas d e  control numérico, procesos de 
calidad total y. entregas justo a tiempo, lo que les permite 
desarrol larse de manera exitosa en la economía internacio
nal . 

TA B LA 2 
Compras locales de pa rtes y piezas por parte 

de la industria de ensamble en Colombia 

M iles de Mi l lones 
Año Total Compras Contenido

-

ventas nacionales - local 
1 98 3  2 7.. 5 5 1 7 . 5 7 8  27 .5% 
1 9 84 4 6 . 3 65 1 5 .42 1 3 3 . 3 %  
1 98 5  5 7 .443 1 5 . 5 5 3  2 7 . 1 %  
1 9 86 9 1  . 3 2 7  2 5 . 8 3 0  2 8 . 3 %  
1 9 8 7  1 60 . 1 3 8  3 8 .4 5 9  24 .0% 
1 98 8  24 8 . 4 1 5  7 1 .774 2 8 . 9 %  
1 98 9  2 8 1 .9 1 8  74 .242 26 .3% 
1 990 . 3 3 0 . 1 28 90 .488  2 7.4% 
1 99 1  3 6 8 . 844 9 6 . 9 8 5  26 . 3% 
.1 992* 4 9 7 .095  1 1 6 .078  2 3 .4% 
1 99 3 *  . 6 2 5 . 0 8 0  1 72 .785  27 .6% 

• N o  inclnye ventas d e  importados 

FÜENTE: Ac�lfa. Cálculos DNP-UDE-Des 

2. El desarrol lo de la infraestructura y financiación 
·industrial. med iante la inversión extranjera. 

Colombia debe continuar desarrol lando en los próxi
mos años sus programas de inversión en infraestructura 
con el propósito de hacer más competitivas las industrias y 
exportaciones del país. 

Dada la escasez de recursos .para el desarrol l·o d.e la 
infraestructura básica, la participación del sector privado y 

- de la inversión extranjera es vital para . la construcción, 
manten imiento y adecuación en áreas como telecomunic·a
ciones, puertos, carreteras y energía. 

2.1 Telecomunicaciones 

Se estima que Colombia requerirá para el año 2000 por 
lo menos US$950 mi l lones en recursos· privados para 
telecomunicaciones, con el objeto dé lograr un cubrimiento 
de 20 l íneas por cada 1 00 habitantes, dupl icando la cober
tura actual .  En 1 990, no existía inversión privada en e l  
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sector; actualmente la participación privada es del 30% y se 
espera que aumente hasta el 50%. 

Las posibi l idades de i nversión son inmensas si  _se 
considera que para 1 994 los joint ventures en el sector de 
telefonía local instalarán 1 27.500 l íneas con una inversión 
de US$8 1 .5 mi l lones y la operación de telefonía celular 
cubrirá la demanda de 400.000 usuarios en ·los próximos 5 

años con una inversión del país de US$ l .200 mil lones. 
2.2 Carreteras 

Colombia requiere mejorafsustancialmente su sistema 
vial, por lo cual es necesaria la participación de inversionistas 
privados en la realización. de proyectos por US$240 mi l lo
nes, dirigidos a construir .!!.amos como Buga-La Paila, 
Ciénaga-Barranqui l la, Bogotá-Cáqueza y el desarrol lo vial 
del norte de  "Bogotá. 

2.3 Ferrocarriles o 
En el sector férreo se requ ieren i nvers iones por 

US$ 1 3 2  mi l lones, con el propósito de mejorar al final de 
1 995,  1 .304 Ki lómetros de vías, de los cuales se espera 
que los tramos . La Caro-Bel encito y buena parte de la 
ruta del Magdalena sean operados pcir invers ionistas 
privados . 

2.4 Energía. 
En materia de energía, dado que se han duplicado las 

reservas de gas como consecuencia del hallazgo de Cusiana, 
se ha in iciado un programa de red de tra�sporte de gas a la� 
ciudades con lo cual se beneficiarán 4 mil lones de hogares. 
En ello, los inversionistas privados deberán \tener una 
amplia participación, tanto en lá construcción de gasoductos, 
�orno en el desarrol lo de s istemas de d istribución que 
requerirá una inversión estim.ada de US$550 mi l lones 
hasta 1 998.  Un ejemplo de el lo es la adjudicación del 
gasoducto Ballena-Barrancabermeja  cuya construcción 
empezó en el año de 1 993 y su operación está prevista para 
1 995. 

2.5 Puertos 
Para que los exportadores colombianos compitan ade

cuadamente en el mercado internacional se requieren puer
tos modernos y eficientes, lo que significa inversiones de 
US$87 mil lones por parte de las Sociedades Portuarias y 
los ope"radores priv�dos en i nstalaciones y equipos. 

2.6 Capitalización empresarial 

Actualmente la  ley colombiana ofrece la pos ib i l i dad 
a los invers ionistas extranjeros de part icipar en e l  mer
cado de  valores colombianos a través de  los l l amados 
fondos de invers ión de capital ·extranjero y la  venta de 
activos de empresas colombianas en mercados del exte
rior con el propósito de modern izar el mercado de 
cap itales y aÚmenta� las pos ib i l idades de fi nanciación 
de l� economía. 

Comparado con otros. mercados latinoamericanos, la 
capitalización colombiana es todavía baja, aunque ha mos
trado un incremento del 40% en 1 992. El i nterés creciente · 
de los inversionistas extranjeros .en nuestro mercádo ha 
significado una apreciación importante de los valores 
transados como lo muestran los índices de la Bolsa de 
Bogotá (IBB) y de Medell ín (lbomed) (tabla 3 )  con buenas 
perspectivas de crecimiento, lo que permite a la empresa, 
ob_tener capital.con bajos costos. 

IBB 

TABLA 3 
Indice de precios de fa Bolsa de Bogotá 

y la Bolsa de Medellín 

FIN 1991 FIN 199i V AR. FIN 1993 V AR. 

N.D. 499.87 749,44 5 5 %  
lbomed 6.7 14.59 1 0.224.39 52% 1 3 .367.52 3 0.7% 

3 .  La competencia por inversión extranjera 

El fort�Íecimie'�io del clima de inversiones es impor
tante si consideramos el hecho de que al final de la década 
de los 90 la inversión extranj era tendrá el mayor impacto en 
el desarrol lo y en la formación de la economía internacio
nal. En efecto, los flujos de i nversión extranjera han au
mentado más que la producción mi.India! y el comercio, 
alcanzando una cifra de US$200 mil mi l lones. La foversión 
hacia los países en desarrollo se elevó a la suma de US$43 
bi l lones _en 1 992, de los cuales América Latina recibió 
US$ l 4 bi l lones (32%) y Asia Oriental y Pacífica US$ l 9 
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bi l lones ( 44%). Colombia en 1 992 recibió solo US$350 
mi l lones. 

Sin embargo, Colombia puede quedar marginada de los 
·fl ujos dé capital ya que en la  competencia por recursos de 
capital extranjero la mala imagen del país vinculada con el 
narcotráfico, el narcoterrorismo, la guerri l la y reciente
mente con el tratamiento a los derechos humanos, consti
tuye una clara desventaja. Esto es especialmente grave si se 
consi·dera que los ingresos de inversión extranjera en 
Latinoamérica están altamente concentrados en 4 países, 
tal como lo muestra la tabla 4. 

TAB LA 4 
Flujos totales de inversión extranjera 

(Mi l l ones de dólares) 
País 1 980-1 984 1 985-1989 1990-1991 

MONTO % MONTO % MONTO % 
México 7 .497 3 4  1 0 .098 42 .5  7 . 290 6 8 . 1 
B rasi l  1 0 .409 4 7  4 .529 1 9 . 1  n .d  n .d .  
Chi le  1 .2 1  o 5 5  3 .646 1 5 .3  825  7 . 7  
Argentina 2 . 1 95 1 0  3 . 94 7  1 6 .6  2 .25 1 2 1 .  I 
Co lóm b ia 7 8 3  J . 5  1 . 5 2 8  6 . 5  3 3 1  3 . 1  
TOTALES22 . 1 84 1 00 23 .748 1 00 1 0 . 697 1 00 
FUENTE: Naciones Unidas 1 982 Transnational Corporations. 

De otra parte, la i ntegración regional aumenta l a  
compet�ncia entre las empresas q u e  responden a la  aper
tura, las cuales se local izan estratégicamente en la econo
mía que presente más garantía de éxito y menos riesgo. E n  
un futuro las economías de  la  subregión reflejarán de  
forma clara las ventajas comparativas de los  Estados, 
donde e l  ganador será el que ofrezca mejores condiciones .  
Por e l lo, no solo los gobiernos latinoamericanos han 
modificado sus pol íticas y regu laciones relativas a la  
inversión extranj era. 

En general ,  todos los países han reformado sus siste
mas de inversión extranj era con e l  obj eto de crear un  
marco más_ competitivo. Encuestas de  Naciones Un idas 
muestran como 20 países desarrol lados y 26 países en 
desarrol lo, incluidos los cinco nuevos países desarrol la
dos de Asia, han modificado más de 300 aspectos de sus 
legislaciones relativas a i nversión extranj era en un perío.
do de 1 1  años (l 977- 1 987). Más de dos terceras partes de  
las reformas, según la  encuesta, t ienen que  ver  con el 
mejoramiento de las condiciones de acceso y trato a la 
i nversión extranj era, incluyendo la l iberal ización en aque� 
l las industrias que antes estaban restringidas para los 
inversionistas extranjeros. Estas medidas exp l ican y con� · 
tribuyen en parte al ·creciente interés de las empresas 
globales en economías emergentes. 

Es importante recordar que México, mediante la firma 
del Tratado de Libre Comercio con América· del Norte ha 
suscrito un acuerdo de protección de inversiones con Esta
dos Unidos y Canadá. Igualmente Argentina y Chi le  .han 
suscrito acuerdos s imi lares con Estados U ni dos y varios 
países de la Unión Europea. 

Reciprocidad y protección de la i nversión colombia

na en el exterior. 

La competencia por participar en los mercados exter� 
nos ha impulsado a las empresas colombianas a intensificar 
sus i nversiones en- e l. exterior (tabla 5). Las operaciones 
colombianas superan hoy los US$ I l 5 mil lones en el perío
do 1 992- 1 993, por lo que la presencia de multinacionales 
colombianas en el exterior requiere que e l  Gobierno Co
lombiano procure la  protección de estas inversiones a 
través de la reciprocidad en el trato y el respeto del derecho 
intérn�cional. 

La i nversión extranj era s ih duda alguna es un  i nstru
mento que cada vez se uti l i �'a.más por l as empresas para 
acceder a los mercados locales. J apón poí "  ejempl�>, _ha 
i nvert ido b i l lones·  de .dólares para la  producción de  
bienes en los Estados Unidos hasta e l  p unto . de que el 
73% de las ventas j aponesas en. Estados Unidos se 
real izan a través de empresas de d i stri buc ión niponas .  
Los empresarios co lombianos han comenzadó a realizar 
i nve"rsiones en Venezuela como parte de  su estrategia de 
penetración de mercados dentro del contexto del  Grupo 
Andino.  
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TA B LA 5 

I nvers ión  d e  Co lombia  en el exterior 
1 992-1 993 

Registros según país de origen US$  dó lares 
País 1 992- 1993 

Portugal 49 . 8 1 8 . 6 8  

España 1 9 . 9 6 8 . 0 8 0  

Panamá 1 9 . 1 0 0 . 9 2 0  

Venezue l a  1 7 . 3 0 2 . 1 8 1  

Perú 2 . 8 1 8 . 70 9  

I ng laterra -2 . 0 8 8 . 7 0 0  

Estados U n idos  1 . 9 5 6 . 0 0 0  

Ecuador 1 .227 . 3 4 1  

E l  S alvador 700.000 

B arbados 5 0 0 . 0 0 0  

C h i l e  1 8 2 . 0 0 0  

Nicaragua 1 3 0 . 0 0 0  

México 1 4 � 724 

TOTA L 1 1 5 . 8 0 7 . 3 3 5  

FUENTE: Registros del Banco de la República. 

4. Estrategias para la promoción a la inversión 
extranjera en Colombia 

Como respuesta a la competencia internac ional y en 
part icu lar de  América Latina por recursos externos, el 
Gob ierno ha desarro l lado una estrategia tripartrta para 
fomentar la invers ión privada. E l la  ha comprendido la 
adopción de un marco legal competitivo, la suscripción 
de  acuerdos internaciona les y la implementación de un 
programa de promoción de las oportu n idades de inver
s ión en Colombia med iante la creac ión de un ente espe
c i,al i�ado en promoción de. Colombia en el exterior a 
cargo de la Corporación Mixta Invert i r  en Colombia, 
Coinvert i r . 

4. 1 Reforma a la inversión extranjera 
Con base en los criterios expuestos y con el objeto de 

lograr una legis lación competitiva de inversión, el Gobier
no Nacional impu lsó ante el Congreso la Ley 9ª de 1 99 1 ,  

por la cual se estab lecieron los principios apl icables a la 
invers ión extranjera a los que debe someterse el_ Gobierno 
Nacional al exped ir el Estatuto de Inversiones Internacio
nales. Ásí, el nuevo Estatuto de Inversiones Internaciona
les (Resoluciones Conpes 5·1 y 52 de 1 9 9 1 y 5 3 , 5 5 ,  56 y 57 

de 1 992 y 60 de · 1 993,  Decretos 2348 de 1 993 y 098 de 
1 994), en concordancia con las Decisiones 29 1 y 292 de la 
Junta del Acuerdo de Cartagena que abrieron- los flujos de 
capital hacia la· subregión And ina, establece como princi
pi'os rectores los de igualdad en el trato, universalidad y 
automaticidad. 

En virtud del  principios de igualdad en el trato entre 
invers ionistas nacional y extranjeros .• se e l iminó toda 
d iscriminación en cuanto al trato y las oportun idades de 
inversión entre nacionales y extranjeros. El principio de 
universalidad estab lece que la inversión de cap itales 
externos es. b ienven ida en todo�· los sectores de la econo
mía, e l im inando las proh ib iciones que existían en activi
dades como la prestación de servicios públ icos, comunica
ciones, la generación y d istribución de energía eléctrica, 
el transporte interno de pasajeros y la construcción de 
v i v i e n d a :  Por· ú l t i m o ,  se adoptó el pr i n c i p i o  d e  
automaticidad, por medio del cual las invers iones inter
nacional es no requ ieren de un proceso de autorización 
especial para su estab lecimiento en Colombia. En conse
cuencia, los inversionistas sólo están obl l'gados a registrar 
su i nversión en el Banco de la Repúbl ica, para así garan
tizar sus derechos cambiarios. 

4.2 Corporación  Invertir en Colombia, Coinvertir 
Con el propósito ·de desarrollar una labor especial izada 

de promoción, el Gobierno Nacional promovió la. creación 
de Coinvertir como la entidad encargada de promover, 
atraer y faci l ita.r la inversión privada hacia Colombia. 

· Creada en 1 992, Coinvertir es una entidad sin ánimo de 
lucro, autónoma y financiada por el sector privado y públi
co que actúa como enlace entre el Gobierno, las autoridades 
locales y los inversionistas para orientar y faci l itar la 
inversión hacia los sectores y proyectas más apropiados 
para el desarro l lo  de la economía colombiana. 
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4.3 Suscripción de Acuerdos para la promoción y 
proteccióna las inversiones 

lea competencia entre los países por la inversión extran
jera d irecta, excluirá a los países que se· aparten de los 
principios básicos de derecho internacional relativos a las 
inversiones de n'acionales de otros Estados. En consecuen
cia, el Gobierno consciente de que las rela�iones económi
cas internacio.nalés requieren instrumentos efectivos, ha 
decidido uti l izar un instrumento como el acuerdo de pro
tección y promoción de inversiones que ha sido adoptado 
por más de 1 00 países en el mundo. La identificación de los 
países. para la suscripción de este tipo de Acuerdos se ha 
real izado con base en los siguientes criterios: países con 
flujos de inversión representativos, países que tengan ins
trumentos de promoción para que sus nacionales inviertan 
en Colombia o países con los cuales se negocien beneficios 
comerciales recíprocos. _..

.
-· 0 

5 .  El acuerdo de promoción y protección a las inver
siones suscrito con el Reino Unido de la Gran Bretaña 

La coyuntura actual ofrece una oportunidad única para 
que Colombia, a través de este Acuerdo, afiance un cl ima ' de confianza y seguridad para las inversion·es del exterior. 
De esta forma, el tratado que se presenta permite dar un 
primer paso, pues refleja el compromiso del Gobierno 
Colombiano de crear un clima adecuado para la entrada de 
fÍujos de inversión como mecanismo dinamizador de la 
economía. 

La importancia del Reino Unido como uno pe los países 
que exporta más capital en el mundo y como el segundo . 
inversion ista en Colombia (tabla 6) en sectores no petro le
ros, le da una aún mayor trascendencia al acuerdo ya que 
refleja  el interés internacional que está generando la econo
mía colombiana como oportunidad para nuevas inversio
nes. 

Tabla 6 

INVERSION EXTRANJERA EN COLOMBIA 1 990-

1 993 SIN PETROLEO 
Clasificación según país de origen 

Cifras en US$ dólares 
Estados Un idos 3 95 . 1 62.000 

Inglaterra 1 1 1 .6 8 1 .000 

., Panamá 1 06. 1 42.000 

Venezuela 99.043 .000 

Islas Cayman 73 . 5 8 9.000 

Francia 66 .72 1 .000 

Japón 4 1 .497.000 

Islas Vírgenes Británicas 3 5 .066.000 

Leichteinstein 27 . 5 5 1 .000 

Aleman ia 26.706.000 

Suecia 26.436.000 

Suiza 24.480.000 

Fuente:· Registros Banco de la República 

El Acuérdo suscrito con el Reino Unido consolida la 
legis lación vige�te en materia de. inversión extranjera y en 
ese sentido no estab lece ninguna prerrogativa adicional a 
las que tendría derecho un inversionista de otro país. El 
Acuerdo sólo pone de presente un factor decisivo para los 
inversionistas. extranjeros: un marco jurídico estable y unas 
reglas ·de juego permanentes. 

Con este Acuerdo, el Gobierno de Colombia y el Go
bierno del Reino Unido se comprometen a dar un trata
miento a los i1;wersioni stas de acuerdo con las reglas del 
derecho internacional y garantizar la estabi l idad de los 
principios consagrados por la legislación colombiana. Es
tos derechos se refieren a: 

- El establecimiento de . inversionistas en el pa!s. 
- El tratamiento de éstos una vez establecidos en Co-

lombia. 
.- La garantía de derechos cambiarios. 
- Reglas relativas a expropiación, y 
- Resolución de conflictos . . 
Las cláusulas que desarrol lan -los.-..compromisos adqui

ridos se describen a continuación: 
Artículo 1 º. Definiciones. 1 .a Inversión y rendimientos. 
La legislación colombiana define de manera amplia las 

formas como el capital del exterior puede vincularse a una 
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empresa en Colombia. Las modalidades incluyen la inver
sión d irecta o la parti0ipación en el capital de una empresa, 
la inversión indirecta o todo ap'!rte intangible representado 
en _contratos, acuerdos. de cooperación ojoint ventures y 
transfer�ncia tecnológica que esté� vincul�dos con. la em
presa y la inversión de capital de portafolio destinado al 
mercado de valores. 

De esta forma, siguiendo los 1 ineamientos de la legisla
ción colombi.ana, se optó por i ncorporar al acuerdo una 
definición amplia de actos o contratos considerados como 
inversión, de manera que queden contempladas las diver
sas formas como se puede vincular el capital del exterior a 
la economía. 

Se excluyen de la defin ición los créditos externos, por 
razones de pol ítica cambiaría .del endeudamiento externo 
privado, con lo cual se mantiene la competencia la Junta 
Directiva del Banco de la Repúbl ica para regu lar esta 
materia. 

Artícu lo 2º. Admisión de la inversión. 
El Acuerdo preserva el derecho de los dos países de 

admitir las inversiones de nacionales o compañías de la otra 
parte en su territorio, de acuerdo con sus leyes y regu lacio
nes internas vigentes sobre las condiciones y requisitos 
para el ingreso de la inversión extranjera en el país. Este 
concepto refleja  el artículo 1 5  de la Ley 9ª de 1 99 1 ,  que 
d ispone la autonomía del Gobierno Nacional para estable
cer el régimen de inversiones incluyendo su destino, moda
l idades y forma de aprobación. 

Artícu lo 3°. Tratamiento de la inversión. 
Este artículo consagra cuatro principios básicos de 

trato a las inversiones inglesas en Colombia e inversiones 
de colombianos en el Reino Unido:  

a)  A las inversiones se les otorgará un trato justo y 
equ itativo; 

b) A las inversiones se les otorgará entera protección y 
seguridad de acuerdo con los principios del derecho inter
nacional ; 

c) Las Partes se abstendrán de aplicar medidas arbitra
rias o discriminatorias respecto de la administración, uso o 
disposición, de una inversión. 

Artículo 4°.  Trato nacional y cláusula de la Nación más 
favorecida . 

En concordancia con lo dispuesto. en el artículo 2º del 
Acuerdo, se establece una obligación general de trato no 
inferior al concedido a las inversiones y rendi.mientos de 
nacionales o compañías de un tercer Estado. 

No obstante lo dispuesto en el artíCulo 2°, Colombia 
hace expl ícito su deseo de dar un trato especial a la 
regulación relativa a: 

- Las inversiones de portafolio, es decir las que tienen 
como propósito la adquisición de títulos valores, sin án imo 
de permanencia, en el mercado de capitales colombianos 
con el objeto de que se puedan establecer regu laciones 
especiales a la entrada- de capital de corto plazo. 

- Las inversiones destinadas a la prestación de los 
, servicimi' públicos; dado que el Estatuto de Inversiones 
Internacionales de Colombia prevé un sistema de autoriza
ción previa para las inversiones en estos sectores. 

- Las venta.s de bienes y servicios al sector públ ico de 
manera que se preserven las políticas que al respecto 
establece la Ley 80 de 1 993 y, 

- La industr'ia automotriz con el objeto de garantizar la 
equidad en los compromisos adquiridos por el país con las 
ensambladoras nacionales. 

De esta forma, en estas materias Colombia podría 
mantener un trato diferenciado respecto de naci.onales o 
terceros países, si e l lo, es necesario o conveniente. 

Artículo. 5°. Compensación por pérdidas. 
De acuerdo con lo expuesto en el artículo 4º. de este 

Acuerdo se introduce el ,principio de trato nacional y de 
nación más favorecida en caso de pérd idas resultantes de 
guerra o conflicto armado. De esta forma, s i  el Estado 
establece un proced imiento para indemnizar o compensar . 
a los nacionales, se debe otorgar este derecho a los 
inversionistas ingleses. 

Est.as cláusu las no agregan nada a lo ya previsto en el 
derecho internacional en virtud de lo cual el Estado no es 

.. 

• 

...... .  
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responsable por los actos de los insurgentes, beligerantes o 
de quienes realizan actos de violencia, salvo cuando el 
Estado haya fal lado y no haya ejercido la debida d i l igencia 
para proteger al extranj ero. :Esto refleja lo d ispuésto en el 
artículo 90 cie la Constitución Política, según el cual "el 
Estado debe responder patrimonia/ment.e por .los dm1os 
antijurídicos que le sean imputables por la acción u omi
sión de las autoridades públicas". 

Igualmente, se consagra lo d ispuesto en el artícu lo 59 
de la Constitución · Po l ítica según el cual la propiedad 
i nmueble podrá ser o.cupada temporalmente en caso de 
guerra,. pero �I Estado será siempre responsable por estos 

· actos, por lo cual se restitu irá la prop iedad o se indemniza
rán los daños no requeridos por. la necesidad de la situación. 

Así mismo, la  Jurisprudencia del Consejo de Estado ha 
reiterado en varias oportunidades ta' responsabil idad del 
Estado por las pérdidas que sufran particulares, cuando estas 
se.causen por falla o falta en la prestación de un servicio. 

Artículo 6°. Naciona/i=ación y expropiación. 
Cláusulas como esta se encuentran en todos los tratados 

de protección y fomento a las i nversiones . ·  
El Acuerdo consagra el derecho un iversalmente reco

nocido a cada Estado para expropiar, s iempre que esto se 
real i ce de acuerdo al debido proceso y por razones de 
uti l idad públ ica o social, lo cual está de acuerdo con lo 
_preceptuado· por la  Carta Políti .ca en los artículos 58  y 365, 
con la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
ratificada por Colombia y con la Resol ución número 230 1  
d �  1 974 Ú ias Naciones Unidas. 

-

�La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece que "ninguna persona puede ser privada de sus 
bienes, excepto -mediante el pago de. una indemnización 

justa, por razones de 'utilidad pública o interés social en los 
casos y según las formas estáb!ecidas por la ley" . Por su 
.parte, l as declaraciones de Naciones Un idas 1 803 y 328 1 al 
igual que gran cantidad de sentencias arbitrales extranjeras 
disponen que toda exprop iación requiere de una "adecua
da compensación". Esto sign ifica que el derecho interna
ciÓnal reconoce que no puede existir un enriquecimiento 
injusto po·r parte del Estado. La existencia de una compen
sación por actos de expropiación se encuentra también 
reconocida por la Declaración Universal de Derechos Hu
manos de 1 948 y e l  Primer Protocolo a la  Convención 
Europea de Derechos Humanos de 1 952 . . 

En relación con el reconocimiento de principios de 
validez universal conviene recordar que la honorable Corte 
Constitucioriar señaló que dentro del marco de la Constitu
ción de 1 99 1 ,  '.'la idea de soberanta nacional 1io puede ser 
entendida bajo los estrictos y precisos límites imaginados 
por la Teoría Constitucional clásica . . .  se ha acogido una 
concepción más dinánúca )'flexible de tal manera que se 
pi·oteja lo esencia/ de ia autono.mía estatal, sin que de allí 
se derive un desconocimiento de principios y reglas de 
aceptación universa/" . 

La Cónstitución Pol ítica dentro de. la garantía a la  
propiedad privada prevé como regla general en el artículo 
5 8  la  indemnización previa a la  expropiación por razones 

· util idad pública o interés socia l .  A lo anterior, vale la pena 
agregar q u e  en  la med ida  en  que  la Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos se  encuentra 
rati ficada-por Colombia, las normas internas sobre expro
p iación deben interpretarse a la  luz de dicho tratado (artí
culo 93 de la Carta) el cL¡af exige una indemnización

.
justa. 

Por el lo, el tratado que se somete a consideración del 
honorable Congreso d ispone que la  i ndemnización debe 
ser pronta, adecuada y efectiva y que la  determi nación del 
valor se hará de acuerdo con el derecho internacional. La 
competencia es pronta, 'cuando se realiza s in  demoras 
inj ustificadas. s;s a_decuada, si se reconoce el valor genuino 
de la  inversión expropiada-y el pago.de i ntereses en caso de 
mora. Es efectiva si  es l iqu idable; ·y .es efectivamente 
transferible si, de acuerdo con el tratado puede girarse al 
exterior por lo menos hasta un 33% en caso de crisis de 
balanza de pagos. 

Dado que el artículo 5 8 de la C;arta, comentado anterior
mente consagra una excepción al de su régimen general, al 
prever que "el legislador, por razone_p de equidad, podrÓ 
determinar 'tos casos en que no haya lugar al pago de 
indemnizáción, mediante el .voto favorable de /a mayoría 
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absoluta de los miembros de una y otra Cámara", podría 
argumentarse que el tratado es contrari� al precepto cons
titucional, lo cual riñe con la real idad . -En efecto, la regula
ción de la nacional ización y la expropiación contenida en 
el Tratado en ·nada se opone a la Constitución Pol ítica 
considerada en su conjunto y por el contrario, responde, 
como ya advertimos, al reconocimiento de los principios 
vigentes en materia de.derechos humanos, al .ejercicio de 
una facultad propia del legislativo y a los imperativos de la  
Carta para la i nternacionalización de  las relaciones econó
micas y pol íticas del Estado dentro de un marco de igualdad 
y reciprocidad. 

Como se ind icó, en relación con las faculta.des del 
legislativo debe advertirse que corresponde constitucio
nalmente al legislador establecer en cada caso cuando 
procede la expropiación y en este evento en que casos no 
hay· l ugar a la indemnización por razones de equidad. Así 
las cosas, s i  e l  legislador en ejercicip de su propia compe
tencia, aprueba un tratado por ley del Congreso, en el que 
se reconoce respecto de las personas de un estado la regla 
general de l  artículo 5 8, está ejerciendo su facu ltad 
reglamentaria que la  misma Carta autoriza y de cuyo 
ejercicio no puede predicarse inconstitucionalidad alguna. 
En este sentido se pronunció la honorable Corte Constitu
cional al declarar exequible la Ley 23 de 1 992 (sentencia C-
334 de 1 993) por la cual se aprobó el Convenio para la 
Protección de los Productores de Fonograma contra la 
reproducción no autorizada de,f os mismos, en virtud de la  
cual se consideró que  la l imitación que  se  fijaría al Legisla
tivo de no imponer en el futuro l icencias obligatorias, 
dist intas a las contenidas en el tratado, no era contrarias a 
las facultades del Congreso, pues este al aprobar el tratado 

· que las contenidas, las había l imitado .. 
De otra parte, la Carta establece que en los casos_ de 

expropiación con indemnización, la misma debe ser fijada 
"consultando los intereses de la comimidad y del afecta
do'-' . El Tratado no desconoce este principio, dado que al 
establecer ún criterio tan ampl io y general de pago como el 
de "valor genuino de la inversión", permite que e l  
expropian te determine según las circunstancias y de a'cuer
do con los criterios a su d isposición no solo los métodos de 
valoración de los a�tivos, sino las circunstancias especiales 
que afecten o disminuyan el valor del bien expropiada. 

Adicionalmente, el Tratado, de acuerdo con' la Carta 
establece que el afectado por una expropiación tiene dere
cho a una revisión· de su caso por la autoridadjudicial u otra 
autoridad independiente. En efecto, la Carta establece 
como regla general que corresponde a la Rama Judicial 
decretar la expropiación o revisarla por la  vía de una acción 
contencioso administrativa, en caso de e

.
xpropiación por 

. vía administrativa. Es pertinente señalar, que dado que el 
Tratado contempla que la  intervención j ud icial se hará de 
acuerdo con la  l ey del Estado, la revisión que real iza la 

· autoridad judicial del caso no podrá referirse a la val idez de 
los criterios establecidos por el legislador como de util idad 
públ ica o · interés social, ya ·que d icha cal ificación es una 
decisión de las instancias pol íticas del Estado no son objeto 
de control judicial .  

Lo pactado corresponde a las directrices de la  Carta 
Pol ít ica, en virtud de la cual el .Estado es responsable por la 
internacionalización de las relaciones políticas, económi
cas, sociales y ecológicas dentro de un marco de igualdad 
y reciprocidad. 

La igualdad y reciprocidad no puede mirarse desde el 
punto de vista del derecho interno, d_e manera que no pueden 
existir derechos diferenciados, sino desde la perspectiva del 
derecho internacional donde coexisten varias esferas de 
protección jurídica. En efecto, la honorable Corte Constitu
cional ha declarado exequibles leyes aprobatorias de ·trata
dos públicos que prevén un tratamiento recíproco, pero 
especial, s in que se hubiera cuestionado Ja validez del 
mismo. Así por ejemplo, la -Corte declaró exequible la ley 
que aprobó el Con�enio con el Ecuador sobre tránsito de 
personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y 
aeronaves que preveía una exención del 50% a las empresas 
de.transporte transfronterizo. En igual sentido, af ·examinar 
la exequibil idad de tratados internacionales honorable Corte 
Constitucional ha señalado: " . . . no existe motivo alguno, del 
cual se l1?fiÚa, que a través de la celebración del aludido 
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tratado, se desconozca el equilibrio o la equidad, la igual� 
dad en el trato o reciprocidad, y el beneficio o conveniencia 
nacional, que deben inspirar las relaciones internaciona
les" (Sentencia C-489 de 1. 993 . Igual consideración se hace 
en sentencia C-379 de 1 993). En éste caso, en la medida en 
que el Trataqo protege tapto las inversiones inglesas eh 
Colombia, c�mo ia de los colombianos en la Gran Bretaña, 
se respeta cabalidad el principio de igµaldad y reciprocidad. 

Artículo 7°. Repatriación de inversión y rendimientos. 
Cada parte permitirá que las rentas derivadas de una 

i nversión y el reembolso del capita_l sean l ibremente.trans
feribles a la tasa de cambio del mercado vigente al momen
to de la transferencia. El principio de l ibre transferib i l idad 
de remesas, reembolso de capital y pago de regalías y 
servicios está consagrado en la Ley 9" de 1 99 1 .  . 

Así mismo, siguiendo lo· preceptuado en la Ley 9" de 
1 99 1  en caso de dificultades de balanza de pagos, cada 
parte se reserva el derecho de suspender.temporalmente los 
derechos cambiarios de los inversionistas, de acuerdo con . 
las disposiciones de las leyes vigentes en el país. 

Artículo 8°. Excepciones. 
Las excepciones establecidas en este artículo se refie

ren a las obligaciones de trato nacional y cláusulas de 
nación más .favorecida, en virtud de. las cual.es las ventajas 
concedidas a inversionistas de terceros países derivadas.de 
acuerdos de unión, aduanera o s imi iares o respecto de 
temas tributarios no se extenderán a los i nversionistas de 
las partes en virtud del Acuerdo. 

Artículo 9°. Referencia al Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.. 

· 

Cuando existan disputas entre el Estado colombiano y 
un inversionista, éstas podrán resolverse a través de la 
j ur isd icc ión nacional  o---a través de conci l i ac ión  o 
arbitramento si as í lo acuerdan las partes ante el Centro para 
Resolución de Disputas de Inversión creado por el Tratado 
sobre Arreglo de Diferencias relativas a I nversiones entre 
Estados y Nacionales de otros Estados, CIADI, suscrito por 
Colombia el 1 8  de mayo de 1993 : Dado que el Acuerdo 
CIADI no ha sido ratificado por Colombia, e l  Acuerdo 
prevé que en caso de arbitraje internacional sólo se aplicar.á 
como referencia las reglas previstas en éste, dado que el 
Centro no está d isponible. 

. La adopción de un  mecanismo de conci l i ación o 
arbitramento para la: solución de controversias a través del 
CIAD! representa un desarrol lo de los principios plasma
dos por el Constituyente de 1 99 1  y la ley nacional. En 
efecto, la Constitución Pol ít ica d ispone que es finalidad del 
Estado la internacionalización de sus relaciones (preámbu
lo, artícu los 9°, 1 50 numeral 6 1 ,  226, 227, entre otros); el 
artículo 1 1 6 de la Constitueión Polít ica, relativo a la estruc
tura del Estado, establece que "los particulares pueden ser 
investidos transitoriamente de lafunción de administrar 

· justicia en condición de conciliadores o en la de árbitros 
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho 
o en equidad, en los términos que determine la ley". 

Finalmente, la jurisprudencia nacional ha-sostenido de 
manera enfática la  posibi l idad de acudir a la ley yjurisdic
ción extranj eras cuando mediara un Tratado Bi lateral o 
Multi lateral que lo consagrara, como es el caso del conve
nio de la referencia. En el mismo ·s�ntido la Ley 23 de 1 99 1  
en su artículo 1 00 d ispone que: "los árbitros serán ciuda
danos colombianos, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
tratados vig_entes respecto del arbitraje internacional". 

_Con la adopción de este mecanismo se despolitizan las 
controversias relativas a inversión, excluyendq la posibili
dad de que cualquiera de los Estados contratantes acu_da a la 
resolúción del conflicto mediante reclamaciones diplomáti

. cas. 
Artículo 1 O. Diferencias entre las Partes Contratantes. 
En caso de conflicto entre los dos Estados Contratantes, 

por la i nterpretación o apVicación del Acuerdo, éste se 
resolverá en lo posible por los canales d ip lomáticos. Si éste 
no puede resolverse en tres . meses se presentará a un 
tribunal de arbitramento internacional designado de co
mún acuerdo por las Partes. 

· Artículo 1 1 . Subrogración. 
En virtud de esta cláusu la se reconoce un principio 

común del derecho privado, ségún el cual s i  una agencia de 
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. seguros de cualquiera de las Partes emite pó l izas para 
cubrir riesgos de inversión, el Estado, en caso de un 
siniestro, reconoce la transmisióg de derechos que en 

· virtud del pago se hace a la entidad aseguradora. 
Artículo 1 2. Aplicación de otras reglas. 
El artículo prevé que si la ley de una de las Partes 

• establece un trato superior al establecido por este Acuerdo, 
el mejor trato prevalecerá; así mismo, si  a través de acuer
dos bi laterales o multi laterales se establece un trato supe
rior, éste prevalece. 

Esta provisión hace expl ícito el principio según el cual 
el  derecho internacional públ ico rige los dere�hos funda
mentales de los extranjeros, derechos que pueden ser auc 
mentados por los Estados, pero en n ingún caso desconoci
dos. 

Artículo  1 3 .  Extensió1i territorial. 
Las Partes. podrán acordar m.ediante intercambio de 

notas, la extensión de lo dispuesto en el Acuerdo, a territo
rio cuyas relaciortes internacionales están bajo la responsa
bi l idad del Reino Unido: 

Artículo 1 4. Vigencia. 
· El Acuerdo ha sido suscrito p·or ·el Gobierno, pero no .. 

entrará en v igencia sino una vez se hayan cumplido los' 
trámites constitucion�les de las Partes para su ratificación. 

Artículo 1 5 . Duración y'terminación. 
Estarávigenté durante diez años contados a partir de la · 

fecha de intercambio de instrumentos de ratificación · del 
m ismo. 'Una vez expirada la vigenci<. del Acuerdo, las 
obligaciones para cada Estado se mantendrán durante diez 
años adicionales respecto de las inversiones real izadas 
durante la vigencia de[ mismo y una vez termi.nado el 
período seguirán las disposiciones vigentes del derecho 
internacional . 

Conclusiones 

ComO se desprende del anterior análisis, el Acuerdo 
que se presenta al Congreso para ratificación, cons.agra los 
estándares de los principios de derech'o internacional y la 
l egislación. nacional .  Este Acúerd_o es·un mecanismo que 
da ,estabi l idad a dicho marco legal , coh ló  que se comple
menta la po l ítica adoptada desde 1 99 1  de promoción de las 
inversiones de capital del exterior y nacional en el exterior 
como elemento que ayuda a consol idar el proceso de 
modernización de la economía colombiana. 

Para conclu ir, sólo me queda enfatizar que este Acuer
do al igual que los demás acuerdos internacionales que 
minimizan el riesgo político de -los inversionistas del exte
rior, de n inguna man_era aumenta la responsabi l idad del 
Estado frente a inversionistas del exterior. Por el contrario 
son mecani.smos para. dar difus ión. y. ,estabi l idad ·a .. las 
reformas adoptadas durante la presente administración. 

De los honorables Congresistas, 

. .  • ; .• 

· Rodrigo Pardo García-Peí'ía, 
M inistro de Relaciones ExteriOres. 

· Dániel Ma::uerá Gómé::, 
Ministro dé Comercio E�tetior. 

ANEXO 
.. Países con l os cuales el Reino Uriidó de la Gran Bretaña 
ha celebrado acuerd�s de pro:m�ciót1 y pr�tecc ió� de iriver- , 
siones: 

PAIS 

Egipto 
. 2 S ingapur 

3 Corea· 
4 Rumania · 
5 ·Indonesia 
6 Taifaridia · 

·· 7 J�roa�i� · _ . ,  
8 si-i-L�nká 
.9 Senegal_ 
1 O Bangladesh 
1 1  F i l ipinas 
1 2  Lesotho 
1,3 -Papua New Guinea 
1 4  Malasia 
1 5  Paraguay 

Vigencia del Acuerdo 

· 24 febrero 1.976 · 
22 ju l io. 1 975 

- �4 marzo 1 976 · 
22 nciviembre· 1 976 
24 marzo 1 977 
1 1 agosto i 979 
24 abril 1 980 
1 8  diciembre 1 980 
9 febr�ro 1 984 
1 9  junio 1 980 . 
2 eneró 1 98 1  
. 1 8  febrero 1 98 1 . 
22 diciembre 1 98 1  
2 ¡ - octubre' 1 988 
23 abri 1 - 1 992 

. \ .-
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PAIS 

16 Sierra Leona* 
1 7  Yemen 
1 8  Bél ice 
1 9  Camerún 
20 Costa Rica* 
2 1  St. Lucía 
22 Panamá 
23 Haití* 
24. China 
25 Mauricio 
26 Malta 
27 Jamaica 
28 Dominica 
29 Hungría 
30 Antigua & Barbuda 
3 1  Benin 
32 Polonia 
33  Granada 
34 Bolivia 
35 Túnez 
36 Ghana 
37 Rusia 
38  Congo 
39 Guyana 
40 Che.coslovaquia 
4 1  Burundi 
42 Marruecos · 
43 Argentina · 
44 Nigeriá 
45 Turquía* 
46 Mongol ia 
47 Uruguay* 
48 Bahrain 
49 Emiratos Arabes 
50 Ucrania 
5 1  Nepal 
52 Barbados 
53 Lituan ia 
54 Trin idad y Tobago 
55 Perú* 
56 Uzbeikstan 

. 57 Honduras* 
58 Latbia* . 
59 Belorusia* 
60 Ind ia* 
6 1  Alban ia* 

Vigencia del Acuerdo 

8 diciembre 1 98 1  
1 1  noviembre 1 983 
30 abril 1 982 
7 junio 1 985 
4 septiembre 1 992 
1 8  enero 1 983 
7 noviembre 1 983_ 
1 8  marzo 1 985 
1 5  mayo 1 986 
1 3  octubre 1 986 
4 octubre 1 986 
1 4  mayo 1 987 
23 enero 1 987 
28 agósto 1 987 
12 junio 1 987 
27 noviembre 1 987 
14 abril 1 988 
25 Jebrero 1 988 
16 febrero 1 990 
4 enero 1 990 
25 octubre 1 99 1 
3 ju l io 1 99 1  
9 noviembre 1 990 

. 1 1 abril 1 990 
26 octtlb�e 1 992 

· · 1 3  septiembre 1 990 
30 octubre 1 990 
1 9  febrero 1 993 
1 1  diciembre 1 990 
1 5  marzo 1 99 1  
4 octubre 1 99 1  
2 1 octubre 1 99 1  

· 30 octubre 1 99 1  
1 O febrero 1 993 -
2 marzo 1 993 
2 marzo 1 993 · 
7 abril 1 993 
2 1  septiembre 1 993 
8 octubre 1 993 
4 octubre 1 993 
.24 noviembre 1 993 
7 diciembre 1 993 
24 enero 1 994 
1 º marzo 1 994 .. -

.,! 4 marzo 1 994 
30 marzo 1 994 

* Firmados \lÚn sin ratificar .. 

SENADO DE LA REPUBUCA-" SECRETAR!;\ 
GENERAL - TRAMITACION DE LEYES 

Santafé de Bogotá, D . . c.,  noviembre.2 1 de 1 9.94 . 
Señor Presidente: 
Con el fin de que se.proc_eda a.repartir el Proyecto de ley 

número 1 36/94 "por medio del cual se aprueba.el Acuerd.o 
entre el Gobierno de la  Republi.ca de Co lombia y el Gobier
no del Reino Unido de la .Gran Bretaña e I ilanda del Norte, 
por el cual se promueven y protegen las inversiones" me 
permito pasar a su despacho el expediente de la menciona
da iniciativa que fue presentada en ·el día· de hoy ante 
Secretaría General . La materia de· que trata el menciohadci · 
proyecto de ley es de competencia de la Comisión Segunda' 
Constitucional Permanente: 

PEDRO P UMAREJO VEGA. 
Secretario Qeneral, honorable Senado de la Repúbl i<:;a, 

P RESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE 
LA REPUBLICA . . 

Santafé de BogotA,p, C., 2.1 ele noviembre de 1 994 
De conformidad con el .infc;mr\e de la Secretaría Gene

ral, dése por repartido el proyecto de ley de la referencia a 
la Comisión Segunda éónstl-tuc;icinal Permanente, para lo 
cual se harán las anotaciones de �ig�r y se enviará copia del 
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mismo a la Imprenta Nacional con el fin de que sea 
publ icado en la Gaceta Legislativa del Congreso. 

Cúmplase. 
El Presidente del honorable Senado de la Repúbl ica, 

JUAN GUILLERMO ANGEL MEJIA 
El Secretario General del honorable Senado de la  RepÚ" 

bl ica. 
PEDRO P UMAREJO VEGA 

* * * 
ANEXO AL PROYECTO DE LEY NUMERO 100i94SENADO 

ESTATUTOS DE LA UNION 
INTER,P ARLAMENT ARIA 

Adoptados en 1 976 y totalmente revisados en 0ctubre 
de 1 983,  enmendados en octubre de 1 987, septiembre de 
1 .988, marzo de 1 989, abril de 1 990 y septiembre de 1 992. 

1 Naturaleza, propósitos y composición · 
Artículo 1 

1 .  La Unión Interparlamentaria es la organizacióh ínter� 
nacional que reúne a los representantes de Parlamentos ·de 
Estados soberanos. 

2 .  Centro de la concertación interparlamentaria a escala 
mundial desde 1 889, la Unión I nterparlamentaria trabaja 
en favor de la  paz y la cooperación entre los pueblos y por 
la consolidación de las i nstituciones representativas . Con 
estos propósitos: 

a) Favorece los contactos, la coord inación y el inter
cambio de experiencias entre los parlamentos y los parla
mentarios de todos los países; 

b) Examina cuestiones · de interés internacional y se 
p·ronuncia 'respecto de el las a fin de SL1scitar una acción de 
los Parlamentos y de sus miembros; 

. c) Contribuye ·a la defensa y a la promoción de los 
derechos humanos, que tienen un alcance un iversal y cuy'o 
respeto es' un factor-esencial de la democracia parlamenta" 
ria y del desarro l lo; 

d) Contribuye a un  más ampl io conocimiento del fun
cionamiento de las i nstituciones representativas y a· refor
zar y desarro l lar sus medios de acción . :  

3 .  La Unión, comparte los objetivos de l a  Organización' 
de Naciones Un idas, apoya sus esfuerzos y trabaja erf 
estrecha cooperación con el la .  Coopera as í mismo coh la·s· 
organizaciones interparlamentarias· regionales. y con las 
organizaciones internacionales, intergúberriá1neñtales y no�' 
gubernamentales, que se inspiran ·en los mismos ideales. 

Artícu lo 2 
La Sede de la Unión Interparlamentaria se fija en 

Ginebra .. 
Artíc-u lo 3 

1 .  Lá Uni'ón Interparlamentaria está constituida· por 
Grupos Nacionales que representan a sus Parlamentos 
respectivos. 

2 .  Un Grupo Naci.�mal deberá ser creado por decisión de 
un Parlamento constituido de conformidad con las leye·s de 
un Estado soberanp cuya población representa . y en el 
territorio del cual funciona. 

3 . ,En cada Parlamento, solo podrá formarse un Grupo 
Nacional . EIJ los Estados -Federales, . solo · el Parlamento: 
Federal podrá formar un Grupo Nacional. · 

4. Todo Grupo Nacionai'deberá adherir a los principio's· 
de la Unión y conformarse a sus Estatutos. ·. . _ . -

5. Las asambleas parlamentarias internacionales, constitui
das en virtud de un acuerdo internacional por Estados represen
tados en la Unión-por un Grupo Nacional, púeden; .si así lo · 
sol icitan y luego de una. consulta con los Grupos Nacionales 
interesados,.ser admitidos por el Consejo Interparlamentari0en" 
calidad de· miembros -asociados .de la Unión. 

· Artículo-A . 
l .  La decisión de admisióIJ o de'readmisión"de un Grupo 

Nacional corresponderá al Consejo lnterparlamentáriÓ-� ar· 
que ·el Secretario General' comu'nicará ·Ias sol iéitu.des de · 
afi l iación o reafi l iación. El Consejo  adoptará sti decisión 
previo informe del Comité· Ejecutivo, que comprobará si se 
cumplen las condiciones estipuladas en el artículo ·]º y le 
informará al respecto. · ·  

· 2. S i  ún Parlamento deja ci� funcionar, o si cesan las 
relaciones administrativas y financieras que todo Grupo · 

·•· 
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Nacional debe mantener regularm.ente con la Unión, el 
Comité Ejecutivo examinará la  situación y dará su op inión 
al Consejo Interparlamentario. El Consejo decid irá respec
to de la suspensión de la afil iación de ese Grupo a la Unión. 

Artículo 5 
1 .  Cada Grupo Nacional y cada Miembro Asociado 

aportará una contribución financiera anual para los gastos de 
la Unión,  con arreglo a una escala aprobada por el Consejo 
Interparlamentario (véase Regl. Financiero, art. 5) .  

. 2. El Grupo Nacional que esté en mora en el pago de sus 
contribuciones financieras para los gatos de la Organiza
ción no tendrá vqtos én los Organos Estatutarios de la 
Unión I nterparlamentaria· sí la suma adeudada es igual o 
superior al total de sus contribuciones financieras corres
pond ientes a los dos años anteriores completos: El Consejo 
Interparlamentario podrá, sin embargo, permitir que d icho 
Grupo Nacional vote si  l legase a la conclusión de que la 
mora se debe a circunstancias ajenas a su voluntad. Antes 
de examinar esta cuestión, el Consejo podrá recibir exp l i
?aciones por escrito ad Grupo interesado. 

Articulo 6 
Cada Grupo Nacional adoptará su propio Reglamento. 

Tomará todas las d isposiciones administrativas y financie
ras _necesarias para asegurar su efectiva participación en los 
trabaj os de la Unión y mantener una vinculación regu lar 
con la Secretaría de la Unión a la que remitirá, antes de 
finales del mes de marzo de cada año, un infÓrme sobre sus 
actividades, en el que incluirá los nombres de sus d irigentes 
y la nómina o d número total de sus miembros. 

Artículo 7 
1 .  Los miembros de un Grupo Nacional deberán ser 

miembros del parlamento que constituyó el Grupo. 
2 .  Todo. miembro de un Grupo Nacional, suscribe 

implícitamente a los· obj etivos de la Unión.  conforme se 
encuentran definidos en el artículo 1 º de los Estatutos. 

Artículo 8 
Un Grupo Nacional tendrá el deber de presentar a su 

Parlamento en la forma apropiada e informar a su Gobier
n o ,  de las  reso l u c i o nes  adoptadas por  la U n i ó n  
Interparlamentaria, estimu lar s u  ap l icación e informar a la 
Secretada de la Unión en la  forma más frecuente y comple
ta posibles, · en especial con sus informes anuales, de la 
acción emprendida y de los resultados obten idos (véase 
Regl . Conferencia, .art. 42.2). 

1 
1 1 .  O_rganos 

Artículo 9 
',Los órganos de la Unión Interparlamentaria son: la 

c o n fere n c i a  I n terpar lamentar ia ,  e l  Cons ej o  
Interparlamentario, e l  Comité Ejecutivo y l a  Secretaría. 

1 1 1 . La Conferencia Interparlamentaria 

Artículo 1 O 
i .  La Unióri Interparlamentaria se reun irá en conferen

cia dos veces por año. 
2. El  lugar y la fecha de cada Conferencia serán fijados 

por el Consej o  Interparlamentario (véase Régl .  Conferen
cia, art. 4 .2) .  

3 .  E n  c i rcu nstancias 1 excepcionales ,  e l  Consej o  
Interparlamentario podrá decid ir  cambiar e l  lugar y l a  fecha 

. de la Conferencia o que no se reúna. En caso de urgencia, 
el · Presidente del Consejo podrá tomar esta decisión con 
acuerdo del Comité Ejecutivo. 

Artículo 1 1  
1 .  La Conferencia estará integrada por miembros .de 

Parlamentos designados en calidad de delegados por sus 
Gn:pos Nacionales, incluyendo de ser posible al menos una 
mujer si  el Grupo Nacional tiene miembros muj eres. 

. 2. El número de parlamentarios delegados a la Confe
rericia por un Grupo Nacional no podrá, en n ingún caso, ser 
superior a ocho para los Grupos Nacionales de países cuya 
población es i nferior a cien mi l lones de habitantes y a d iez 
para los Grupos Nacionales de países cuya población es 
igual o superior a d icha cifra. 

Artículo 1 2  
LLa Conferencia será i naugurada por el Presidente del 

Consej o  o, en ausencia de éste, por su suplente designado 
' , de conformidad con el artículo 5 .2 del Reglame_nto del 

Comité Ejecutivo. 
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2. La Conferencia nombrará su Presidente, los Vicepre
sidentes y los escrutadores. 

3. El número de Vicepresidentes será igual al número 
de Grupos Nacionales representados en la Conferencia. · 

Artículo 1 3  
La Conferencia Interparlamentaria debatirá los proble

mas que, de conformidad con el artículo 1 º de los Estatutos, 
son de su competencia, y formulará sobre el los recomenda
ciones que expresen la opinión de la Organ ización. 

Artícu lo 1 4  
1 .  La Conferencia será asistida en su labor por Comisio

nes cuyo número y mandato serán fijados por el Consejo 
Interparlamentario (véase art. 22 f)). 

2 .  La tarea normal de las Comisiones es .preparar · 
informes y proyectos de resolución sobre las cuestiones 
que le son remitidas por la Conferencia Interparlamentaria. 

3. El Consejo puede encargar también a las Comisiones 
que estudien una cuestión inscrita en el orden d.el d ía de éste 
y le envíen un inf�rme. 

. 

Artícúlo 1 5  
· 1 .  El orden del día d e  la Conferencia será aprobado por 

el Consejo Interparlamentario por recomendación del Co- · 
mité Ejecutivo (véase Regl. Conferencia, art. 1 O). 

2.  La Conferencia puede inscribir un punto suplemen
tario en su orden del día (véase Regl. Conferencia, art. 1 1  ); 
en las ci rcunstancias excepcionales previstas en el artículo 
1 1 .2 b) de su Reglamento, podrá agregar un punto suple
mentario de urgencia. 

Artículo 1 6  
1 .  Sólo podrán votar los delegados personalmente pre

sentes. 
2 .  El número de votos que corresponderá a cada Grupo 

Nacional será calculado· sobre la base sigüie_nte: 
a) Cada Grupo tendrá _un mínimo de diez votos; 
b) Un Grupo tendrá uno o más votos suplementarios en 

función del número d_e habitantes del país :_ 
1 a 5 millones de habitan.tes: 

1 voto más 
de más de 5 a 1 O millones de habitantes: 

2 votos más 
de más de 1 O a 20 mil lones de habitantes: 

3 votos más 
de más de 20 a 30 mi l lones de habitantes: 

4 votos más 
de más de 30 a 40 mil lones de habitantes: '  

5 votos más 
de más de 40 a 50 mi l lones de habitantes: 

6 votos más 
de más de 50 a 60 mi l lones de habitantes: 

7 votos más 
de más de 60 a 80 mi l lones de habitantes: 

8 votos más 
de más de 80 a 1 00 mi l lones de h\lbitantes: 

9 votos más 
de más de 1 00 a 1 50 mi l lones de habitantes: 

1 0  votos más 
de más de 1 50 a 200 mi l lones de habitantes: 

1 1  votos más 
de más de 200 a 300 mi l lones de hab itantes: 

1 2  votos más 
de más de 300 
3 .  Un grupo podrá d ividir sus votos para expresar la 

d iversidad de opiniones de su·s miembros. Ningún miem
bro podrá emitir más de diez votos. 

Artícu lo i 7 
1 .  Las votaciones de la Conferencia tendrán lugar por 

l lamamiento nominal salvo si  la decis ión propu_esta a la 
Conferencia no encuentra oposición. . 

2. Para las elecciones, la votación será secreta si así lo 
solicitan veinte miembros a lo menos. 

IV. El Consejo Interparlamentario 

Articulo 1 8  
1 .  El Consejo se reunirá normalmente dos veces por año 

(véase Regl. Consejo, art. 5) .  
. . 
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2. Será convocado en reunión extraordinaria por su 
Presidente cuando éste lo est ime necesario o cuando lo 
pidan el Comité Ejecutivo o a lo menos la cuarta parte de los 
miembros del Consejo .  

Artículo 1 9  
1 .  El Consejo Interparlamentario estará integrado por 

dos miembros de cada Grupo Nacional .  El mandato de un 
miembro del Consejo se prolongará desde una Conferencia 
hasta la  siguiente. 

2 .  Todos los miembros del Consejo deben ser miem
bros efectivos de un Parlamento. 

3. En caso de fallecimiento, dimisión o imped imentq de 
unm_iembro, su Gru_po Nacional designará un reemplazan
te. 

Artículo 20 
1 .  El Cons.ejo Interparlamentario elegirá su Pres.idente 

por un 'período _de tres años (véase Regl. Consejo, arts._6, 7, 
8). 

. 2 .  _El Presidente saliente no podrá ser reelegido _antes de 
tres años y debérá ser reemplazado por una persona que 
pertenezca a otro Grupo Nacional .· 

3. La elección tendrá lugar durante la  segunda Confe
rencia anual, a menos que, por circunstancias excepciona
les, la Conferencia no pudiera reunirse. 

4.  En caso de dimisión, pérdida del mandato padamen
tario o fallecimiento del Presidente, sus funciones serán 
ejercidas por su suplente, designado por d Comité Ejecu
tivo, hasta la elección de un nuevo Presidente por el 
Con�ejo.  Se aplicará la misma d isposición si  la afi l iación a 
la Unión del Grupo Nacional al que pertenezca el Presiden� 
te es suspendida. 

Artícu lo 2 1  
1 .  El Consejo I nterparlamentario determinará y orien

tará las actividades de la Unión y velará_por su realización 
en' conformidad con fos propósitos consignados en los 
Estatutos. 

. 2. El Consejo adoptará su orden del d ía. Un orden del 
día provisional será establecido por el Comité Ejecutivo 
(véase Regl. Consejo, art. 1 2) .  Cualquier miembro del 
Consejo podrá proponer puntos suplementarios a e�e orden 
del día provisional (véase Regl. Consejo, art. 1 3) .  

Artículo 22 
Son at r i b u c i o n e s  p r i n c i pa les  del C o ns ej o  

. Interparlamentario :  
a )  Decidir, de conformidad con  el artículo 4 de  los 

Estatutos, la admisión o readmisión de los Grupos Nacio
. nales, así como la suspensión de la afi l iación de los mis
mos; 

b) F ija r  e l  l ugar y . ]a fecha de . la Conferencia 
Interparlamentaria (véase art. 1 0.2 y Regl. Conferencia, art. 
4); 

c) Aprobar e l  ord en del  día d é  la Conferenc ia· · 
Interparlamentaria por recomendación del Comité Ejecuti-
vo (véase Regl . conferencia, art. 1 O); 1 

d )  P ro po p er e l  Pres id ente  d e  l a  C o n fere n c i a · 
Interparlamentaria; 

e )Dec i d i r  la organ i :lac ión  de ot ras reún i o n es 
interparlamentarias de la Unión y la creación de Comités ad 
hoc para el examen de problemas específicos; fijar sus 
modalidades y pronunciarse sobre sus conclusiones; · 

· t) Fijar el número y el mandato de las Comisiones de la  
Conferencia (véase art: 1 4. l ) ;  

g)  Crear Comités ad hoc o especiales y Grupos de 
trabajo para que lo ayuden en_ sus tareas; 

h) Establecer la l ista de las organizaciones i nternacio
nales y de otras entidades (conforme a lo estipulado en los 
Reglamentos) invitadas a hacerse representar como obser
vadores en las reuniones in.terparlamentarias (véase· Regl. 
Conferencia, art. 2; Regl. Consejo, art. 4; Regl. Comisio
nes, art. 3 ); 

i) Adoptar anualmente el programa de actividades y el 
presupuesto de la Unión fijar la escala de. l�s contribuciones 
(véase Regl .  Financiero, arts. 3 y 5 .2); 

j)  aprobar cada año las cuentas del ejercicio anterior, 
previa recomepdación de dos verificadores de cuentas 
designados entre sus miembros (véase Regl. Consej o, art. 
4 1 ;  Regl. Financiero, art. 1 2; RegLSecretaria, art. 1 2) ;  
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k) Autorizar la aceptación de donaciones y legados 
(véase Regl .  Financiero, art. 7); 

1) Proponer. los miembros del Comité Ejecutivo (véase 
Regl .  Consejo;  arts. 37, 3 8  y 39); 

m) Nombrar al Secretario General de la  Un ión (véase 
art. 25 . 1  y Regl .  Secretaria, art. 3); 

· 

n) Adoptar su Reglamento y emitir opiniones sobre las 
propuestas de reformar de los Estatutos (véase Regl. Con
sejo, art. 45). 

V. Comité Ejecutivo 

Artícu lo 23 
1 .  El Comité Ejecutivo estará integrado por el Presiden

te del Consejo I nterparlamentario y doce miembros perte
necientes a Grupos Nacionales diferentes. 

2. Et° ·Presidente del Consejo presid irá por derecho 
propio el comité Ejecutivo. Doce miembros serán elegidos 
por la Conferencia, diez entre los miembros del Consejo 
Interparlamentario, de l  que continuarán formando parte 
durante todo el ejercicio de su mandato. Al menos dos 
miembros electos debe.n ser mujeres. 

3. De conformidad con el artículo 22, párrafo 1 )  de los 
Estatutos, sólo los candidatos propuestos por el consejo 
podrán ser  elegidos por la Conferencia para integrar el 
Comité Ejecutivo. 

4 .  En el caso de que la Conferencia no tuviera lugar, el 
consejo procedería a la  elección. 

5. En las elecciones al Comité Ejecutivo se tendrá e.n 
cuenta la  contribución aportada: por el candidato y por su 
Grupo a los trabajos de la Unión y se procurará asegurar una 
distribución geográfica equ itativa. 

·6 . .  Los-miembros del Comité Ejecutivo, con excepción 
de su .'Presidente, serán elegidos por un período de cuatro 
años. dos de el los a lo menos se retirarán, por rotación, cada 
año. Un miembro saliente no podrá ser reelegido antes de 
dos años y deberá ser reemplazado por un miembro que 
pertenezca a otro Grupo Nacional .  

7 .  S i  un  miembro del Comité Ejecutivo fal lece, d imite 
o p ierde su escaño en el Parlámento NaG.ional, el Grupo al 
que pertenece designará un sustituto cuyas funciones dura: 
rán.hasta la próxima Conferencia, en la que se procederá a 
la elección definitiva. El nuevo miembro así elegido termi
nará el mandato de su ¡iredecesor. 

8. S i  un miembro del Comité Ejecutivo es elegido 
Presidente fiel Consejo Interparlamentario, el Consejo pro
pondrá a la Conferencia un cand idato para l lenar la vacante. 
En este caso, la cuestión será inscrita de oficiO'en el orden 
del día de ambos órganos. La duracion de las funciones del 
nuevo miembro es de cuatro años. 

9.  Los miembros del Comité Ejecutivo· no podrán 
asumir  al mismo tiempo la Presidencia o la Vicepresiden
cia de una Comisión. 

Artículo 24 
1 .  El Comité Ejecutivo es el órgano admin istrativo de 

la Unión I nterparlamentaria. 
2 .  Son atribuciones del Comité Ejecutivo: 
a) Examinar, en el caso de que un Grupo Nacional 

so l icite su afil iación o su reafi l iación de la Unión, s i  se 
cumplen las condiciones estipuladas en el artículo 3° de los 
Estatutos, y transmit ir  sus conc lus iones al Consej o  
Interparlamentario (véase art. 4); 

b) Convocar al Consejo en casos de urgencia (véase 
art. · 1 8 .2); 

c) Fijar el lugar y la .fecha de las reuniones del Consejo 
y establecer su orden del  día provisional; . 

d) Emitir su opinión respecto a la i nserción de puntos 
suplementarios en el orden del día del Consejo;  

e) Proponer al  consejo el programa anual de actividades y 
el presupuesto de la Unión (véase Regl. Financiero, árt. 3 .4); 
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f) I nformar d e  sus  act iv idades  al Con s ej o  
Interparlamentario, durante las sesiones d e  éste, mediante 
un informe del Presidente; 

g) Recomendar al Consejo el orden del día de la Con
ferencia tomando en consideración las recomendaciones 
presentadas por los Grupos Nacionales; 

h) Controlar la gestión de la Secretaría así como las 
· actividades que la misma desarrol le en ejecución de las 
decisiones adoptadas.por la Conferencia o por el Consejo, 
y recibir todos los informes y antecedentes necesarios para 
dicho propósito; 

i) Examinar las candidaturas al cargo de Secretario 
General con miras a presentar una propuesta al Consejo y 
fijar las condiciones de contrato del Secretario General 
nombrado por el· Consejo;  

j) Sol icitar al Consejo créditos suplementarios en el caso 
de que los créditos presupuestarios votados por éste no sean 
suficientes para cubrir los gastos incurridos en la ejecución 
del programa y en la administración de. la Unión; en casos 

· urgentes, conceder esos créditos·con la reserva de informar 
al consejo en la reunión más próxima de este último; 

k) Designar el Verificador Exterior de las Cuentas 
encargado de examinar las cuentas de· la Unión (véase 
Regla. Financiero, art. 1 2); 

1) Fijar las escalas de sueldos e indemnizaciones de los 
funcionarios de la Secretaría de la Unión (véase Estatutos 
del Personal, sección I V);  . 

m) Adoptar su propio Reglamento; 
_ ! 

n) Ejercer, además, todas las funciones que el Consejo le  
delegue de conformidad con los Estatutos y los Reglamentos. 

VI. La Secret�ría de la Unión 

Artículo 25 
1 .  La Secretaría de la Unión está constituida por la totali

dad de los funcionarios de la Organizac_ión bajo la dirección 
del Secretario General (véase Estatutos del Personal, art. 2), 
que será nombrado por el Consejo (véase art. 22 m) . . 

2. Son atribuciones de la Secretaría: 
a) Constitu ir la Oficina Permanente de la Sede de la 

Unión; 
b) Mantener registro de los Grupos Nacionales y esfor

. zarse por promover nuevas sol icitudes de afi l iación; 
c) Apoyar y estimular las actividades de los Grupos 

Nacionales y contribuir, a nivel técnico, a la armonización · 
de esas actividades; 

d) Preparar los temas que serán examinados durante las 
reuniones interparlamentarias y distribuir  oportunamente 
los documentos necesarios; 

e) Hacer lo necesario para ejecutar las decisiones del 
Consejo y de. la Conferencia; 

f) Preparar las propuestas de programa de actividades y 
de presupuesto que serán sometidas al Comité Ejecutivo 
(véase Regl. Financiero, arts. 3 .2,' 3.3 y 3 .7); 

g) Reunir y difundir información relativa a la estructura 
y al funcionamiento de las instituciones representativas; 

h) Mantener las relaciones de la Unión con las demás 
organizaciones internaciona)es y, en general, asegurar la . 
representación de ésta en las conferencias internacionales; 

i) Mantener los archivos de la Unión Interparlamentaria. 

VII.  La Asociación de los Secretarios Generales 

de los Parlamentos 

Artículo 26 
1 .  La Asociación de los Secretarios generales de los 

Parlamentos será un órgano consultivo de la Unión 
Interparlamentaria. 

GA�ET A DEL CONGRESO 

2. Las actividades de la Asociación y las de los órganos 
de la Unión Interparlamentaria competentes en materia de 
estud io de las i nstituciones parlamentarias son comple
mentarias. Estas actividades serán coordinadas mediante 
consultas y una estrecha colaboración en las fases de 
preparación y ejecución de los proyectos. 

3. La Asociación poseerá autonomía administrativa. 
No obstante, su presupuesto estará incluido en el presu
puesto de la Unión y su Reglamento deberá ser aprobado 
por el Consejo Interparlamentario. 

VIII. Modificación de los Estatutos 

Artículo 27 
1 .  Toda propuesta de enmienda de los Estatutos deberá 

ser formulada por escrito y presentada a l a  Secretaría de la 
Unión a lo menos tres meses antes de que se reúna la 
Conferencia. La Secretaría comunicará, a la  brevedad posi
ble, dicha propuesta a los Grupos Nacionales. El Examen de 
la misma queda inscrito de oficio en el orden del día de la 
Conferencia. 

2. Toda propuesta de subenmienda debe ser formulada 
por escrito y ser presentada a la Secretaría de la  Unión, a lo 
menos seis semanas antes de que se reúna la  Conferencia. 
La Secretaría la comunicará, a la brevedad posible, a los 
Grupos Nacionales. 

3. Des pué� de recibir l a  opinión del Consejo,  formu
lada por un voto de s imple mayoría, la Conferencia 
decidirá sobre esas propuestas por una mayoría de dos 
tercios.  
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