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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO
DE LEY NUMERO 187 DE 2006 SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Libre Comercio entre 
la República de Colombia y la República de Chile – Protocolo adicio-
nal al Acuerdo de Complementación Económica para el establecimien-
to de un espacio económico ampliado entre Colombia y Chile (ACE 
24) del 6 de diciembre de 1993” suscritos en Santiago, Chile, el 27 de 

noviembre de 2006.
Bogotá, D. C., mayo 3 de 2007
Doctora
MARTHA LUCIA RAMÍREZ DE RINCÓN
Presidenta Comisión Segunda
Senado de la República
Ciudad
Respetada señora Presidenta:
De conformidad con la honrosa designación que nos hiciera la 

Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente 
del Senado, para rendir Ponencia para Primer Debate al Proyecto de 
ley número 187 de 2006, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 
de Libre Comercio entre la República de Colombia y La República 
de Chile – Protocolo adicional al Acuerdo de Complementación Eco-
nómica para el establecimiento de un espacio económico ampliado 
entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993” sus-
critos en Santiago, Chile, el 27 de noviembre de 2006. Nos permiti-
mos presentar las siguientes consideraciones, con el objetivo de rendir 
ponencia:
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INTRODUCCION
La interdependencia que generó la globalización, en el siglo XXI ha 

traído como consecuencia el desarrollo del comercio internacional, la 

un mercado global1.
Por lo tanto, las diferentes naciones a nivel global han buscado desa-

rrollar acuerdos comerciales orientados a la profundización y desarrollo 
de las actividades comerciales, en busca de la complementariedad pro-
ductiva y promoción de procesos sectoriales conjuntos.

Para Colombia, son muchas las prioridades tanto temáticas como 

condiciones internas que experimenta. 
No obstante, el logro del avance económico es la mayor prioridad 

para el progreso en torno a la globalización, la apertura de mercados y 
la liberalización comercial como marco en cual se desenvuelven las re-
laciones en el mundo actual, por lo que el país ha emprendido una fase 
de internacionalización de su economía a través de acuerdos comercia-
les que favorezcan su desarrollo.

I. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY
El Gobierno Nacional, a través del Proyecto de ley 187 de 2006, 

pone a consideración del Congreso de la República, el Acuerdo de Li-
bre Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile.

II. MARCO JURÍDICO
La integración con los países latinoamericanos y del Caribe siempre 

ha sido una prioridad en la política exterior del Estado Colombiano, a 
partir de la doctrina del Respice Similia,2 bajo la cual Colombia ha bus-
cado una inserción más amplia y efectiva en el marco de las relaciones 
con los países vecinos y de la región.

Esta doctrina se consolida en la Constitución Nacional de nuestro 
país, la cual desde el preámbulo reconoce el compromiso de impulsar 
la integración de la comunidad latinoamericana así como lo establece el 
artículo 226 y 227 de la misma.

1 GRUPO DEL BANCO MUNDIAL, más allá del crecimiento económico, CAPI-
TULO XII, Globalización y comercio internacional, 2002 

2 RESPICE SIMILIA, término acuñado por Alfonso López Michelsen en su con-
dición de Ministro de Relaciones Exteriores de la administración Lleras y más 
adelante, como Presidente de la República (1974-1978).
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Artículo 226.
El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políti-

cas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, recipro-
cidad y conveniencia nacional. 

Artículo 227.
El Estado promoverá la integración económica, social y política con 

las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina 
y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de 
equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, 
inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. 
La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Par-
lamento Andino y del Parlamento Latinoamericano.

Este marco constitucional se constituye, entonces, en el soporte para 
el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales de nuestro 

Comercio con la República de Chile es la consolidación de los objeti-
vos de política exterior de nuestro país, ya que se obtiene con esto, la 
participación activa en los asuntos internacionales y una mayor gravi-
tación del país en la región y en el mundo con el objeto de defender 
los intereses propios y los principios generales que inspira la política 
internacional de los países latinoamericanos.

III. MARCO POLITICO DE INTEGRACION
Con la reunión del 16 de agosto de 1966, los Presidentes de Colom-

bia, Chile y Venezuela y los delegados personales de los Presidentes de 
-

ron las bases preliminares del pacto subregional Andino.
Resaltaron entonces la necesidad de “adelantar una acción conjunta 

3, la adopción de fórmulas prácticas 
para acelerar al máximo el progreso de los países de menor desarrollo 

la necesidad de que esta acción se cumpliera en el marco del Tratado de 
Montevideo, que creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comer-
cio, en febrero de 1960.

Dichos propósitos y planteamientos fueron recogidos más tarde por 
los Jefes de Estado del continente, reunidos en Punta del Este (Uru-
guay). En la Declaración de los Presidentes de América, suscrita el 
14 de abril de 1967, donde se recomendó propiciar la concertación de 
acuerdos subregionales compatibles con el objetivo de la integración 
económica regional.

A partir de entonces se inician las negociaciones que se prologarían 
durante dos años. Así, el 30 de junio de 1967, se instala en Viña del 

encaminada al estudio para el establecimiento del grupo de integración 
subregional.

Bolivia, que hasta entonces no había participado en las negociacio-
nes, adhiere y nombra su representante ante la Comisión Mixta, el 16 
de agosto de 1967.

Posteriormente, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de 
la ALALC, reunido en Asunción, Paraguay, entre el 28 de agosto y el 2 
de septiembre, aprobó la Resolución 202, que consagra los principios a 
los que deben ajustarse las normas que regirán los acuerdos subregio-
nales, y la Resolución 203, que contiene las bases de un acuerdo subre-
gional entre Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

Finalmente, tras un intenso proceso de negociaciones, cuya fase 
culminante tuvo por escenario la ciudad colombiana de Cartagena, los 
plenipotenciarios de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú llegaron 

cuando los delegados de esos cinco países suscribieron el Acuerdo de 
Integración Subregional.

El Acuerdo de Cartagena fue declarado compatible con el Tratado de 
Montevideo y con los principios generales de la Resolución 203 y las 
normas de la Resolución 202, el 9 de julio de 1969. 

3 Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Organismo inter-
gubernamental latinoamericano existente entre 1960-1980. Creado el 18 de fe-
brero de 1960 por el Tratado de Montevideo. Reemplazado posteriormente por la 
ALADI.

El 26 de mayo de 1969, en la ciudad de Bogotá, los Representantes 
Plenipotenciarios de los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecua-

El Grupo Andino comenzó formalmente sus actividades el 21 de no-
viembre de 1969 cuando se instaló en Lima el órgano máximo del Acuerdo, 
la Comisión. Durante su Primera Reunión Ordinaria aprobó seis Decisio-

-
mento suscrito el 26 de mayo de ese año en Bogotá; la que designa a los 
tres Miembros de la Junta y la que aprueba el Reglamento de la Comisión.

El 24 de noviembre de 1969, los Ministros de Relaciones Exterio-
res de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, reunidos en la capital peruana, 
designaron a Lima como sede permanente de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena. El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo. 
El 30 de octubre de 1976, Chile se retiró del Acuerdo durante el Régi-
men militar de Augusto Pinochet debido a incompatibilidades entre la 
política económica de ese país y las políticas de integración de la CAN. 
Al volver a la democracia en 1990 se iniciaron inmediatamente las con-
versaciones para que Chile se reintegrara a la CAN como socio, cosa 
que se concretó el 20 de septiembre de 2006. 

IMPORTANCIA DEL COMERCIO CON CHILE
Información General 4/

POBLACION 16.3 millones (2006)
CRECIMIENTO DEL PIB 4.0% (2006)
PIB PER CAPITA 8.876 USD (2006)
DESEMPLEO 7.8% (2006)

Chile representa una economía de 16.3 millones de habitantes, con un 
producto interno bruto (PIB) per cápita de USD8.876, con un crecimiento 
del 4.0% y una tasa de desempleo del 7.85. Todos estos indicadores eco-
nómicos favorables del país austral, que lo han convertido en uno de los 
mejores modelos a seguir en materia económica, son el resultado de la 
aplicación de políticas para la liberalización de su economía.

La solidez de sus indicadores económicos permitirá que Chile man-
tenga el ciclo expansivo de la economía en el periodo restante del año, 
las cuales se sustentan principalmente en la demanda interna que crece 
y seguirá creciendo a tasas superiores a las del producto interno pero 
con una leve desaceleración5.

• Principal productor (40%) y exportador (50%) mundial de cobre. 
• Segundo productor mundial de salmón precedido por Noruega.
• Segundo exportador mundial de uvas de mesa y peras.
• Tercer productor mundial de kiwi.
• Cuarto productor mundial de manzanas y duraznos.
• Sexto exportador mundial de vinos, primero en América Latina.
Comercio con el mundo
Chile presenta un continuo superávit comercial, que para 2006 al-

canzó los USD22.214 millones, 106% superior al valor registrado en 
2005 (USD 10.805 millones).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2.119 1.844 2.386 3.685 9.196 10.805 22.214

Cifras en USD Millones
Fuente: Banco Central de Chile www.bcentral.cl

CHILE

Balanza Comercial

Exportaciones
A partir del año 2000, las ventas de Chile han crecido a una tasa 

promedio del 22%.
En el 2006 registró un valor total de USD58.117 millones, 41% su-

perior al valor registrado en 2005 (USD 41.297 millones).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
19.210 18.272 18.180 21.664 32.215 41.297 58.117

Cifras en USD Millones

CHILE

Exportaciones FOB

Fuente: Banco Central de Chile www.bcentral.cl

4 -
nacionales.

5 Según informe de la CEPAL.
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Las principales exportaciones de Chile son:
• Cátodos de cobre (placas de cobre de alta pureza);
• Minerales de cobre y sus concentrados (materia extraída directa-

mente para la separación de otros materiales diferentes al cobre);

• Pasta de madera:
• Minerales de molibdeno
• Maderas;
• Manufacturas de cobre;
• Filetes de salmón.

Principales Productos de Exportación de Chile

Otros
45%

Pasta de Madera
2%

Molibdeno
3%

Cobre
3%

Minerales de 
Molibdeno

5%

Minerales de Cobre
16%

Cátodos
26%

Fuente: www.aladi.org

Las exportaciones de Chile sin cobre son de USD37.085 millones, 
por lo tanto el cobre y sus derivados representan el 37% de las ventas 
totales (USD 22.000 millones).

PAIS USD Millones PARTICIPACION
Japón 3.392 9%
China 2.187 6%
India 1.383 4%
Corea del Sur 1.052 3%
Brasil 800 2%
Fuente: DIRECON Chile

Principales Destinos de las Exportaciones sin Cobre

Dentro de los principales socios comerciales de Chile, se destaca 
Estados Unidos como su principal destino, seguido por Japón, China, 
Corea del Sur, Países Bajos, Brasil, Italia, México, Francia y Taiwán.

Principales Mercados de Destino

Taiwan
5%

Francia
6%

México
6%

Italia
6%

Estados Unidos
21%

Japón
17%

China
15%

Cora del Sur
9%

Países Bajos
8%

Brasil
7%

Fuente. “Economía y Comercio de América Latina” Ediciones Económicas Internacionales

Importaciones
A partir del año 2000, las ventas de Chile han crecido a una tasa 

promedio del 15%.
Para 2006 se registra un valor total de USD35.903 millones, 18% ma-

yor al valor registrado en 2005, cuando fue de USD30.492 millones.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
17.091 16.428 15.794 17.979 23.019 30.492 35.903

Cifras en USD Millones

CHILE

Importaciones CIF

Fuente: Banco Central de Chile www.bcentral.cl

Las principales importaciones de Chile son:
• Aceites crudos de petróleo
• Gasoil
• Minerales de Molibdeno
• Automóviles
• Gas natural
• Teléfonos celulares

Principales Importaciones de Chile

Automoviles
4%

Gas Natural
4%

Teléfonos Celulares
4%

Minerales de Molibdeno
4%

Gasoil
5%

Otros
64%

Aceites de Petróleo
15%

Fuente: ALADI. ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION 

Descripción Valor %/Total
Aceite crudo de petróleo 2,526,250 15

Minerales de molibdeno 716,426 2.41%

Automoviles de Turismo 660,283 2.22%

Gas Natural 522,108 1.76%

Teléfonos celulares 480,797 1.62%

Vehículos de cilindrada superior a 2.500 cm3 
Ampliar 396,138 1.33%

Carne de bovino deshuesada 298,883 1.01%

Camionetas 284,705 0.96%

Máquinas para la fabricación de pulpa de madera 248,798 0.84%

Gas propano 234,449 0.79%

Fuente: www.aladi.org

Principales Productos Importados por Chile

Chile adquiere sus importaciones principalmente de Argentina, Esta-
dos Unidos, Brasil, China, Alemania, Japón, Corea del Sur, Perú, Méxi-
co y España.

P rin c ip a le s  P ro ve e d o re s

B ra s il
1 7 %

C h in a
1 1 %

A le m a n ia
5 %

J a p ó n
5 %

C o re a  d e l S u r
4 %

P e rú
4 %

M é xic o
4 %

E sp a ñ a
3 %

A rg e n tin a
2 6 %

E s ta d o s  U n id o s
2 1 %

F u e n te . “E co n o m ía  y  C o m e rc io  d e  A m é rica  L a tin a ” E d ic io n e s  E c o n ó m ica s  In te rn a c io n a le s

Relaciones Comerciales de Colombia con Chile

Años Exportaciones
(FOB)

Importaciones
(FOB)

Balanza 
Comercial /1

Comercio
Global

2000 191,4 234,9 -43,5 426,3
2001 167,8 238,4 -70,6 406,2
2002 174,1 255,9 -81,8 430,0
2003 188,2 275,6 -87,4 463,8
2004 254,3 324,3 -70,0 578,6
2005 296,2 337,8 -41,6 634,0
2006 258,7 476,6 -217,9 735,3

Promedio
2004-2006 269,7 379,6 -109,8 649,3

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
1/ Calculada con importaciones FOB y país de origen

Comercio de Colombia con Chile
US$ Millones
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El comercio entre Colombia y Chile registra un aumento considera-
ble pasando de USD426 millones transados en 2000 a USD735 millo-
nes en el 2006.

en promedio de USD109 millones.

Comercio de Colombia con Chile
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Fuente: DANE-DIAN, Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.t

Exportaciones
Para el 2006 las exportaciones de Colombia hacia Chile registraron 

una disminución del 13%, pasando de USD296 millones en el 2005 a 
USD258 millones.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
191 167 174 188 254 296 258

Cifras en USD Millones

COLOMBIA CHILE

Exportaciones FOB

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Los principales sectores exportadores en el 2006 fueron: industria 
básica (químicos, compresas higiénicas y pañales para bebé y meta-
lurgia), industria liviana (plásticos, textiles y confecciones), productos 
agroindustriales (azúcares) y bienes primarios.

Principales Exportaciones de Colombia a Chile

Textiles
5%

Plástico
7%Metalúrgica

3%

P. Primarios
9%Otros

21%

Papel
5%

P. Quimicos
31%

Confecciones
4%

Azúcar
15%

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Importaciones
En el período 2000 a 2006 las importaciones han tenido un creci-

miento permanente, alcanzando para este último año USD476 millones, 
lo que representa un aumento del 41% respecto al año 2005.

Entre los principales sectores de importación, se encuentran la indus-
tria básica (papel, cartón y metalurgia), bienes primarios (manzanas) y 
bienes de la industria automotriz (cajas de cambio) entre otros.

Principales Importaciones de Colombia de Chile

Textiles
2%

Plástico
3%
Jabones

1%

Metalúrgica
23%

Productos Químicos
12%

Papel
16%

Otros
27%

P. Primarios
16%

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Principales productos importados de Chile
2006

Descripción Dólares FOB Partic. %
Cátodos 63,6 13,3%
Manzanas 19,6 4,1%
Alambre de cobre 14,1 3,0%
Papel 13,8 2,9%
Pasta de madera 13,3 2,8%
Conductores eléctricos de cobre 8,9 1,9%
Cajas de cambio 8,4 1,8%
Neumáticos 5,9 1,2%
Cigarros 5,5 1,2%
Vino 5,1 1,1%
Subtotal principales productos 158,2 33,2%
Total Importado de Chile 476,6

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El crecimiento de las importaciones se explica por productos de co-
bre (casi siete veces más que en el 2005), papel (75%), manzanas (38%) 
y pasta de madera (35%).

IV. Flujos de Inversión Bilateral
Inversión de Chile en Colombia
La Inversión Extranjera Directa (IED) de Chile en Colombia duran-

te el año 2005 ascendió a USD6.3 millones, cifra superior en USD5.6
-

siones en el sector energético.
Para el 2006 se registró tan solo USD2.2 millones que corresponden 

en buena medida a inversiones en el sector comercio, lo que representa 
una caída del 186% respecto a 2005.

FLUJOS DE INVERSION DE CHILE HACIA COLOMBIA 
(US$ millones)
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Fuente: Dirección de Inversión – MCIT. 

El acumulado de IED de Chile en Colombia para el 2006 se ubicó 
en USD350 millones, cifra ligeramente superior al año anterior (0.6% 
mayor), lo que representa el 1% del total del acumulado de inversión 
en Colombia. Con esto Chile se ubica como el país número 16 de las 
fuentes de inversión en Colombia.



GACETA DEL CONGRESO  178 Lunes 14 de mayo de 2007 Página 5

STOCK DE INVERSIÓN DE CHILE EN COLOMBIA 
(US$ millones)
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Fuente: Dirección de Inversión – MCIT. 

Inversión de Colombia en Chile
La IED de Colombia en Chile durante el año 2005 ascendió a un 

poco más de USD23 millones, cifra superior en USD22 millones frente 
a 2004 por las inversiones en el sector transporte. 

Para el año 2006 ascendió a USD2.4 millones, lo que representa una 
fuerte disminución respecto al 2005.

FLUJOS DE INVERSION DE COLOMBIA HACIA CHILE
(US$ millones)

-5 

Fuente: Dirección de Inversión – MCIT. 
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El acumulado de IED de Colombia en Chile para el 2006 se ubicó en 
USD56 millones, 4% superior al año 2005.

STOCK DE INVERSIÓN DE COLOMBIA EN CHILE
(US$ millones)

28,0

28,6

29,4

30,3

53,4

55,8

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

2001 pr/

2002 pr/

2003 pr/

2004 pr/

2005 pr/

2006 pr/

Fuente: Dirección de Inversión – MCIT. 

La cifra de exportaciones de Chile alcanzó en el año 2006 un récord 
al lograr aproximadamente US$60 mil millones. 

Luego de mantenerse constante alrededor de los US$16 mil millones 

libra US$2,649 la libra -catapultó el monto nacional de exportaciones- 

doblándolo en sólo dos años, con lo cual las exportaciones representan 
ahora un 42% del producto interno PIB.

En el caso de la celulosa que también observó un incremento, este 
fue en cantidad y en precio. Los montos de las importaciones aproximan 
los US$35,1 mil millones marcando un amplio superávit de comercio 
exterior. Los comentarios señalan a la demanda de China, así como a 
un crecimiento económico mundial entre los principales factores que 
explican estas cifras.

Sin embargo estas sorprendentes cifras plantean un enorme desafío 
a las políticas económicas del país, para lograr obtener -en la economía 
doméstica- un impacto proporcional de esta nueva riqueza como factor 
de un mayor crecimiento económico y social. Las políticas públicas de 
fomento no parecen haber sido pensadas para esta nueva situación. 
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EL ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA 
NUMERO 24

El Acuerdo de Complementación Económica ACE 24, se estableció 
en el marco del Tratado de Montevideo de 19806 con el objetivo de 
establecer un espacio económico ampliado, que permitiera fomentar, 
estimular y complementar actividades productivas localizadas en sus 
territorios, a favor de la facilitación del comercio y del estímulo de in-
versiones y movimientos de capitales. 

Posterior a esto, el 6 de diciembre de 1993, se establece un espacio 
económico ampliado, de conformidad con lo establecido en el Tratado 
de Montevideo y se incorpora a la legislación colombiana con el Decre-

con los Decretos 2172 de 1995, 2181 de 1996, 2178 de 1997 y 617 de 
abril de 2002.

El Acuerdo está estructurado en 22 capítulos y 6 anexos. La nor-
mativa regula materias como el programa de liberalización, prácticas 
desleales de comercio, salvaguardias, normas técnicas, cooperación 

-
timo y aéreo, solución de controversias, sector automotor y compras 
gubernamentales, entre otras. 

El Acuerdo contempla seis anexos, comprometiendo a los países sig-
natarios a liberar de gravámenes su comercio recíproco a más tardar el 
1° de enero de 1999.

En la actualidad, los Anexos 1, 2, 4 y 5 cuentan con 100% de pre-
ferencias arancelarias; mientras que el Anexo 3, que establece la lista 

través del cual se crearon 10 niveles de desgravación. La liberalización 

El Anexo 6 contiene un Convenio de Cooperación y Coordinación 
en Materia de Sanidad Agropecuaria, entre los Ministerios de Agricul-
tura de ambos países. 

Las reglas de origen y los procedimientos aduaneros están regulados 
por la Resolución número 78, que contiene el Régimen de Origen de 
la Asociación, cuyo texto consolidado y ordenado se encuentra en la 
Resolución número 252, del 4 de agosto de 1999. 

Por otro lado, el ACE 24 contempla un programa de desgravación 
arancelaria dividido en dos fases, en la primera, se encuentran 134 
subpartidas arancelarias que fueron desgravadas entre el año 2002 y el 
2006, las cuales corresponden a pastas alimenticias, salvados y demás 
residuos del cernido, jugos de cítricos, petróleo y sus derivados, objetos 
de vidrio y cerámicos, tableros de madera y algunas manufacturas de 
cobre.

En la segunda se encuentran 166 subpartidas, que están siendo des-
gravadas desde el 1° de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2011, las 
cuales corresponden a productos sensibles para los dos países, como 
lácteos, cereales, semillas oleaginosas y aceites, azúcar, tortas y demás 
residuos de aceites y grasas, adhesivos a base de caucho, aceite esteári-
co y oleico y demás ácidos grasos.

A 2006 la liberación de los aranceles ha logrado que más del 99% 
del universo arancelario esté libre de aranceles y más del 90% del in-
tercambio comerciable entre los dos países se realice a través de este 
acuerdo.

Acuerdo sobre Inversiones
En desarrollo de lo establecido en el artículo 20, Capítulo X del ACE 

No. 24 relacionado con el desarrollo de acciones hacia la complemen-
tación económica en áreas productivas y la promoción del desarrollo 
de inversiones conjuntas en los dos países, los países signatarios sus-
cribieron el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones, el 20 de enero de 2000 en Cartagena de Indias. 

6 Tratado de Montevideo de 1980 (TM80), que instituye la Asociación Latinoa-
mericana de Integración (ALADI), junto con las nueve Resoluciones del Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores de las partes contratantes de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, adoptadas en la fecha de celebración del 
Tratado de Montevideo de 1980 y que se incorporan al ordenamiento jurídico de 
la ALADI.

-
yectoria creciente desde la entrada en vigencia del ACE 24, el 1° de 
enero de 1994, acumulando un incremento de casi un 200%. En efecto, 
el intercambio ha presentado aumentos anuales con la salvedad del pe-
ríodo 1998-2001, como consecuencia de los efectos de la crisis asiática 
de esos años.

DESCRIPCION 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Exportaciones Totales 117.4 138.6 182.6 192.4 159.3 152.2 191.2 167.9
Exportaciones ACE 24 94.0 125.0 149.0 152.0 152.9 144.0 179.7 157.5
Aprovechamiento 80% 90% 82% 80% 95% 94.6% 94% 93.7%
Importaciones Total 129.6 197.4 204.0 240.0 214.2 201.8 233.7 252.0
Importaciones ACE 24 120.0 177.6 194.0 230.0 208.1 198.3 226.7 251.4
Aprovechamiento 92.4% 90% 95% 96% 97% 98.2% 97% 99.5%

La balanza comercial de Chile con Colombia se presenta en prome-
dio con un saldo favorable a Chile de 30,2 millones de dólares anuales 
entre 1994 y 2005, con saldos negativos solamente en los años 1994 y 
1996. Estos saldos han ido aumentando desde 1997 con una drástica 
caída en los años 2004 y 2005.

Colombia ha venido presentando en los tres últimos años disminu-

millones en 2003 a US$80,9 millones en el último año lo que representa 

disminuyó en un 22,67% frente al 2004. Todo esto jalonado por un cre-
cimiento de las exportaciones en especial las tradicionales.

Cabe destacar principalmente la composición de nuestra canasta ex-
portadora a Colombia, donde el 85% corresponde a productos de alto 
valor agregado. El cobre representa menos del 5%. 

-
dora, los 15 principales productos exportados concentran el 38%, mien-
tras que para Colombia sus 15 principales productos exportados a Chile 

Los principales productos exportados por Chile a Colombia durante el 
año 2005 corresponden a Pasta química de coníferas a la soda o al sulfato, 

Por el lado de las importaciones desde Colombia, destacan con los 
mayores montos el año 2005 la Hulla bituminosa para uso térmico, 

vinilo.
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La inversión directa chilena en Colombia alcanza a US$3.400 mi-
llones, correspondiendo al 10% de la inversión directa de capitales 
chilenos en el mundo. Por lo que, Colombia se ubica entre los prime-
ros cuatro receptores de capitales chilenos.

Actualmente se desarrollan en Colombia unos 47 proyectos que 
cuentan con participación chilena, concentrados especialmente en 

salud, transporte naviero y retail.
Principales productos exportados por Colombia totalmente li-

berados en orden de importancia por valores.
• Preparaciones tensoactivas para la venta al por menor 
• Policloruro de vinilo sin mezclar 
• Medicamentos para uso humano 
• Demás poliestireno 
• Demás insecticidas 
• Productos de papel en diversos artículos de higiene 
• Epsilon caprolactama 
• Sostenes y sus partes 
• Demás láminas de plástico 
• Acido cítrico 
• Hullas térmicas 
• Máquinas de afeitar 

• Café sin tostar sin desaceitar 
• Demás manufacturas de plástico 
• Politereftalato 
• Bragas y calzas (panty medias) 
Representan cerca del 60% del total exportado a Chile, con un va-

lor total de US$167.9 millones.
Principales productos importados totalmente liberados en or-

den de importancia por valores 
• Pasta química de madera 
• Manzanas frescas 
• Demás papel y cartón multicapas 
• Cajas de cambio mecánicas 
• Demás vino en recipientes con capacidad menor a 2L 
• Cátodos de cobre 
• Vehículos 
• Peras y uvas frescas y uvas secas 
• Tejidos de mezclilla (Dennim) 

• Tomates preparados o conservados 
• Tableros de madera 
• Papel prensa en bobinas 
• Vidrios sin armar 
• Neumáticos nuevos 
• Demás polímeros acrílicos en formas primarias 
• Productos a base de cereales 
• Demás bombonas, botellas y frascos de plástico 

Representan el 62% del total importado desde Chile, con un 
valor Total de US$251.8 millones.

-
vechamiento del 80% y 90% entre 1994 y 1997, el cual se incrementó 
al 95% en 1998 y de 94% en el 2000 y en el 2001 tiende a disminuir 
el aprovechamiento del Acuerdo por las ventas de azúcar que no ha 
iniciado su desgravación. 

Por su parte, Chile registra mayor aprovechamiento frente a Co-
lombia en 1994 y 1995 con el 92 y 90% respectivamente y del 1996 al 
1999 las importaciones en el marco del Acuerdo procedentes de Chile, 

-
ticipación en los dos últimos años 2000-2001 (97 y 99.5%).

TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA - CHILE
La aprobación o no del proyecto de ley, objeto de la presente po-

nencia es determinante para el futuro inmediato de la economía na-
-

ciones bilaterales entre ambas naciones, desde la perspectiva de los 
principios de reciprocidad, equidad y conveniencia.

El Tratado de Libre Comercio entre ambos países, tiene como base 
el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 24) que ya tienen 
ambas naciones, el cual cubre como ya se mencionó, principalmen-
te materias de desgravación arancelarias. Este Tratado se constituye 
en Protocolo Adicional al acuerdo de Complementación Económica, 
suscrito el 27 de noviembre de 2006, comprende 22 capítulos y sus 
respectivos anexos. Con el reciente acuerdo, se incorporarían nuevas 
actividades comerciales y mecanismos de solución de controversias, 
en lo referente a temas como servicios, inversiones, compras públicas, 
cooperación, medio ambiente, entre otros.

DISPOSICIONES INICIALES
En este capítulo los países señalan sus objetivos y principales vo-

luntades hacia el desarrollo y cooperación de las partes.
COMERCIO DE MERCANCIAS

Establece sus principios y demás disposiciones para el intercambio 
de mercancías.

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y ORIGEN
Las negociaciones con Chile han conducido a una modernización 

origen de las mercancías.

origen para las mercancías elaboradas con materiales no originarios, 
-

colombiano como electrodomésticos y aceros procesados.

procedimientos y plazos para establecer el origen de las mercancías.
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

La Mesa de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias concluyó el Capí-
tulo que sobre esta materia permitirá facilitar el comercio entre estos 
dos países y fortalecer su capacidad institucional para la implementa-
ción del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosa-
nitarias de la OMC.

-
ciones que le regirán, lo cual permite garantizar la elaboración de 
procedimientos para los principios de armonización, equivalencia, 
regionalización y procedimientos control, inspección, aprobación y 

-
tre otras. 

afecten de forma indebida su comercio bilateral y llegar a la resolu-
ción de estos asuntos, de ser posible, antes de acceder al mecanismo 
de solución de controversias que establecen las partes en este TLC.

inicio a los trabajos que permitan establecer los procedimientos para 
adelantar: 
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- El reconocimiento de la equivalencia de las medidas aplicadas a 
un producto, grupo de productos, así como de los sistemas y estructu-

por los organismos internacionales de referencia, como es el caso del 

Sanidad Animal – OIE.
- El reconocimiento bilateral de áreas libres y de baja prevalencia 

de plagas o enfermedades.
- Las reclamaciones relativas a la aplicación de los procedimientos, 

Estos trabajos serán concluidos en un plazo acordado mutuamente 
-

llar estas actividades. 
Igualmente, tanto Colombia como Chile podrán enviar las eviden-

del país importador. Esto es un paso importante en la generación de 
-

nales de nuestro país.
Finalmente, se establece la facultad de las partes para suscribir 

convenios de cooperación y coordinación para facilitar el intercambio 
comercial sin que se presenten riesgos sanitarios para ambos países. 
Esto abre un canal importante para que Colombia continúe avanzando 
en el fortalecimiento de su Sistema MSF Nacional.

OBSTACULOS TECNICOS AL COMERCIO
A partir del acuerdo logrado, los empresarios de los países de am-

bas Partes podrán solicitar la armonización o equivalencia de los re-
glamentos técnicos o de los procedimientos de evaluación de la con-
formidad o de sus resultados, según sea el caso, para acceder de forma 
efectiva al mercado, sin reducir el nivel de seguridad o de protección 
a la vida, a la salud humana, animal o vegetal, al medio ambiente y a 
los consumidores.

Mediante estos procesos de reconocimiento, se consigue facilitar 
las labores de los empresarios, por cuanto les evita la duplicación de 
trámites relacionados con la comprobación de las características de 
seguridad y calidad que tienen sus productos. 

El capítulo contiene, además, disposiciones que garantizan la eje-
cución de procedimientos administrativos transparentes y equitativos, 
en las cuales los empresarios de Chile y Colombia tendrán los mis-
mos derechos y deberes que, en reglamentaciones y procedimientos 

-
dades relacionadas con la materia.

DEFENSA COMERCIAL
La mesa de defensa comercial acordó un conjunto normativo en 

materia de antidumping, derechos compensatorios y medidas de sal-
vaguardia. 

-
tar prácticas de dumping y subsidios mediante las cuales se permite 
a las partes conservar sus derechos y obligaciones contenidas en los 
acuerdos de la OMC.

En materia de salvaguardias se acordó un esquema bilateral que 
podrá ser activado durante el período en el cual los productos más 

desgravación. El capítulo establece que para activar una medida de 
salvaguardia es necesario demostrar -en el marco de una investiga-
ción- que las importaciones crecieron en cantidades absolutas y re-
lativas, y en condiciones que causan o amenazan causar daño a una 
rama de producción nacional de un producto similar o directamente 
competidor.

Se convino también que las medidas serán de naturaleza arance-
laria, y que el ajuste que pretenda realizarse podrá consistir, bien en 
suspender el programa de desgravación, o en aumentar la tasa aran-

celaria hasta el nivel de NMF. Del mismo modo, se acordó que las 
medidas podrán tener una duración de dos años iniciales más uno 
adicional, en los casos en que sea requerido para que la producción 
nacional realice los ajustes necesarios para lograr niveles adecuados 
de competitividad.

Durante su vigencia, las medidas serán desmontadas progresiva-
mente, a intervalos regulares, no podrán ser reaplicables y, para su im-
posición, deberán desarrollarse procedimientos de investigación con-
forme a lo establecido en el acuerdo de salvaguardias de la OMC. En 
general, el capítulo preserva los derechos y obligaciones de la OMC 
sobre la materia, y exige la no aplicación simultánea de este régimen 
bilateral con otros regímenes vigentes para las partes.

Finalmente, se pactó una exclusión por mínimos conforme a la 
OMC, lo mismo que reglas sobre derecho de defensa y transparencia, 

después de imponer una salvaguardia bilateral, es necesario compen-
sar al país exportador por los efectos que sobre el comercio, o el valor 
de los impuestos pueda ocasionar la imposición de una medida de 
salvaguardia.

SERVICIOS
La negociación en este capítulo, comprendió tres capítulos esen-

ciales: comercio transfronterizo de servicios, comercio electrónico y 
entrada temporal de personas de negocios.

En materia de comercio transfronterizo de servicios, se acordaron 

la mesa. Como parte de esta negociación, se pactaron medidas discon-
formes para los capítulos de servicios e inversión en donde se esta-
blecen las reservas a los principios de liberalización acordados. Entre 
los principales logros se destaca el tema de la reserva cultural que 
consolida la posición nacional respectiva.

Con respecto al tema de entrada temporal de personas de negocios, 
las partes establecieron las categorías de interés a ser incluidas. Se 
homogenizó a un año el tiempo de vigencia de la visa que autoriza la 
entrada temporal de personas de negocios. Además, se harán equiva-
lentes los costos de los derechos por procesamiento de las solicitudes 
de entrada temporal de personas de negocios.

Por su parte, la negociación de comercio electrónico evitará po-
sibles obstáculos para la utilización y desarrollo de dicha actividad. 
Los aranceles aduaneros que se apliquen serán determinados sobre el 
valor del medio portador de forma independiente del costo o valor del 
producto digital almacenado en el medio portador. 

De la misma manera, se asumen compromisos de no discrimina-
ción entre productos digitales similares que sean creados, producidos, 
publicados, almacenados o transmitidos por primera vez en condicio-
nes comerciales dentro del territorio de alguna de las partes. 

Se incluyeron cláusulas evolutivas dentro del acuerdo que permiti-
rán en un futuro muy cercano iniciar las negociaciones para los capí-

turismo, las partes se comprometen a trabajar en acuerdos de coope-
ración para la promoción conjunta de circuitos turísticos.

Los avances logrados en materia de servicios constituyen un 
avance bastante favorable. De acuerdo a lo antes mencionado, se 
puede ver que el acuerdo contempló una negociación muy libre en 
términos de compromisos, ya que ella se estableció mediante listas 
negativas, donde ambos países manifestaron libertad absoluta del 
mercado de servicios salvo por algunas reservas puntuales o dejando 
algunas temáticas acotadas con posibilidades de cambios o regula-
ciones futuras.

Además de eso, las posibles restricciones -contempladas en los 
anexos del capítulo de servicios- no consignan aspectos sustanciales 
o que impliquen restricciones efectivas al comercio de servicios, en 

-
cativo.
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INVERSION
El capítulo de inversión, está compuesto por sus secciones A (Dis-

ciplinas de inversión), B (Solución de controversias inversionista-Es-

Con relación a la Sección A se acordaron las disciplinas básicas 
incluidas aquellas de trato nacional, trato de nación más favorecida, 
expropiación, tratamiento en caso de contienda, ámbito de aplicación, 
nivel mínimo de trato, requisitos de desempeño, transferencias y sus 

-
ta e indirecta; Inaplicabilidad de trato de nación más favorecida a la 
solución de controversias; Pagos y Transferencias – manteniendo las 
potestades de los bancos centrales para conjurar crisis en balanza de 
pagos).

En la Sección B (Solución de Controversias), se acordaron los pro-
cedimientos para que un inversionista de una Parte lleve una con-
troversia por la violación de las disciplinas anteriormente descritas, 
al arbitraje internacional o ante la jurisdicción nacional de la Parte 
receptora de la inversión. Se resalta que las partes incluyeron el com-
promiso de transparencia respecto de la documentación y presentacio-
nes a lo largo del procedimiento. Se incluyó la posibilidad de acudir, 

que desincentivan las demandas frívolas contra el Estado.
Igualmente, se acordaron procedimientos que le permiten al Esta-

amigable o preparar su defensa a nivel arbitral.
En materia de inversión, la situación también es positiva, se in-

novedad dentro de la actual relación comercial de ambos países, ya 
que con Colombia no existía un acuerdo bilateral sobre promoción y 
protección de inversiones como hay con otros países.

FACILITACION DEL COMERCIO
La adopción de mecanismos que permitan la importación de mer-

despachadas en el lugar de arribo, sin el traslado a los lugares de al-
macenamiento y sin el pago de los tributos aduaneros, previa consti-
tución de una garantía.

operación de importación se convino la expedición de resoluciones 
-

ción arancelaria, criterios de valoración, devolución o exención de 

Los países acordaron adoptar sistemas de administración de ries-
gos que permitan realizar las actividades de seguimiento y control 

concertó suscribir un Acuerdo de Asistencia Mutua y Cooperación 
Aduanera que permita fortalecer la capacidad técnica aduanera de los 
países para prevenir y combatir las actividades ilícitas, como el con-
trabando.

También se pactó la creación del comité de facilitación del comer-
cio, el cual velará por el cumplimiento del acuerdo, propondrá so-

valoración en aduana, y propondrá soluciones a los inconvenientes en 
el despacho de mercancías.

COMPRAS PUBLICAS
Un tema destacable en materia del acuerdo es la suscripción de un 

capítulo sobre compras públicas, ya que es el primer acuerdo suscrito 
por Chile con un país latinoamericano que contempla este elemento. 
Además, en este capítulo se incluye a todo el sector público Colombia 
(gobierno central, departamentos y alcaldías, con excepción de las 

empresas del Estado), abriendo un amplio campo de nuevos negocios 
para los empresarios chilenos.

Sin embargo, con este acuerdo, las empresas nacionales entrarían 
con las mismas garantías como si fueran empresas colombianas a las 
compras públicas de este país. Tema que no es menor, considerando 
que para otros países -a excepción de Estados Unidos- se requiere un 
40% de componente nacional en los negocios con el Estado colom-
biano.

El mercado de compras públicas en Colombia tiene, por supuesto, 
un tamaño superior al chileno. El piso para participar de las compras a 
nivel del gobierno central son de aproximadamente US$73.000 y para 
el nivel subcentral (gobiernos regionales) cuatro veces ese monto.

Es importante resaltar que el acuerdo es recíproco, es decir, las 
empresas colombianas también podrán participar en las compras pú-
blicas chilenas a través de los canales respectivos que se establezcan.

CONTRATACION PUBLICA
En lo fundamental, los textos acordados consagran Trato Nacional 

para los proveedores de ambos países y establecen algunas reglas en 
materia de avisos en materia de contrataciones futuras, plazos para 
la presentación de ofertas, condiciones para la recepción y apertu-
ra de las mismas y excepciones. Es de destacar que la cobertura del 
Capítulo incluye dentro de los servicios construcción y concesiones, 
con lo que se abren oportunidades de negocios muy interesantes para 
Colombia.

Se plasmó también en el Capítulo una cláusula evolutiva en mate-
ria de negociaciones futuras, que sobre la base del principio de reci-
procidad contempla la posibilidad de negociar la ampliación de la co-
bertura del Capítulo cuando alguna de las partes en sus negociaciones 
con terceros países pacte coberturas mayores.

En cuanto a los anexos, se resalta muy especialmente el escaso nú-
mero de entidades o sectores excluidos, lo que hace este Capítulo aún 
más amplio que el pactado con Estados Unidos.

Las exclusiones de ambos países se dieron en materia de empresas 
industriales y comerciales del Estado, si bien se destaca que Chile 
aceptó incluir tanto sus sociedades portuarias como sus aeropuertos 
dentro del paquete de concesiones en materia de acceso. Colombia 
mantuvo a su vez la reserva pactada en el TLC en materia de Mipy-
mes, preservando así la posibilidad de reservar contrataciones hasta 
por un valor de US$125.000 orientadas a apoyar la participación de la 
pequeña y mediana empresa en el mercado de las compras públicas.

En materia de umbrales se decidió utilizar como referentes los De-
rechos Especiales de Giro (DEG) en vez de dólares de los Estados 
Unidos. La ventaja fundamental de utilizar los DEG radica en que su 

tal que en el tiempo los niveles a partir de los cuales se otorga acceso 
a los proveedores de ambas partes no se incrementan de manera tan 
rápida como en los casos en los que se utilizan monedas con compo-

En este Capítulo, los umbrales pactados fueron de 50.000 DEG 
para las contrataciones de bienes y servicios - que equivalen hoy en 
día a US$73.500; y 5.000.000 DEG para servicios de construcción 
- US$7.350.000. Comparativamente, en la negociación con Estados 
Unidos se pactaron umbrales por valor de US$64.786 y US$7.430.000. 
Si bien en el primer caso el valor acordado con Chile resulta mayor, 
debe tenerse en cuenta que en virtud de las fórmulas de ajuste en un 
período de dos años el umbral pactado con Chile estará por debajo de 
lo pactado con Estados Unidos - precisamente la ventaja de acordar 
manejar DEG y no dólares.

LABORAL
El Tratado de Libre Comercio negociado entre Colombia y Chile 

contiene un capítulo laboral cuyo objetivo principal es el de incorpo-
rar obligaciones tendientes a garantizar la efectiva inclusión de los de-
rechos laborales fundamentales en la legislación interna de las Partes, 
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hacer cumplir dicha legislación buscando proteger a los trabajadores 
en sus derechos laborales fundamentales.

y los compromisos adquiridos en la Declaración de la OIT relativa a 
los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Segui-
miento (1998) y se comprometieron a procurar que estos principios y 
derechos laborales fuesen reconocidos y protegidos por sus respecti-
vas legislaciones internas.

Las Partes se comprometieron a aplicar su propia legislación labo-
ral reconociendo la soberanía legislativa, esto es, el derecho de esta-
blecer sus propias políticas y regulaciones laborales. 

Las Partes reconocieron la importancia de la cooperación bila-
teral como medio para fortalecer las acciones en materia laboral, 
acordando desarrollar actividades, entre otras, en las siguientes 
áreas: derechos laborales fundamentales; trabajo decente; relacio-
nes laborales; condiciones de trabajo; inspección y vigilancia del 
trabajo; asuntos relativos a la pequeña y mediana empresa y diá-
logo social.

Las partes establecieron un Punto de Contacto dentro de sus res-
pectivos ministerios de trabajo que servirá de enlace entre las par-
tes y con la sociedad para canalizar todos los asuntos que surjan 
en relación con el Capítulo Laboral. De igual forma se asumió el 
compromiso de celebrar reuniones periódicas entre funcionarios 

cumplimiento del Capítulo Laboral y resolver cualquier asunto que 
surja en el mismo. 

para resolver cualquier asunto relativo a la interpretación, aplicación 
o cumplimiento del Capítulo Laboral.

laboral se entiende las leyes laborales de cada parte, que estén rela-
cionadas con los siguientes derechos laborales internacionalmente 
reconocidos: Derecho de asociación, Derecho a organizarse y ne-
gociar colectivamente, Prohibición de cualquier forma de trabajo 
forzoso u obligatorio, protección laboral para niños, incluyendo una 
edad mínima para el empleo y la prohibición y eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil, Condiciones aceptables de trabajo 
respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud 
ocupacional. 

Este capítulo, complementa a los acuerdos en materia laboral an-
terior la vigencia desde hace varios años de un acuerdo bilateral de 
reconocimiento mutuo de profesionales.

ASUNTOS INSTITUCIONALES Y SOLUCION 
DE CONTROVERSIAS

Se acordó, la estructura del Acuerdo que contendrá capítulos de 

la manera como se hará el ensamble legal con el Acuerdo de Coope-
ración Económica actualmente existente. 

Se negoció un mecanismo de solución de controversias ágil, ex-
pedito y de carácter vinculante que recoge los avances internaciona-
les en la materia, modernizando el mecanismo actual. El mecanismo 
consta de tres etapas: consultas, intervención de la comisión y tribunal 
arbitral, cuyos procedimiento y términos brindan un marco de seguri-

entre las dos partes en la ejecución del Acuerdo.
COOPERACION

Se acordó consolidar y profundizar el Convenio Básico de Coope-

de adecuar el marco para la cooperación como un instrumento para 

en dos sentidos: 

- Cooperación económica, la cual facilitará el comercio y la inver-
sión a través del fortalecimiento de capacidades y con énfasis en la 
pequeña y mediana empresa; 

- Cooperación en innovación, investigación y desarrollo, la cual fo-
mentará el establecimiento de acuerdos directos entre universidades, 
empresas privadas y centros de investigación. 

-
cial de los países, incorporando dentro del equipo de trabajo de las 

técnicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colom-
bia y la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 
de Chile, como responsables del registro y seguimiento de proyectos 
de cooperación. 

Colombia se comprometió a diseñar un documento base de deman-
da de cooperación para establecer el plan de trabajo del año 2007. 
Así mismo, se acordó terminar el año con la ejecución de un primer 

MEDIO AMBIENTE
Esta mesa incluye objetivos de los dos países en el sentido de pre-

servar y mantener la protección al medio ambiente, asegurar que el 
comercio y la inversión que se van a producir dentro del Tratado no 
se vaya a hacer a expensas de erosionar la protección del medio am-
biente de nuestros respectivos países. Igualmente, se hace énfasis en 
aspectos de cooperación entre los dos gobiernos.

Se precisó que ambos países tienen experiencia importante en ma-
teria de protección al medio ambiente, con unos regímenes ambien-
tales estrictos y lo que se quiere entonces es compartir experiencias 
y podernos aportar mutuamente en el recorrido que hemos hecho en 
esa materia.

Se establece que las partes podrán establecer consultas buscando 
de manera constructiva y cooperativa resolver los problemas que se 
presenten en el cumplimiento del tratado.

ANEXOS
PROTOCOLOS ADICIONALES AL ACUERDO ECONOMICO 

DE COMPLEMENTACION NUMERO 24
Primer Protocolo Adicional
Los Plenipotenciarios de la República de Colombia y de la Re-

pública de Chile, acreditados por sus respectivos gobiernos según 
poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, deposi-
tados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación, 
convienen dejar sin efecto el Acuerdo de Alcance Parcial de Re-
negociación de las concesiones otorgadas en el período 1962/1980 
(Acuerdo No. 14), a partir del 31 de diciembre de 1993, fecha en la 
que el Acuerdo de Complementación Económica No. 24, sustitu-
tivo de aquel, quedó incorporado al ordenamiento jurídico interno 
de ambos signatarios. 

La Secretaría General de la Asociación será depositaria del presen-
te protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los 
Gobiernos signatarios. 

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben 
el presente protocolo en la ciudad de Montevideo, a los doce días 
del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en un original 
en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente 
válidos. 

Segundo Protocolo Adicional
Los Plenipotenciarios de la República de Colombia y de la Re-

pública de Chile, acreditados por sus respectivos Gobiernos según 
poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados 
oportunamente en la Secretaría General de la Asociación, de confor-
midad con lo establecido en la Resolución número 2 de la Comisión 
Administradora del Acuerdo de Complementación Económica núme-
ro 24, de fecha 24 de mayo de 1994, 
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CONVIENEN: 
Artículo 1º. Sustituir los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5 del Acuerdo de Com-

plementación Económica número 24 celebrado entre ambos países el 
6 de diciembre de 1993, por los que se incorporan al presente Proto-
colo conteniendo: 

Anexo 1. Productos sujetos al programa de desgravación arance-
laria especial establecido en el literal b) del artículo 3º del Acuerdo 
(páginas 1 a 80). 

Anexo 2. Productos negociados previamente en el marco de la 
ALADI sujetos al tratamiento establecido por el artículo 4º del Acuer-
do (páginas 1 a 66).

Anexo 3. Productos a los que no se aplicará el programa de libera-
ción conforme a lo establecido por el artículo 5º del Acuerdo (páginas 
1 a 68).

Anexo 4. Productos sujetos al régimen establecido en los artículos 

Anexo 5. Productos sujetos al régimen establecido en los artículos 

partir de la fecha en que ambos signatarios lo hayan puesto en vigen-

mutuamente por intermedio de sus respectivos Secretariados Nacio-
nales. 

La Secretaría General de la Asociación será depositaria del Presen-
te Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los 
Gobiernos signatarios. 

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben 
el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los cuatro días del 
mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en un original 
en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente 
válidos. 

Tercer Protocolo Adicional
Los Plenipotenciarios de la República de Colombia y de la Re-

pública de Chile, acreditados por sus respectivos Gobiernos según 
poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados 
oportunamente en la Secretaría General de la Asociación, 

CONVIENEN:
Artículo 1º. Incorporar a la lista de Desgravación Inmediata com-

prendida en el Anexo 2 del Acuerdo de Complementación Económica 
celebrado entre ambos países (ACE/24), los productos farmacéuticos 
de uso humano y veterinario y los semiproductos de hierro y acero sin 

-
cíprocas con un arancel de cero por ciento en las condiciones estable-
cidas en el referido Anexo 2. 

Artículo 2º. Ampliar el alcance de las preferencias registradas en 
el Anexo 2 del referido Acuerdo de Complementación Económica 
para la importación de los productos que se registran en este Protoco-

Artículo 3º. Desglosar la preferencia otorgada por Colombia para 
la importación del producto denominado “detonadores eléctricos y 

Desgravación Inmediata del referido Acuerdo de Complementación 
Económica (Anexo 2), registrando por separado los “detonadores co-

-
tida 3603.00.60.00). 

La Secretaría General de la Asociación será depositaria del Presen-
te Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los 
Gobiernos signatarios. 

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben 
el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los viente días 
del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en un original 

en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente 
válidos. 

Cuarto Protocolo Adicional
Los Plenipotenciarios de la República de Colombia y de la Re-

pública de Chile, acreditados por sus respectivos Gobiernos según 
poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados 
en la Secretaría General, 

CONVIENEN: 

incluidos: 
a) En el programa de desgravación arancelaria especial establecido 

en el literal b) del artículo 3º del Acuerdo de Complementación Eco-
nómica número 24 (Anexo 1); 

b) En el marco de la ALADI sujetos al tratamiento establecido por 
el artículo 4º del Acuerdo de Complementación Económica número 
24 (Anexo 2); y 

c) En la lista que contiene aquellos productos a los que no se apli-
cará el programa de liberación conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Acuerdo de Complementación número 24 (Anexo 3). 

Artículo 2º. Registrar en el Sistema Integral de Información las 

y de la correlación entre los Aranceles Nacionales establecidos en el 
Acuerdo de Complementación Económica número 24 y la NALADI-
SA vigente del año 1993.

del origen de las mercaderías negociadas anexo a la Resolución 78 del 
Comité de Representantes, por el que se registra como Anexo III del 
presente Protocolo. 

La Secretaría General de la Asociación será depositaria del presen-
te Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los 
Gobiernos signatarios. 

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben 
el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los nueve días 
del mes de enero de mil novecientos noventa y seis, en un original 
en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente 
válidos. 

Quinto Protocolo Adicional
Los Plenipotenciarios de la República de Colombia y de la Re-

pública de Chile, acreditados por sus respectivos Gobiernos según 
poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados 
oportunamente en la Secretaría General de la Asociación, 

CONVIENEN: 
Artículo único. Trasladar al régimen de desgravación inmediata del 

Acuerdo de Complementación Económica número 24 celebrado entre 
Colombia y Chile, los productos que se registran en el presente Pro-
tocolo (Anexos 1 y 2); productos que cumplen en la actualidad la des-
gravación prevista en el artículo 3°, literales a) y b), respectivamente, 
del referido Acuerdo. 

-

La Secretaría General de la Asociación será depositaria del presen-
te Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los 
Gobiernos signatarios. 

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben 
el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los treinta y un 
días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis, en un ori-
ginal en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igual-
mente válidos. 
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Sexto Protocolo Adicional
Los Plenipotenciarios de la República de Chile y de la República 

de Colombia, acreditados por sus respectivos Gobiernos según pode-
res que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados opor-
tunamente en la Secretaría General de la Asociación, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Acuerdo 

de Complementación Económica número 24, los países signatarios 
pueden convenir programas especiales para incorporar los productos 
contenidos en el Anexo 3 al Programa de Liberación del Acuerdo. 

CONVIENEN: 
Artículo 1º. Establecer un programa especial de desgravación para 

los productos comprendidos en las listas de excepciones al programa 
de liberación del Acuerdo de Complementación Económica número 
24, incluidos en el Anexo 3 de dicho Acuerdo, en los términos y con-
diciones que se registran en Anexo a este Protocolo. 

Artículo 2º. Si en algún caso, por aplicación de los gravámenes re-
siduales establecidos en el presente Protocolo, resultara un tratamien-
to arancelario menos favorable que el otorgado por los países signa-
tarios en el Anexo 3 del Acuerdo de Complementación Económica 

de la preferencia establecida en el referido Anexo 3, hasta el momen-
to en que dichos gravámenes residuales representen un porcentaje de 
desgravación superior al de estas preferencias. 

Artículo 3º. Las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Com-
plementación Económica número 24, referidas al Anexo 3 de dicho 

1º del presente Protocolo. 
Artículo 4º. Si en cualquier momento, un país signatario reduce sus 

gravámenes arancelarios a terceros países para uno o varios productos 
comprendidos en este Protocolo, procederá a ajustar el gravamen apli-
cable al comercio recíproco, según las proporcionalidades estableci-
das de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º. 

Artículo 5º. En la utilización del sistema de bandas (franjas) de precios 
previsto en las respectivas legislaciones nacionales, los países signatarios 
se comprometen, para su comercio recíproco, a no incluir nuevos produc-

-
quen un deterioro de las condiciones de acceso para las partes. 

Sin menoscabo de lo anterior, la aplicación del mecanismo por par-
te de la República de Colombia se regirá de acuerdo a los lineamien-
tos emanados de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

Artículo 6º. El presente Protocolo regirá quince días después de la 
fecha de su suscripción. 

La Secretaría General de la Asociación será depositaria del presen-
te Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los 
Gobiernos signatarios. 

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben 
el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los catorce días 
del mes de agosto de mil novecientos noventa y siete, en un original 
en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente 
válidos. 

PROGRAMA DE LIBERACION PARA LOS PRODUCTOS COM-
PRENDIDOS EN EL ANEXO 3 DEL ACUERDO DE COMPLE-
MENTACION ECONOMICA NUMERO 24 

Los productos que se registran en el presente Anexo estarán suje-
tos al régimen de desgravación acordado por los países signatarios de 
conformidad con lo establecido en el Acta de la VI Reunión de la Co-
misión Administradora del Acuerdo de Complementación Económica 

número 24 de fecha 23 de mayo de 1997, mediante la reducción del 
arancel de importación, de acuerdo con los siguientes cronogramas: 

a) Productos incluidos en el Anexo 2 del Acta, con desgravación 
inmediata (margen de preferencia del 100%);

b) Productos incluidos en el Anexo 3 del Acta, con desgravación 
en 3 etapas;

c) Productos incluidos en el Anexo 4 del Acta, con desgravación 
en 5 etapas; 

d) Productos incluidos en el Anexo 4 del Acta (hullas bituminosas), 
con desgravación en 6 etapas;

e) Productos incluidos en el Anexo 5 del Acta, con desgravación 
en 8 etapas; 

f) Productos incluidos en el Anexo 5 del Acta (petróleo crudo), con 
desgravación en 8 etapas;

1. Por parte de Chile para los productos cuyo arancel es del 11%.

Arancel residual
Hasta el 31/12/1997 5.7
A partir de 1°/1/1998 5.0
A partir de 1°/1/1999 4.1
A partir de 1°/1/2000 3.3
A partir de 1°/1/2001 2.4
A partir de 1°/1/2002 1.7
A partir de 1°/1/2003 0.8
A partir de 1°/1/2004 0.0

2. Por parte de Colombia para los productos cuyo arancel es de 
10%.

Arancel residual
Hasta el 31/12/1997 5.2
A partir de 1°/1/1998 4.5
A partir de 1°/1/1999 3.7
A partir de 1°/1/2000 3.0
A partir de 1°/1/2001 2.2
A partir de 1°/1/2002 1.5
A partir de 1°/1/2003 0.7
A partir de 1°/1/2004 0.0

g) Productos incluidos en el Anexo 6 del Acta (derivados del 
petróleo, incluidos el propano y el butano), con desgravación en 10 
etapas;

h) Los demás productos incluidos en el Anexo 6 del Acta, con des-
gravación en 10 etapas; 

i) Productos incluidos en el Anexo 7 del Acta, con desgravación en 
6 etapas, a partir del 1º de enero del 2007;

j) Productos incluidos en el Anexo 8 del Acta, con desgravación 
en 4 etapas. 

Senadores de la República,
Jairo Clopatofsky Ghisays, Manuel Ramiro Velásquez A., Carlos 

Emiro Barriga P., Adriana Gutiérrez Jaramillo.
PROPOSICION NUMERO …

Por las anteriores consideraciones, me permito solicitar a los hono-
rables Senadores de la Comisión Segunda, dar primer debate al Pro-
yecto de ley número 187 de 2006 Senado. 

Cordialmente,
Senadores de la República,
Jairo Clopatofsky Ghisays, Manuel Ramiro Velásquez A., Carlos 

Emiro Barriga P., Adriana Gutiérrez Jaramillo.
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   Colombia 5,3 6,8 5,5 4,5 0,7 0,4 
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