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IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL A RAÍZ DE LA FIRMA 

DEL PROCESO DE PAZ CON LAS FARC 

 

RESUMEN 

El presente ensayo aborda el papel de la cooperación internacional en el acuerdo 

de paz con las FARC en el 2016 analizando antecedentes históricos en previos acuerdos 

de paz que se dieron en la historia de Colombia, estudiando y observando las 

capacidades y acciones del papel de la cooperación internacional en la implementación 

del acuerdo y ver el desarrollo que esta misma se genera a través de los primeros años 

de implementación en el posconflicto colombiano.   
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años Colombia ha presenciado un cambio interno en aspectos 

políticos, económicos, culturales y sociales debido al proceso de paz llevado a cabo por 

el Estado colombiano con la guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo), poniendo fin a un enfrentamiento de 

más de 50 años siendo uno de los conflictos de más duración en el sistema internacional. 

Todo ello trajo consigo  una serie de problemas tales como: pobreza, desplazamiento 

forzado, desapariciones, narcotráfico, secuestros, entre más, en la que se evidenció la 

poca capacidad de respuesta por parte de las instituciones locales y gubernamentales 

frente a las dificultades que iban surgiendo a través del tiempo.  

Es por ello que la cooperación internacional aparece como una herramienta 

fundamental para ayudar a combatir este tipo de problemáticas por medio de ayudas 

mutuas a través de los actores que se da por medio de relaciones internacionales debido 

a que se encuentra en juego diversos intereses mutuos en los que se busca favorecer y 

crear un beneficio mutuo. 

Para empezar  se necesita aclarar  el concepto sobre Cooperación Internacional, 

según la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC-Colombia, consiste en 

acciones conjuntas para el apoyo del desarrollo social y económico del país, todo ello a 

través de intercambios y transferencias de conocimientos, tecnologías, recursos y 

experiencias realizando este tipo de acciones por parte de Estados que sean de igual o 

mayor desarrollo económico, gobiernos locales, organismos multilaterales, sociedad civil 

y organizaciones no gubernamentales (APC-Colombia,  s. f). 

 En Colombia, la organización encargada de la cooperación internacional va a ser 

APC-Colombia, en la  que se propone  incrementar el beneficio que va dirigido a la 

población colombiana e internacional todo ello en función de mejorar el desarrollo del 

país y los socios acorde al Plan Nacional de Desarrollo local y también contemplado en 

la hoja de ruta de la cooperación internacional.  

La  -APC-Colombia se dedica  a dinamizar y focalizar la cooperación internacional 

de la que hace parte Colombia analizando e identificando las prioridades y necesidades 



de los diferentes territorios y sectores a que va destinada, todo ello enlazado con las 

prioridades, interés y ofertas de los actores cooperantes que trabajan entre sí (APC-

Colombia, s. f). 

En ese orden de ideas, el objetivo del ensayo es analizar el papel particular de la 

cooperación internacional posterior a la firma del acuerdo de paz de 2016. Hay que tener 

en cuenta, por experiencia con otros acuerdos como el proceso de paz con el M-19 entre 

1989-1990, EPL y el Quintín Lame a fechas de la Asamblea Nacional Constituyente en 

1990; proceso de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1992, con la 

Corriente de Renovación Socialista en 1994, el proceso de negociación entre el gobierno 

de Pastrana y las FARC-EP entre 1999-2002 y el proceso que se llevó a cabo con las 

Autodefensas Unidas de Colombia en 2006, la firma de un tratado de paz puede llegar a 

ser inestable y el peligro de que  llegue a fallar es muy elevado. Es por ello que la 

importancia de la cooperación según García:   

Puede tener un rol particular en la implementación de los acuerdos a nivel local, 

mitigando las debilidades institucionales en las zonas del conflicto con procesos 

de fortalecimiento institucional local. En efecto, la cooperación internacional tiene 

presencia en territorios apartados del país. Mientras se toman las medidas 

necesarias para la implementación de los acuerdos, el Estado puede apalancar y 

apoyarse en ese trabajo, así como en experiencias previas de los cooperantes en 

otros países. (2015, p. 7). 

 La cooperación internacional es una herramienta fundamental para que todas las 

partes involucradas en el tratado de paz tengan una participación efectiva en los puntos 

pactados generando así, legitimidad en el proceso y una resolución de los problemas 

que a través del tiempo parecían inalcanzables de resolver. Con la ayuda de los 

cooperantes y la experiencia de estos en otros conflictos, ayudan a construir un periodo 

de posconflicto estable y duradera.  

 La cooperación internacional en Colombia va a estar guiada por la Hoja de Ruta, 

la cual va estar encargada de recibir y otorgar al país la cooperación que recibe el país. 

Según APC-Colombia  



La Hoja de Ruta buscaba evitar la atomización de la cooperación que recibiría 

el país y enfocaría en los territorios priorizados en el Plan Nacional de 

Desarrollo. Esta focalización también responde a temas prioritarios para el 

país, que son la Construcción de Paz, el Desarrollo Rural Sostenible y la 

Conservación y Sostenibilidad Ambiental (APC-Colombia, s. f.). 

 Se requiere analizar el papel de la cooperación internacional en la historia de 

Colombia y en previos acuerdos de paz para así entrar a estudiar las competencias y 

acciones que estos trajeron previamente, hacia la implementación del conocimiento 

generado anteriormente en el acuerdo de paz de 2016. Finalizando se va a analizar el 

desarrollo de diferentes proyectos de cooperación en años previos al acuerdo y como 

estos se han desarrollado en los primeros años de implementación de los acuerdos.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historia de la Cooperación Internacional en Previos Acuerdos de Paz en 

Colombia. 

Cabe destacar que la Unión Europea y los Estados Unidos son los  principales 

aliados en la búsqueda de la paz en Colombia mediante la cooperación internacional, 

cuando se dieron los diálogos en el Caguán entre las FARC y el gobierno colombiano 

en 1998, como en el acuerdo de paz firmado en La Habana en el 2016. Pero antes de 

entrar en detalle de los aportes  y la importancia que han tenido cada uno de estos 

actores, se va a analizar brevemente la historia de los hechos más importantes en los 

acuerdos de negociación de los últimos años. 

En la décadas de los ochenta se tiene registro de los primeros acercamientos a 

un acuerdo de paz liderados en aquel entonces por el  presidente de Colombia 

Belisario Betancur quien llamó a un acuerdo de paz con las diferentes guerrillas en las 

que se encontraban el M-19, el Quintín Lame, parte importante del EPL, el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores- PRT, las FARC-EP entre otros. 

 En 1984 se alcanzó  el primer acuerdo de cese al fuego entre el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP en el pensamiento de primero restructurar y modernizar las 

instituciones, segundo con fortalecer la democracia, y tercero con una construcción de 

garantías para los miembros de las FARC para poder ejercer una actividad política 

dentro del país (Línea Conflicto, Paz y Postconflicto-Pares, 2019). 

 En la década de los noventa el conflicto armado colombiano empezó a ganar 

relevancia internacional cuando se empezaron a desarrollar varios procesos de 

negociación afuera del territorio nacional en lugares que fuesen neutrales para las 

partes involucradas.  Para recordar algunos territorios  “Entre los principales momentos 

de negociación en el exterior se recuerdan: Caracas, Venezuela (1991); Tlaxcala, 

México (1992); Madrid, España (1994); Maguncia y Würzburg, Alemania (1998), y el 

reciente iniciado en Oslo, Noruega (2012) y concluido en La Habana, Cuba (2016)” 

(Agudelo y Riccardi, 2019, p.109). 

 



 A finales de la década de los noventa, a partir de la presidencia de Andrés 

Pastrana Arango en 1998, con la introducción del concepto de Diplomacia por la Paz  

en la política exterior de su gobierno, provocó que muchos actores a nivel internacional 

se interesasen en el conflicto armado ayudando en la búsqueda de un acuerdo de paz 

no solo en el plano nacional, sino a nivel internacional. La Diplomacia por la paz  se 

explica por medio del propio presidente Andrés Pastrana Arango mediante la 

conferencia ante el consejo argentino para las relaciones exteriores llevado a cabo en 

la ciudad de Buenos Aries-Argentina, en el año 2000, como: 

La diplomacia por la paz responde a una concepción integral de política exterior, 

en la cual se articulan las necesidades más apremiantes de Colombia con las 

realidades del entorno internacional. En esta estrategia se armonizan todos los 

componentes de la política internacional dentro del propósito de contribuir a la 

paz, entendida no como la ausencia de conflicto sino como un escenario de 

democracia, desarrollo y justicia social, (…). Se sustenta en las acciones 

necesarias para lograr el apoyo de la comunidad internacional al proceso de 

negociación, incluido el respaldo político, la cooperación financiera y la 

asistencia técnica. (…).Finalmente,  es importante anotar que la diplomacia por 

la paz no sólo busca la paz de Colombia,  sino la paz y la seguridad 

internacionales. Queremos, como todos los países hermanos del hemisferio, que 

Latinoamérica y el Caribe sean una región de paz y de desarrollo (Pastrana, 

2000) 

La política exterior del presidente Andrés Pastrana se suscitó en un acuerdo 

bilateral entre Estados Unidos y Colombia denominado Plan Colombia en el que 

consistía en la lucha contra el narcotráfico, poner fin al conflicto armado y de la 

creación de un Estado de justicia en la que haya prosperidad y progreso nacional 

(Presidencia de la República de Colombia, 1999). 

Al respecto la Unión Europea presentó su descontento por el Plan Colombia 

mediante una resolución en rechazo por el cual el Parlamento Europeo en una votación  

Por cuatrocientos setenta y cuatro votos a favor y uno en contra, en donde 

manifestaba su descontento por dos razones: 1. La ausencia de debate con la 



sociedad civil colombiana de esta estrategia; 2. La focalización en la lucha contra 

el narcotráfico por medios coercitivos (ej. la fumigación de los cultivos ilícitos). 

Sin embargo, este ente europeo reafirmó su compromiso con el apoyo al 

proceso de paz a través de una ayuda que se centraba en los problemas 

sociales que aquejan a Colombia (Moreno León, 2009, p.163) 

A pesar de ello, Colombia concretó aumentar los recursos destinados por parte 

de la Unión Europea de US$ 100 millones a US$ 500 millones por medio de los 

Laboratorios de Paz producto de tres mesas de donantes que se desarrollaron entre el 

2000 y 20001 en las ciudades de Madrid, Bogotá y Bruselas, debido a que era  

una estrategia de carácter territorial orientada a la construcción de paz y 

reconciliación desde los territorios y sus poblaciones a partir del trabajo con 

población víctima del conflicto armado y de la sociedad en general, para la 

transformación pacífica de los conflictos y asimismo la articulación institucional y 

comunitaria, pues la paz territorial requiere de un papel activo de las 

instituciones en el nivel local y para ello deberán fortalecerse y articularse de 

manera que puedan mantener un diálogo fluido con las iniciativas de la sociedad 

civil, impulsando el dialogo social a través del arte y la cultura (Centro de 

Memoria, Paz y Reconciliación, s, f.) 

 En 2002 al llegar a la presidencia Álvaro Uribe Vélez se suspende las 

negociaciones con las FARC debido a la implementación del Plan Patriota que 

consistía en una ofensiva militar en contra de las FARC apoyado por los Estados 

Unidos financiando alrededor de US$ 110 millones en la que iba destinada a la 

adquisición de artillería militar y entrenamiento de Brigadas Móviles y de Fuerzas 

Especiales (Faivre, 2006).  

Las críticas por la postura del gobierno de Uribe por parte de la Unión Europea 

respecto a la manera en cómo se enfrenta el conflicto que fuera solamente de carácter 

militar no se hicieron esperar. Vargas Velázquez resumidamente lo comunica así:  

a) no comparte el darles facultades de policía judicial a las Fuerzas Armadas, 

como lo establece el 'estatuto antiterrorista'; b) priorizan el respeto a los 



derechos humanos y al DIH; igualmente respetar el trabajo de las ONG en 

este campo; c) el énfasis en la búsqueda de la solución negociada del 

conflicto interno armado; d) su preocupación que el proceso de 

desmovilización de los grupos de autodefensa o paramilitares no conlleve 

impunidad y que los aspectos de verdad, justicia y reparación sean 

considerados (Vargas Velásquez, 2004) 

Pese a las críticas, entre el 2002 y el 2011 por medio de los Laboratios de Paz se 

recibió una ayuda por parte de la Unión Europea equivalente a 92 millones de Euros en 

las que se destinó a 220 municipios en el territorio colombiano afectados por el conflicto 

armado (Agudelo y Riccardi, 2019, p.122). Estas inversiones tenían como eje 3 puntos 

de acción que eran basados en la European External Action Service y recopilados por 

Agudelo y Riccardi así 

1) paz y derechos humanos, mediante el fortalecimiento de la sociedad civil y 

las instituciones públicas; 2) gobernabilidad participativa, que apoyó el 

fortalecimiento de la institucionalidad pública y de la sociedad civil, 

construyendo espacios e instrumentos de participación democrática; 3) 

desarrollo socioeconómico sostenible, que promovió el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población más vulnerable, mediante la promoción y 

apoyo de alternativas socioeconómicas para el desarrollo local, respetuosas 

del medio ambiente (Agudelo y Riccardi, 2019, p.122). 

Por ello  se tiene que los Estados Unidos y la Unión Europea  son los principales 

cooperantes en esa búsqueda de contrucción de paz con aportes que oscilan entre 

US$ 17.500 Y US$ 20.000 millones con el inicio de los diálogos en 1998 en el Caguán 

hasta la firma del acuerdo en 2016 en La Habana. 



 

Composición de la Ayuda Oficial al Desarrollo para Colombia entre 1998-2016 

Fuente: Tomado de Agudelo y Riccardi, 2019, p.110, a partir de datos de la OCDE 

(2018). 

En el gráfico anterior se refleja la inversión de Estados Unidos y la Unión 

Europea entre los años 1998-2016 donde se llega alcanzar el 89,9% total de los 

recursos recibidos por parte de  Colombia. Tomando el 89,9% como si fuese un 100% 

del total de las Ayudas Oficiales al Desarrollo, se puede observar que en un 59,7% 

Estados Unidos aportó alrededor de US$ 11.900 millones, y en un 30,2% proviene de 

la Unión Europea y sus miembros inversión que alcanza aproximadamente US$ 6.000 

millones. 

 

 

 



El papel de la cooperación internacional en la implementación del acuerdo. 

Tras haber analizado brevemente el papel de la cooperación internacional en 

previos acuerdos de paz, ahora se estudiara el beneficio de Colombia en el actual 

proceso de paz por medio de la cooperación internacional. Se desarrolló durante el 

mandato del presidente Juan Manuel Santos, siendo el año 2011 donde se producen 

los primeros acercamientos con las FARC para dar inicio a unas conversaciones 

formales para el diálogo. En el año 2012 se acordaría que en Noruega y Cuba se 

llevarían a cabo formalmente los acercamientos entre las partes.  

Para la construcción de paz en la implementación del acuerdo se tiene que dejar 

en claro que no se debe centrarse solamente en la firma del acuerdo, los escenarios 

que se generan en el pos acuerdo son grandes debido a que es importante fortalecer la 

estructura social en la que se desenvuelve temas relacionados como la cultura, las 

ideas, las identidades y el conocimiento son indispensables para la edificación de 

relaciones y estructuras (Pérez, 2018, p.22). 

 Por ello la Organización de Naciones Unidas-ONU, en su labor de la 

construcción de paz reconoce que debe haber una necesidad en generar cambios en la 

población para evitar la reactivación de conflicto en diferentes aspectos las cuales  

  Estas pueden ser de carácter económico (por ejemplo problemas de pobreza, 

distribución, discriminación o corrupción), político (una lucha desembozada por 

el poder), referirse a los recursos u otras cuestiones ambientales (como la 

competencia por escasos recursos hídricos), o pueden ser cuestiones étnicas, 

religiosas o relacionadas con graves atropellos de los derechos humanos. Los 

objetivos políticos y económicos pueden ser más fluidos y estar más abiertos al 

compromiso que los objetivos relacionados con la necesidad de recursos, las 

cuestiones étnicas o la religión. (ONU, 2000, p.5) 

  

 

 



Todas las inversiones que se beneficia Colombia llegan directamente a la APC-

Colombia quien sería  el encargado de distribuirlas por medio de la Hoja de Ruta de la 

Cooperación Internacional del gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2015-

2018) priorizando 3 enfoques en la que se destina la ayuda internacional:   

1. Construcción de Paz que va enfocado a la reconciliación del país, atención a 

víctimas del conflicto por medio de restitución de tierras y reparación integral, 

y la edificación institucional para la paz. 

2. Desarrollo Rural Sostenible en la que va enfocado a la reducción de la 

pobreza rural con proyectos de generación de oportunidades productivas en 

el campo colombiano 

3. Conservación y Sostenibilidad Ambiental dirigido a la reforestación, 

conservación y uso sostenible de los recursos naturales (APC-Colombia. s. f.) 

INFORME DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL GOBIERNO 
SANTOS-2 

  2015 2016 2017 2018 

Construcción de paz US$182.278.182 US$438.466.936,3 US$318.714.039,4 US$130.413.561 

Desarrollo rural 
sostenible US$162.398.414 US$152.510.238,7 US$199.196.274,6 US$79.267.784 

Conservación y 
sostenibilidad ambiental US$98.126.419 US$19.063.779,84 US$99.598.137,3 US$56-162.895 

Total inversión US$529.635.711 US$635.459.328 US$663.987.582 US$313.004.668 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de gestión de cooperación internacional 

durante el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos, tomados de la 

Agencia Presidencial para la Cooperación- APC- Colombia 

En la tabla anterior se puede evidenciar la inversión que recibió Colombia y la 

distribución que dio APC-Colombia en base a la Hoja de Ruta 2015-2018. Para el año  

2015 con respecto al enfoque de la construcción de paz el principal aportador fue 

Estados Unidos con US$74.734.054, seguido de Alemania con US$27.341.727, y 

Canadá junto con la Unión Europea con una inversión de US$17.405.036 cada una. En 

tema del desarrollo rural sostenible se tiene a Estados Unidos como el principal 

aportador con una suma de US$68.207.333 que equivale al 42% total de la inversión, 



seguida de la Unión Europea con US$32.479.682 y Canadá con US$16.239.841.En 

conservación y sostenibilidad ambiental, el principal aportador es el Reino Unido con 

US$40.231.831, Estados Unidos con US$23.550.340 y Canadá junto con Alemania con 

una inversión de US$14.718.962 cada una. 

Cuando se firma el proceso de paz, la inversión aumentó respecto al enfoque de 

la construcción de paz siendo Estados Unidos el principal aportador con una suma de 

US$206.079.459 el cual se destaca el Programa de Alianzas para la Reconciliación por 

parte de USAID- Agencia para el Desarrollo Internacional, en la cual se ve un apoyo 

fundamental a los mecanismos de Verdad y Memoria, colaboración en difusión de 

mensajes para afianzar la reconciliación todo ello en alianzas de lo público- privado. 

(APC-Colombia, 2017, p.12) 

 Colombia en 2016 recibió una inversión de US$635.559.328 en la que fueron 

destinados a los asuntos definidos en la Hoja de Ruta de Cooperación. El 69% 

(US$438.466.936) de los recursos se destinaron a la Construcción de Paz, el 24% 

(US$152.510.238) a Desarrollo Rural Sostenible y un 3% (US$635.459.328) a la 

Conservación y Sostenibilidad Ambiental.  

Igualmente cabe destacar la financiación por medio del programa Colombia en 

Paz que “es el “fondo de fondos” que coordina a la cooperación internacional en 

función del posconflicto y es la contrapartida de recursos nacionales de los 4 fondos 

internacionales que APC-Colombia ha impulsado” (APC-Colombia, 2017, p.13). Los 

cuales son el Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fondo del Banco 

Mundial para la paz y el Posconflicto, Fondo de la Unión Europea para Colombia y el 

Fondo BID Colombia Sostenible. 

El fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto tiene como objetivo el 

apoyo de la estabilidad del gobierno en el corto y mediano plazo con la implementación 

de los acuerdos de paz, basados en estrategias de respuesta rápida para evitar la 

repetición del conflicto implementando los acuerdos de manera temprana. Se trabaja 

con entidades Gubernamentales y No-Gubernamentales bajo una misma estructura 

pero con diferentes procedimientos y políticas trabajando en temas como la cultura de 

paz y reconciliación, desminado, desmovilización y reincorporación, participación 



ciudadana y en la prevención de conflicto como por nombrar algunas. El total de la 

inversión en 2016 fue de US$42.619.390 (APC-Colombia, 2017). 

Fuente: APC-Colombia, 2016, Informe de Gestión 2016. 

 El fondo del Banco Mundial para la Paz y el Posconflicto trabaja para el 

mejoramiento de acceso a la información por parte de las entidades gubernamentales y 

financiamiento para el apoyo de la agenda del posconflicto encaminado para la 

creación de conocimiento, asistencia técnica y facilitación para el acceso de 

financiamiento.  El objetivo clave del fondo es en la implementación del modelo de 

Reparación Colectiva para las víctimas a nivel nacional. La inversión recibida fue de 

US$ 6.500.000 (APC-Colombia. 2017) 

 

Fuente: APC-Colombia, 2016, Informe de Gestión 2016. 

 El fondo de Colombia Sostenible trabaja en programas de conservación de la 

biodiversidad, apoyo al desarrollo rural en usos de energías de baja emisión en 

carbono, elaboración de facultades en aéreas especificas afectadas por el conflicto y 

en la integración de la agenda del Cambio Climático. Uno de los principales retos en el 

que se trabaja es en la deforestación, minería ilegal, cultivos ilícitos el cual se 

desarrolla en zonas de alta incidencia del conflicto armado.  La inversión para este 

proyecto fue de US$209.600.000 



Fuente: APC- Colombia, 2016, Informe de Gestión 2016. 

El Fondo de la Unión Europea para Colombia trabaja en el desarrollo rural 

integral durante las etapas de implementación de los acuerdos de paz. Se enfatiza en 

trabajar en temas de asistencia técnica rural, generación de empleos, alta productividad 

rural, resiliencia territorial y en una presencia parmente del Estado en zonas afectadas 

por el conflicto. La inversión inicial fue de EUR$35.827.000

 

Fuente: APC-Colombia, 2016, Informe Gestión de 2016.  

Entre los proyectos destacados se tiene el “Construyendo desarrollo social y 

conservando biodiversidad en el pacífico y el Magdalena Medio” el cual impulsa en la 

construcción de paz protegiendo la biodiversidad del país teniendo como resultados a 

un total de 150 familias campesinas capacitadas, 210 hectáreas que se protegieron y 

entraron en un proceso de recuperación con un aporte de $3.908 millones por parte de 

la cooperación internacional y de $1.250 millones de pesos por parte de APC-Colombia 



 Para el año 2017, Colombia por medio de la cooperación internacional recibió 

US$663.987.587, donde el 48% (US$318.714.039) iba a ser destinado a la 

Construcción de Paz, 30% (US$199.196.274) al Desarrollo Rural Sostenible, 15% 

(US$99.598.137) para la Conservación y Sostenibilidad Ambiental y un 7% 

(US$46.479.131) para otros aspectos que no están estipulados en la Hoja de Ruta de 

la APC-Colombia.  

Tras la firma del acuerdo paz, el compromiso de garantizar el proceso fue de 

gran importancia y compromiso no solo entre el gobierno colombiano y las FARC, fue 

de los cooperantes participantes alcanzando así una recaudación de US$663.987.587 

siendo Estados Unidos el principal colaborador en los últimos años para la construcción 

de paz. En total Estados Unidos aportó con US$318.714.041, seguido de la Unión 

Europea con US$66.398.758 Y Emiratos Árabes Unidos con US$53.000.000. 

Los cooperantes más importantes fueron los Estados Unidos con un aporte del 

48% (US$318.714.039), la Unión Europea con 10% (US$66.398.758), Emiratos árabes 

8% (US$53.119.006), Otros cooperantes con 7% (US$46.479.130), Alemania junto con 

Suiza y la Fundación Howard G. Buffet cada una con 6% (US$38.120.000), Suecia con 

3% (US$19.919.627), y por último Noruega, Canadá y Japón con 2 % cada una 

(US$13.279.751). APC-Colombia. (2018). Informe de Gestión APC-Colombia 2017. 

 Los recursos destinados por los fondos para el posconflicto se manejaron de la 

siguiente manera:  

Nombre del fondo Característica del fondo Inversión 

Fondo Naciones Unidas Compromiso para el apoyo de la 
implementación del acuerdo US$80.554.892 

Fondo Unión Europea Enfocado al desarrollo rural EUR$86.475.519 

Fondo Colombia 
Sostenible 

Apuesta al desarrollo ambiental 
sostenible US$211.000.000 

Fondo del Banco 
Mundial para la Paz y el 

Posconflicto 

Gestionando el proyecto "Reparación 
Colectiva a Víctimas a través de la 

Reconstrucción Social" US$6.500.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por APC-Colombia, Informe 
de Gestión APC-Colombia 2017 



 Uno de los hechos más destacados fue el beneficio por parte de Colombia 

gracias a recursos de cooperación internacional por primera vez de un país del Medio 

Oriente, Emiratos Árabes Unidos. El objetivo Principal de esta cooperación en la 

contribución en la lucha contra la pobreza, generar relaciones estables y duraderas con 

diferentes países, generación de oportunidades en países de desarrollo para incentivar 

el crecimiento económico. En primera medida va enfocado a la Primera Infancia y la 

incentivación de las MiPyMes en el país. Cabe destacar el aporte de US$7.000.000 

para la emergencia ocurrida en Mocoa en 2017 siendo así el mayor cooperante en la 

ayuda de la reconstrucción de las obras del municipio, y con el proyecto de la Primera 

Infancia en 14 centros de Desarrollo Infantil (APC-Colombia. 2018). 

 Cabe resaltar de igual manera el apoyo de la Fundación Howard G. Buffet en 

una donación de US$38.120.000 destinado a la Brigada de Desminado Humanitario del 

Ejército Nacional de Colombia para el desminado humanitario para el 2017-2018. Otra 

donación a destacar fue el realizado por la empresa alemana Membrane Filtration 

Technik GMBH junto con el Banco Aleman KFW con una planta desalinizadora para la 

comunidad indígena Wayú en San Antonio de Aremasan ubicado en la Guajira, consta 

de la eliminación de la sal del agua de mar siento los paneles solares su fuente de 

energía.  

En relación al 2018, se presentó una disminución notable del 50% en relación al 

año anterior en recursos por parte de los cooperantes alcanzando solamente 

US$313.004.668. Esto debido a que “la inversión extranjera en 2018 se redujo en 

realidad alrededor del 9,2%. Esto muestra que si bien no hay un “desplome” de la 

inversión foránea, esta si se vio resentida el año pasado por cuenta de la incertidumbre 

electoral” (Revista Dinero. 2019) 

Los recursos producto de la cooperación internacional registraron un total de 

US$313.004.668, destinándose el 41.67% (US$130.413.561) para Construcción de 

Paz, 25,32% (US$79.267.784) para Conservación y Sostenibilidad Ambiental, 17,94% 

(US$56.162.895), y el 15,07% (US$47.160.428) a otros aspectos.   

 



Los principales cooperantes fueron: 

Estados Unidos US$37.934.307 

Reino Unido US$ 37.610.347 

Noruega US$32.659.869 

Alemania US$25.370.189 

Suecia US$20.597.839 

Unión Europea US$16.221.098 

Canadá US$10.869.125 

Francia US$6.970.608 

España US$6.212.062 

Corea del Sur US$5.000.000 

Japón US$4.553.994 

Otros (21) US$23.381.091 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por APC-Colombia, 
Informe de Gestión APC-Colombia 2018 

 Los recursos que se manejaron para el posconflicto por medio de los fondos 

fueron así:  

Nombre del fondo Característica del fondo Inversión  

Fondo Naciones Unidas 

Compromiso para el apoyo de la 
implementación del acuerdo, 

acompañamiento a las víctimas, 
reincorporación a la vida civil de los 

excombatientes US$85.668.040 

Fondo Unión Europea 

Acompañamiento al pueblo colombiano 
en la superación del conflicto por medio 
del desarrollo rural y la reincorporación EUR$90.993.729 

Fondo Colombia 
Sostenible 

Apuesta al desarrollo ambiental 
sostenible, desarrollo rural resiliente con 
bajas emisiones de carbono enfocados 

al cambio climático US$45.000.000 

Fondo del Banco Mundial 
para la Paz y el 

Posconflicto 

Gestionando el proceso de 
desmovilización y reintegración a la vida 

civil, y reparación a las víctimas del 
conflicto US$7.100.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por APC-Colombia, Informe 

de Gestión APC-Colombia 2018 



 Uno de los proyectos más destacados en el 2018 se desarrolló en el 

departamento del Chocó con el nombre de Turismo Comunitario respaldado por la 

Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, AECID con el propósito de la 

consolidación de organizaciones comunitarias, la conservación ambiental, social y 

cultural. Gracias a este tipo de proyectos impulsados por APC-Colombia se ha llegado 

a generar 1680 empleos, un acumulado de ingresos de $94.150.000.000 millones de 

pesos aproximadamente para el 2020 según el Plan de Desarrollo Turístico del 

Departamento del Chocó 2016-2020, reconstrucción social debido a que se dota de 

servicios e infraestructura como carreteras, servicios básicos y públicos de igual forma 

promovió oportunidades de participación de jóvenes, mujeres y ancianos para que 

hubieran tenido un protagonismo en este proyecto en la cual está contribuyendo a una 

mejor calidad de vida de la población local en regiones del país que se vieron muy 

afectadas por el conflicto.  

A continuación se va a analizar el desarrollo de algunos proyectos de 

cooperación en los años de implementación de los acuerdos: 

Turismo comunitario en Colombia 

El turismo comunitario de define como “la oferta de servicios turísticos, por parte 

de una comunidad organizada, que participa, se beneficia e involucra en los diferentes 

eslabones de la cadena productiva del turismo” (Lineamiento de política para el 

desarrollo de Turismo Comunitario en Colombia- Programa de Turismo Comunitario, 

2018, p.4). Este proyecto lo que buscaba era el apoyo a iniciativas turísticas por medio 

de las comunidades locales en virtud de generar un turismo sostenible en varios 

lugares del territorio nacional.  

El Postconflicto presenta grandes oportunidades y retos para las comunidades, 

el Turismo Comunitario representa una alternativa de desarrollo que genera 

beneficios económicos a las comunidades a su vez que trabaja por la 

preservación de los recursos naturales y valorización del patrimonio, los 

derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes. (Turismo 

comunitario en Colombia, 2018, p.25) 



Uno de los proyectos de turismo comunitario destacado que se ha llevado a 

cabo en los últimos años es el realizado en el departamento del Chocó en el municipio 

de Nuquí con apoyo de APC-Colombia y la Agencia Española de Cooperación para el 

Desarrollo-AECID, trabajando en  

Apoyo técnico y financiero no reembolsable a proyectos y programas dentro los 

4 sectores prioritarios.1. Construcción de la Paz. 2. Género en desarrollo. 3. 

Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza. 4. Servicios Sociales 

Básicos. Se priorizan programas plurianuales en el marco de una política pública 

nacional, regional o local (Plan de Desarrollo turístico Departamento del Chocó 

2016-2020, 2016, p. 242) 

Entre lo más destacado del proyecto, cabe resaltar el incremento estimado de 

visitantes al año pasando de 12.630 en 2014 a 94.421 en 2020, igualmente el 

estipulado de empleos generados de 1.680 a 2020y los ingresos acumulados directo 

del visitante que son de 94.931.782.832. Estos datos fueron calculados por medio de 

datos suministrados por agencias de servicios turísticos, gastos que se dan en el 

campo y del Departamento del Chocó.  

Desarrollo Local Sostenible y Gobernanza para la Paz 

El cooperante de este proyecto fue la Unión Europea y APC-Colombia teniendo 

como objetivo el apoyo a la construcción de paz en Colombia en la población rural que 

se vio afectado en el conflicto priorizando las zonas de la Amazonia, Caribe y Pacífico. 

Se desarrolló entre los años 2015-2019 con una inversión de $E 10.800.000 donde se 

vieron beneficiadas 712 familias campesinas en la ocupación y tenencia de áreas 

protegidas que se vieron afectados en el conflicto.  

Aporte de 5 millones de dólares de Corea del Sur a personas afectadas por el 

desplazamiento 

 El gobierno coreano encabezado por la Agencia de Cooperación Internacional 

de Corea del Sur-KOICA hizo un aporte de US$ 5.000.000 en 2018. Impulsó proyectos 

en la generación de oportunidades laborales en la generación de ingresos destinados a 

las personas que fueron desplazados durante el conflicto. El proyecto se especializó en 



tres factores importantes: “fortalecimiento de las capacidades institucionales que hacen 

parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV); 

fortalecimiento de instituciones locales, y empoderamiento comunitario” (APC-

COLOMBIA, 2018)  

Proyecto de capacitación técnica en el sector agropecuario 

Colombia y la República Popular de China firmaron en 2016 el proyecto de 

capacitación técnica en el sector agropecuario para que se reactivara la economía rural 

en Colombia. El proyecto consistió en la capacitación de 220 personas en dos centros 

de formación SENA, Centro Internacional de Producción Limpia en el departamento de 

Nariño y el Centro La Granja en el departamento de Tolima en temáticas de 

mecanización agrícola y agricultura de precisión, cultivo de cereales y pos cosecha de 

frutas y cereales, y riego y fertirriego.  

 Se trató de una transferencia de conocimientos por medio de cursos curtos de 

capacitación en temas sobre la agricultura destinada a personas, técnicos, instructores 

y aprendices del SENA que posteriormente replicaron el conocimiento a comunidades 

de los departamentos de Nariño y Tolima. Cabe resaltar que se enfocó en técnicas 

agrícolas  y superación de la pobreza rural en los territorios que se vieron afectados en 

el conflicto armado. A través de este tipo de proyectos China se ha convertido en un 

aliado significativo en el sector agrario colombiano que por medio del portavoz de la 

embajada China Xu Wei comunicó que “China comparte su experiencia de desarrollo 

en el agro para aportar a la estabilidad y progreso de Colombia, una iniciativa que 

cumplirá además con la meta global propuesta por su gobierno a 2050” (SENA, 2018) 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN  

Tras analizar la cooperación internacional en Colombia se puede evidenciar la 

importancia de esta en el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, 

llegando a ser importante garante en la construcción de paz  en el territorio nacional. 

Cabe destacar el papel que ha jugado Estados Unidos desde el inicio de las 

conversaciones donde lo ha catalogado como el socio más importante  para el país ya 

que ha destinado aproximadamente US$640.000.000 desde el 2015.  

Igualmente se evidenció que la mayoría de los recursos van destinados a casos 

puntuales primordialmente en los plasmados en la Hoja de Ruta de Cooperación 

Internacional los cuales son: 1. Construcción de paz, 2. Desarrollo rural sostenible y 3. 

Conservación y sostenibilidad ambiental. Gracias a ello, es que la cooperación 

internacional llega a tener un papel fundamental en temas como el proceso de 

desmovilización y reintegración a la vida civil, reparación a las víctimas del conflicto, 

desarrollo ambiental sostenible, recuperación, conservación y protección del medio 

ambiente en zonas donde se vio afectado por temas como minería ilegal y la 

deforestación.  

El 2016  es una fecha importante en la historia de Colombia  ya que se produjo 

la firma del Acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, logrando así fin a 

un conflicto de más de 50 años de duración. Es solo el inicio en la edificación y 

consolidación de la paz estable y duradera, trayendo consigo grandes retos a nivel 

político, social y económico. Es por ello que se requiere de la creación de espacios 

para la superación de la violencia, reconciliación para la construcción de paz por el cual  

la importancia de la participación de los actores internacionales debido a los 

conocimientos y aportes que pueden generar en la construcción de espacios para la 

contribución en la implementación del acuerdo de paz. 

Los recursos destinados al posconflicto por medio de la cooperación no son 

solamente económicos. El conocimiento y experiencia de los cooperantes en otros 

conflictos del planeta ayudan en el afianzamiento del proceso para evitar que se caiga 

el proceso. También es importante resaltar los beneficios que ha traído la cooperación 

en temas de generación de empleo, ayuda para el desarrollo rural, la atención de 



víctimas, inversión extranjera, reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil, el 

involucramiento con la sociedad civil teniendo una participación activa en la 

implementación de los acuerdos y acceso a esos territorios que eran difíciles acceso 

consecuencia del conflicto. 
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