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Resumen

Este capítulo presenta una propuesta metodológica de análisis del Acuerdo Final de 
Paz firmado entre el gobierno nacional y las FARC en 2016. Para el análisis comparativo 
se utiliza la Matriz de Acuerdo de Paz del Instituto Kroc que recoge las disposiciones de 
acuerdos de paz de 31 países y las disposiciones del acuerdo colombiano. Asimismo, se 
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realiza un análisis de la capacidad estatal para el cumplimiento de lo dispuesto en el docu-
mento, con el fin de dimensionar los retos a los que se enfrentan las instituciones en el 
periodo de posacuerdo. 

Palabras clave: Colombia; Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz; 
posacuerdo 

Introducción

Una vez culminadas las negociaciones de paz, en agosto de 2016, el 
gobierno colombiano y las FARC tomaron la decisión de asignar al Instituto 
Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame 
la responsabilidad principal de hacer la verificación técnica y el monitoreo 
de la implementación del Acuerdo a través de la iniciativa del Barómetro 
de la Matriz de Acuerdo de Paz (MAP) (LaReau, 2016). En consecuencia, 
este capítulo tiene como propósito aplicar la metodología propuesta por esta 
Universidad para sistematizar lo estipulado en los puntos del Acuerdo Final 
de Paz (en adelante, AF), metodología que tiene en cuenta las experiencias en 
acuerdos de paz de 31 países entre 1989 y 2012.

El AF recopila las últimas decisiones tomadas sobre seis temas discutidos 
por el gobierno colombiano y las FARC durante el proceso de paz (2012-
2016): 1) Reforma rural integral, 2) Participación política, 3) Fin del conflicto, 
4) Solución al problema las drogas ilícitas, 5) Víctimas del conflicto y 6) 
Implementación y verificación del acuerdo. Con la metodología de la MAP, 
se analizó el AF y se reorganizaron las 35 disposiciones aplicables de la MAP 
al caso colombiano en los seis temas del AF, a partir de lo cual se obtuvo el 
modelo descrito en la tabla 1, cuyo análisis estadístico puede verse en la tabla 
2. El primer y cuarto tema (reforma rural integral y solución al problema de 
las drogas ilícitas) fueron agrupados en el ítem I para facilitar el análisis, ya que 
comparten las mismas disposiciones. Así mismo, se asignaron códigos del I al 
V a cada tema para sistematizar el tratamiento de los datos. Las figuras 1 y 2 
muestran la utilización (en porcentaje y cantidad) de las disposiciones de la 
MAP (incluyendo a Colombia) en 32 países.
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Con respecto a la figura 1 se destaca que, de las disposiciones incluidas 
en el Acuerdo de Paz de Colombia, las más enunciadas en otros procesos de 
paz son reforma electoral / partidos políticos, cese al fuego, desarme, desmoviliza-
ción, reintegración, personas desplazadas internamente, cronograma de implemen-
tación y mecanismo de verificación, justamente aquellas en las que Colombia ha 
logrado mayores avances de implementación. La explicación de este compor-
tamiento es que, con excepción de personas desplazadas internamente, en donde 
Colombia no ha logrado grandes progresos, todas las demás disposiciones son 
de implementación inmediata o de corto plazo, y facilitan la consecución 
de otros compromisos más complejos como los derechos de autodetermina-
ción de las minorías, de las mujeres, o de los niños; disposiciones con menor 
porcentaje de utilización en otros procesos.  

Por su parte, la figura 2 permite observar que de los 32 países analizados 
por el instituto Kroc, los procesos de Burundi, Sudán y Guatemala son los 
que mayor cantidad de disposiciones de la MAP comparten con Colombia. Si 
bien, el caso de Guatemala no sorprende, sí lo hacen los de Burundi y Sudán, 
países africanos con los que regularmente Colombia no ha hecho compara-
ciones (Gill, 2017; Hartzell et al., 2001; Rettberg, 2007). El Salvador, país 
que notoriamente se toma como referente, tan solo ocupa el quinto lugar en 
cuanto al número de disposiciones que comparte con nuestro país.

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de las disposiciones de la MAP aplicables a 

Colombia en 34 acuerdos de paz

I II III IV V

Media 1,03 4,29 4,26 3,37 3,49

Error estándar 0,13 0,33 0,29 0,42 0,32

Mediana 1 4 5 2 3

Moda 1 5 6 2 3

Desviación estándar 0,75 1,95 1,70 2,46 1,88

Rango 2 8 5 10 7

Mínimo 0 0 1 1 0

Máximo 2 8 6 11 7

Fuente: Elaboración propia
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Figura 1. Comparación entre acuerdos de paz (1989-2012): disposiciones por temática en 
34 acuerdos de paz 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Instituto Kroc para Estudios 
Internacionales de Paz (2019)
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Figura 2. Comparación de la implementación acuerdos de paz (1989-2012) 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Instituto Kroc para Estudios 
Internacionales de Paz (2019)

Reforma rural integral y solución al problema de las 
drogas ilícitas (I)

El AF incluye solamente dos disposiciones aplicables a los temas de 
reforma rural integral y solución al problema de las drogas ilícitas: la de 
desarrollo económico y social (código I-1) y la de manejo de recursos naturales 
(código I-2). Para abordar estos dos temas, ambas disposiciones buscan cubrir 
problemas históricos por resolver a nivel nacional (Barrero-Barrero y Baquero-
Valdés, 2020), pero con un enfoque territorial que incluye acceso y uso de la 
tierra, formalización de la propiedad rural para propietarios sin título, mejora-
miento del catastro rural, protección de áreas especiales de interés ambiental, 
jurisdicción rural para resolver conflictos, infraestructura, vivienda adecuada, 
agua potable y saneamiento, seguridad social, educación, salud, alimentación 
y nutrición, incentivos para asistencia técnica en productividad, alimentación 
y nutrición, y una economía rural solidaria y cooperativa. De los 32 países 
incluidos en la MAP, el 72 % incluyeron al menos una de estas disposiciones; 
el 69 % incluyeron el desarrollo económico y social, y el 31 % el manejo de 
los recursos naturales. Solo Angola, Congo, Croacia, Timor Oriental, Guinea-
Bisáu, Costa de Marfil, Macedonia, Mozambique y Tayikistán (9 países) no las 
incluyeron (figura 3).
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ANG 2: Angola 2 CON: Congo IND: India NEP: Nepal SIE 2: Sierra Leona 2

ANG: Angola COS: Costa de Marfil IRL: Irlanda del Norte NIG: Nigeria SIE: Sierra Leona

BAN: Bangladesh CRO: Croacia LBR: Liberia PAP: Papúa Nueva Guinea SUD: Sudán

BOS: Bosnia y Herzegovina FIL: Filipinas LIB: Líbano RUA; Ruanda TAY: Tayikistán

BUR: Burundi GUA: Guatemala MAC: Macedonia SAF: Sudáfrica TIM: Timor Oriental

CAM: Camboya GUI: Guinea-Bisáu MAL: Mali SAL: El Salvador YIB 2: Yibuti 2

COL: Colombia IDO: Indonesia MOZ: Mozambique SEN: Senegal YIB: Yibuti

Figura 3. Comparación de acuerdos de paz (1989-2012): disposiciones por país sobre 
reforma rural y solución al problema de drogas
Fuente: Elaboración propia con base en información del Instituto Kroc para Estudios 
Internacionales de Paz (2019)

Participación política (II)
Para este tema, el AF incluye siete disposiciones: amnistía (código II-1), 

reforma constitucional (II-2), reforma de la administración civil (II-3), reforma de 
la rama legislativa (II-4), reforma de los medios de comunicación (II-5), reforma 
electoral / partidos políticos (II-6) y reforma judicial (II-7). Estas disposiciones 
fomentan la formación de nuevos partidos políticos; refuerzan la transparencia 
en los procesos electorales; le dan un empuje a la participación democrática de la 
población; promueven la integración de las regiones afectadas por el conflicto en 
la política; garantizan la representación política de las minorías, los movimientos 
sociales, las víctimas y las regiones estigmatizadas; y establecen protocolos de 
seguridad para proteger a los miembros de las FARC. De los 32 países incluidos 
en la MAP, el 94 % incluyó al menos una de estas disposiciones, el 59 % incluyó 
la amnistía, el 63 % incluyó la reforma constitucional, el 50 % incluyó la reforma 
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de la administración civil, el 34 % la reforma de la rama legislativa, el 38 % la 
reforma de los medios de comunicación, el 75 % la reforma electoral y partidos 
políticos, y el 44 % la reforma judicial. Solo 2 países, Croacia y Guinea-Bisáu, no 
incluyeron ninguna de estas disposiciones (figura 4).

ANG 2: Angola 2 CON: Congo IND: India NEP: Nepal SIE 2: Sierra Leona 2

ANG: Angola COS: Costa de Marfil IRL: Irlanda del Norte NIG: Nigeria SIE: Sierra Leona

BAN: Bangladesh CRO: Croacia LBR: Liberia PAP: Papúa Nueva Guinea SUD: Sudán

BOS: Bosnia y Herzegovina FIL: Filipinas LIB: Líbano RUA; Ruanda TAY: Tayikistán

BUR: Burundi GUA: Guatemala MAC: Macedonia SAF: Sudáfrica TIM: Timor Oriental

CAM: Camboya GUI: Guinea-Bisáu MAL: Mali SAL: El Salvador YIB 2: Yibuti 2

COL: Colombia IDO: Indonesia MOZ: Mozambique SEN: Senegal YIB: Yibuti

Figura 4. Comparación de acuerdos de paz (1989-2012): disposiciones por país sobre la 
participación política 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Instituto Kroc para Estudios 
Internacionales de Paz (2019)

Fin del conflicto (III)

El AF cubre este tema a través de 7 disposiciones: cese al fuego (código 
III-1), desarme (III-2), desmovilización (III-3), grupos paramilitares (III-4), 
liberación de prisioneros (III-5), refugiados (III-6) y reintegración (III-7). Estas 
disposiciones muestran cómo el AF aborda los desafíos de defensa y seguridad 
para el escenario posterior al acuerdo y proporciona las opciones para el tercer 
tema de la agenda del proceso de paz (fin del conflicto). De acuerdo del análisis 
de los 32 países de la MAP, todos incluyeron al menos una de estas disposi-
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ciones: el 84 % incluyó el cese al fuego, el 81 % el desarme, el 72 % la desmovi-
lización, el 50 % los grupos paramilitares, el 56 % la liberación de prisioneros, 
el 69 % los refugiados y el 78 % la reintegración (figura 5).

ANG 2: Angola 2 CON: Congo IND: India NEP: Nepal SIE 2: Sierra Leona 2

ANG: Angola COS: Costa de Marfil IRL: Irlanda del Norte NIG: Nigeria SIE: Sierra Leona

BAN: Bangladesh CRO: Croacia LBR: Liberia PAP: Papúa Nueva Guinea SUD: Sudán

BOS: Bosnia y Herzegovina FIL: Filipinas LIB: Líbano RUA; Ruanda TAY: Tayikistán

BUR: Burundi GUA: Guatemala MAC: Macedonia SAF: Sudáfrica TIM: Timor Oriental

CAM: Camboya GUI: Guinea-Bisáu MAL: Mali SAL: El Salvador YIB 2: Yibuti 2

COL: Colombia IDO: Indonesia MOZ: Mozambique SEN: Senegal YIB: Yibuti

Figura 5. Comparación de acuerdos de paz (1989-2012): disposiciones por país sobre el fin 
del conflicto 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Instituto Kroc para Estudios 
Internacionales de Paz (2019)

Víctimas del conflicto (IV)
Once disposiciones incluidas en el AF cubren este tema: comisión para 

abordar daños / pérdidas (código IV-1), derecho de autodeterminación (IV-2), dere-
chos de las minorías (IV-3), derechos de las minorías indígenas (IV-4), derechos de las 
mujeres (IV-5), derechos de los niños (IV-6), derechos humanos (IV-7), mecanismo 
de verdad o reconciliación (IV-8), personas desplazadas internamente (IV-9), protec-
ciones culturales (IV-10) y reforma educativa (IV-11). Los 32 países de referencia 
incluyeron al menos una de estas disposiciones: el 6 % contempló en sus acuerdos 
de paz el establecimiento de una comisión para abordar daños / pérdidas, el 16% 
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el derecho de autodeterminación, el 19 % los derechos de las minorías, el 19 % 
los derechos de los indígenas, el 25 % los derechos de las mujeres, el 19 % los 
derechos de los niños, el 63 % los derechos humanos, el 38 % un mecanismo 
de verdad o reconciliación, el 72 % las personas desplazadas, el 28 % las protec-
ciones culturales y el 44 % una reforma educativa (figura 6).

ANG 2: Angola 2 CON: Congo IND: India NEP: Nepal SIE 2: Sierra Leona 2

ANG: Angola COS: Costa de Marfil IRL: Irlanda del Norte NIG: Níger SIE: Sierra Leona

BAN: Bangladesh CRO: Croacia LBR: Liberia PAP: Papúa Nueva Guinea SUD: Sudán

BOS: Bosnia y Herzegovina FIL: Filipinas LIB: Líbano RUA; Ruanda TAY: Tayikistán

BUR: Burundi GUA: Guatemala MAC: Macedonia SAF: Sudáfrica TIM: Timor Oriental

CAM: Camboya GUI: Guinea-Bissau MAL: Mali SAL: El Salvador YIB 2: Yibuti 2

COL: Colombia IDO: Indonesia MOZ: Mozambique SEN: Senegal YIB: Yibuti

Figura 6. Comparación de acuerdos de paz (1989-2012): disposiciones por país sobre víctimas 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Instituto Kroc para Estudios 
Internacionales de Paz (2019)

El AF, por su parte, incorpora un esquema innovador para resolver 
los reclamos de justicia y los derechos de las víctimas (Sanabria-Moyano y 
Beltrán Orjuela, 2020), esquema que comprende las siguientes instancias: un 
sistema de justicia transicional que se construye sobre una estructura integral 
de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR); una comisión para 
la clarificación de la verdad, la coexistencia y la no repetición; la formación de 
una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas (UBPD); el desarrollo 
de medidas de reparación integral para la construcción de la paz; una jurisdic-
ción especial para la paz (JEP); garantías de no repetición, y darle a la memoria 
histórica un papel central dentro del proceso de reconciliación.
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Implementación del acuerdo (IV)
El AF cubre este tema a través de 8 disposiciones: apoyo de donantes (V-1), 

arbitraje internacional (V-2), autoridad transitoria de la Organización de las 
Naciones Unidas (V-3), comité de resolución de disputas (V-4), cronograma deta-
llado de implementación (V-5), mecanismo de ratificación (V-6), mecanismo de 
verificación (V-7) y reparación / indemnización (V-8). El 94 % de los países anali-
zados por la MAP incluye al menos una de estas disposiciones en sus acuerdos 
de paz: el 56 % consideró el apoyo de donantes, el 6 % el arbitraje internacional, 
el 13 % la autoridad transitoria de la ONU, el 59 % un comité de resolución 
de disputas, el 69 % un cronograma detallado de implementación, el 31 % un 
mecanismo de ratificación, el 78 % un mecanismo de verificación y monitoreo 
y el 25 % la reparación e indemnización. Yibuti y Senegal son los únicos países 
que no consideraron alguna de estas disposiciones (figura 7).

ANG 2: Angola 2 CON: Congo IND: India NEP: Nepal SIE 2: Sierra Leona 2

ANG: Angola COS: Costa de Marfil IRL: Irlanda del Norte NIG: Nigeria SIE: Sierra Leona

BAN: Bangladesh CRO: Croacia LBR: Liberia PAP: Papúa Nueva Guinea SUD: Sudán

BOS: Bosnia y Herzegovina FIL: Filipinas LIB: Líbano RUA; Ruanda TAY: Tayikistán

BUR: Burundi GUA: Guatemala MAC: Macedonia SAF: Sudáfrica TIM: Timor Oriental

CAM: Camboya GUI: Guinea-Bisáu MAL: Mali SAL: El Salvador YIB 2: Yibuti 2

COL: Colombia IDO: Indonesia MOZ: Mozambique SEN: Senegal YIB: Yibuti

Figura 7. Comparación de acuerdos de paz (1989-2012): disposiciones por país sobre imple-
mentación del acuerdo 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Instituto Kroc para Estudios 
Internacionales de Paz (2019)
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Los retos de la implementación

La implementación de cualquier acuerdo de paz requiere ir más allá de 
ejecutar lo acordado; implica revisar temas que no quedaron claros, legislar y 
dar marco normativo a disposiciones pactadas, superar limitaciones econó-
micas o incluso políticas y, sobre todo, construir confianza entre las partes 
firmantes. Todo ello sin dejar a un lado la sociedad y la comunidad interna-
cional a quienes se les debe brindar y demostrar avances regulares que eviden-
cien las contribuciones a la sostenibilidad y la legitimidad del proceso. Por 
tanto, la implementación de cualquier acuerdo de paz requiere de esfuerzo 
y constancia, a mediano y largo plazo, dado que la construcción de la paz 
exige atender problemas estructurales que generan violencia (Macías Montoya 
y Corcione Nieto, 2020). Como lo han advertido varios procesos y expertos 
en el tema, implementar lo pactado es tanto o más complejo que redactar 
cualquier documento de acuerdo.

Al respecto, un análisis básico de la figura 8, que compara el porcentaje 
de implementación de acuerdos de paz después de diez años —con base en los 
datos del Instituto Kroc—, indica que solo un 36 % de los procesos de paz a 
nivel mundial, entre 1989 y 2012, obtuvieron un nivel de implementación de 
lo pactado superior al 75 %, y ninguno logró la implementación total de su 
contenido5.

En ese orden de ideas, el reto de ejecutar lo acordado en las 310 páginas 
del Acuerdo Final de Paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC 
no parece ser una tarea sencilla (Torrijos Rivera y Abella Osorio, 2018). 
De acuerdo con el Plan Marco de Implementación, el Acuerdo de Paz está 
dividido en 501 indicadores de cumplimiento, de los cuales 80 debieron 
cumplirse entre el 2017 y el 2018; 79, entre el 2019 y el 2022; 169, entre el 
2023 y el 2026, y 161, entre el 2027 y el 2031. De los primeros 80 indica-
dores, el avance ha sido del 70 % a junio de 2018, lo cual señala que la gran 
mayoría de indicadores deben ejecutarse en los próximos 13 años (República 
de Colombia, 2017).

5 Una explicación detallada de la metodología empleada por el Instituto Kroc se encuentra 
disponible en https://peaceaccords.nd.edu/research

https://peaceaccords.nd.edu/research
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La literatura enfatiza que los principales retos que tiene la implementa-
ción de acuerdos de paz se centran en los nexos entre la capacidad del Estado, 
los actores externos y la madurez de un conflicto (Braniff, 2012); así como en la 
persistencia de actores y amenazas propios de las economías ilícitas, el respaldo 
internacional (Stedman, 2001), la voluntad política, la capacidad financiera, 
el contenido mismo del acuerdo o su magnitud, entre otros. Es un hecho 
que, como sugiere la escuela instrumental, la implementación es un proceso 
de aprendizaje en el que las partes tolerarán y, en ocasiones, buscarán retrasos 
o incluso una implementación no tan “perfecta” o la no implementación de 
algunos compromisos (Arnault, 2006). Así, pues, muchas de las principales 
dificultades que tiene la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia 
se relacionan con la capacidad de las partes para cumplir con lo acordado en 
medio de intereses políticos, económicos, actores armados ilegales y amenazas 
que persisten, además de la necesidad de cubrir con los costos del posacuerdo, 
consolidar el respaldo popular y apoyar la transformación de la Fuerza Pública.

Figura 8. Comparativo de disposiciones por país en cuanto a cinco aspectos del Acuerdo de 
Paz colombiano. 
Fuente: Elaboración propia con base en información Instituto Kroc para Estudios Interna 
cionales de Paz (2019)

Capacidades de las partes

La sobreestimación de las capacidades de implementación de las partes 
suele ser un factor común de los procesos de paz. Los riesgos que esto trae son, 
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en especial, la desconfianza generada entre las partes, la población y la comu-
nidad internacional; y la interpretación de que existe falta de voluntad política. 
En efecto, la fase de implementación viene acompañada de un aumento de las 
expectativas populares en términos de seguridad y desarrollo económico que 
rara vez se consiguen en el período inmediatamente posterior al cese de las 
hostilidades o durante la etapa de transición (Arnault, 2006).

El Ejecutivo nacional demostró tener los dispositivos y mecanismos insti-
tucionalizados de negociación para iniciar y concluir exitosamente el proceso 
de paz con las FARC. Las capacidades para llegar a los territorios y poner en 
marcha con eficiencia los diversos programas y planes acordados, no obstante, 
son todo un reto. En efecto, el 36 % de los municipios del país tienen un Estado 
local con capacidad institucional baja o crítica y se ubican en la periferia, en 
zonas fuertemente afectadas por el conflicto armado, con mayor presencia de 
grupos insurgentes y con predominio de economías ilegales (García Villegas et 
al., 2016). De acuerdo con el análisis presentado por estos autores de cuatro 
índices independientes de capacidad institucional de los municipios del país 
—índice de desempeño integral promedio (IDI), índice de capacidad tribu-
taria local promedio (ICTL), índice de desempeño de la justicia local (IDJL) 
e índice de eficacia de las normas tributarias locales (IETL)—, los munici-
pios con capacidad institucional crítica son 137 y se ubican en la periferia de 
Colombia, mientras que aquellos con capacidad local baja son 272, cuyo 73 % 
también está en la periferia. En otras palabras, es en la Costa Pacífica, la Costa 
Atlántica, la Orinoquía y el sur en los departamentos del Meta, el Caquetá, 
Guaviare, Vaupés, Putumayo y Nariño, en donde se concentran los municipios 
más débiles.  Además, una amplia literatura ha demostrado que la debilidad de 
la respuesta institucional de la justicia también ha sido un incentivo para el 
crimen (Echeverry y Partow, 1998; Gaviria, 2000; Montenegro et al., 2000). 

La capacidad del Estado para llegar a los territorios y cumplir con los 
compromisos del Acuerdo de Paz en materia agraria, de justicia, de infraes-
tructura básica y de sustitución de cultivos, entre muchos otros, es crítica y 
obedece a vacíos estructurales. Además, a pesar de los esfuerzos gubernamen-
tales plasmados en planes y políticas institucionales, el factor de protesta social 
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y movilizaciones que ha venido creciendo también afecta la relación del Estado 
con las comunidades (Bulla et al., 2017; Corcione Nieto et al., 2019)6. 

En fin, para el Estado no será fácil mejorar el desempeño local en aquellas 
zonas en las que históricamente ha existido un vacío de poder, dada la presencia 
y control territorial que mantienen los actores armados ilegales allí, así como los 
altos costos en materia de inversión pública que esto implica. 

Actores armados y amenazas que persisten

Durante la implementación de cualquier acuerdo, la paz es extremada-
mente frágil. Esto no es una realidad nueva, por lo que las Naciones Unidas 
actualmente saben muy bien que en los procesos de estabilización producto 
de los acuerdos de paz coexisten otros actores armados ilegales y, por tanto, 
las dinámicas de inseguridad prevalecen. Ante esto, han diseñado estrategias 
de Desarme, Desmovilización y Reintegración de Combatientes (en adelante 
DDR) integrales en las que no solo está presente el componente civil, sino que 
también se concibe un componente militar para neutralizar a los grupos que 
han decidido continuar en guerra (Naciones Unidas, 2010).

Según cifras del balance general de implementación del gobierno de 
Colombia, para el 2017 se habían entregado casi 9000 armas, se alcanzó la 
tasa de homicidios más baja en tres décadas (24 homicidios por cada 100 000 
habitantes), 180 municipios quedaron libres de minas y, en comparación con 
cifras del 2006, se redujo en un 97 % el número de víctimas (CNN, 2018). 
No obstante, el crecimiento elevado que han tenido los cultivos ilícitos y los 
grupos armados ilegales distintos a las FARC ha hecho que la situación de 
inseguridad continúe en Colombia, principalmente, en regiones apartadas y 
de frontera (González Martínez, Quintero Cordero y Ripoll De Castro, 2018). 

En efecto, de acuerdo con uno de los últimos informes de la Oficina de 
Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), 
el número de hectáreas de coca en el país aumentó en un 11 % durante 2017, 

6 Entre 2010 y 2016 se produjo un aumento significativo de la protesta social en Colombia, 
dado que los movimientos y organizaciones sociales se han fortalecido para emplearla como una herra-
mienta con la que la ciudadanía puede exigir sus derechos.
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para llegar a 209 000 ha, cifra que constituye un récord histórico (“Deben 
usarse todas las herramientas para reducir producción de cocaína”: EE.UU., 
2018). Además, varios informes han reportado que, después de la firma del 
Acuerdo, se ha presentado un incremento de actores armados y delincuen-
ciales y que la cantidad de miembros de las FARC que han reincidido o que 
no se desmovilizaron está entre 1200 y 1500 integrantes (Álvarez Vanegas et 
al., 2018). También está el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el que 
se está negociando, pero se han recrudecido sus acciones en 2018, así como la 
de otros grupos dedicados principalmente al crimen organizado, como el Clan 
del Golfo, los Pelusos y los Puntilleros (Botero y Buzón, 2018). 

Entre muchas denominaciones, algunos autores han llamado a estas diná-
micas carácter cambiante de la guerra (Strachan y Scheipers, 2011). Otros lo 
han comprendido desde conceptualizaciones complejas como guerras de cuarta 
generación (Lind et al., 1989), viejas y nuevas guerras (Kaldor, 2012), guerras 
asimétricas (Münkler, 2005)  y, más recientemente, guerras híbridas (Hoffman, 
2009). No obstante, pese a que todos coinciden en que dichos contextos 
requieren respuestas integrales o multidimensionales desde la academia, resta 
por analizar de qué manera se puede lograr una mayor efectividad en la arti-
culación interinstitucional para fortalecer la gobernabilidad, el Estado de 
derecho, el desarrollo y la seguridad en los territorios que siguen en conflicto 
(Álvarez Calderón y Rodríguez Beltrán, 2018; Ünal y Cafnik, 2019). 

Costos del posacuerdo 

A pesar de que se consideró que la firma de la paz con las FARC iba 
a representar un crecimiento económico de entre 1 y 2 puntos, gracias al 
aumento en la tasa de inversión y de consumo de los hogares, así como a una 
mayor inversión extranjera y un repunte de las exportaciones (Departamento 
Nacional de Planeación, 2015), varios estudios demuestran que esta proyec-
ción no va a ser tan positiva. Una de las principales razones es que el proceso 
de paz no garantiza el fin de la confrontación violenta ni del crimen organizado 
y, por tanto, el gasto militar no puede reducirse respecto de los niveles que 
ha tenido los últimos años, aproximadamente un 3,4 % del PIB (“Costos del 
proceso de paz y el posconflicto”, 2018).

http://EE.UU
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Los primeros estimativos apuntaban a que las inversiones en diez años 
llegarían a 80 billones de pesos. Otros estudios, como el del Bank of America, 
señalaban que ascenderían a los 187 billones (“La larga factura de la paz: 
sus costos y sus beneficios”, 2016), mientras que Fedesarrollo estimaba que, 
durante los próximos 15 años, el país debería invertir por lo menos 129,5 
billones de pesos, y el Ministerio de Hacienda hablaba de 30 billones de pesos 
para el mismo periodo de tiempo (Sáenz, 2017).

La realidad es que aunque entre 2012 y 2014 el país creció a tasas del 
4 % en su PIB, posteriormente vino un periodo de desaceleración en el creci-
miento, resultado de una disminución de las exportaciones, especialmente de 
petróleo y otras materias primas, y de una menor expansión de la demanda 
interna, por lo que la economía colombiana tan solo creció el 1,8 % en 2017 
(“Crecimiento de la economía colombiana en 2017”, 2018).

Además, el país presenta grandes restricciones fiscales, dado que este 
déficit ha venido creciendo desde la década de los noventa y, más reciente-
mente, la agencia de riesgo Standard y Poor’s rebajó la calificación de riesgo 
de Colombia a -BBB, pues considera que existe incapacidad del gobierno para 
reducir el déficit general y cumplir con la regla fiscal (“SyP rebajó calificación 
crediticia de Colombia”, 2017).

Siendo así, es claro que la financiación del posacuerdo representa un 
gran reto para los próximos años. Según Fedesarrollo (2018), el país se 
enfrentará al dilema de “revisar nuevamente su estructura tributaria y/o el de 
hacer reformas estructurales profundas para aumentar la eficiencia y eficacia 
de los gastos en otros sectores, de tal forma que se puedan reasignar recursos 
hacia el desarrollo rural”.

Respaldo popular

La experiencia internacional sugiere que, tras la firma de un acuerdo de 
paz, los gobiernos padecen la desconfianza de los ciudadanos con respecto a 
sus políticas y objetivos futuros. Esto plantea un reto a la implementación del 
Acuerdo, dado que no ha existido un respaldo contundente por parte de la 
sociedad colombiana a lo pactado en La Habana. 
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En efecto, según los resultados de la encuesta de Gallup (2018), la 
percepción de la población con respecto al futuro de la implementación de lo 
acordado con la exguerrilla de las FARC es cada vez más pesimista, dado que 
el porcentaje que considera que el proceso va por mal camino creció cinco 
puntos entre febrero y mayo de 2018, llegando al 70 %. Adicionalmente, la 
imagen que la población tiene de las FARC se ha desmejorado, pues mientras 
en octubre del 2017 el 79 % de los consultados tenía una imagen negativa 
de esa guerrilla, en 2018 ese porcentaje subió al 89 % (Gutiérrez, 2018). Los 
resultados de la encuesta polimétrica también lo corroboraban: de diez temas 
encuestados relacionados con el conflicto y el postconflicto, toda opinión 
presenta una mayor inclinación a que van mal, destacándose la negociación 
con el ELN, con 64 %, y la Implementación de la Justicia Especial para la Paz, 
con 52 % (Cifras y Conceptos, 2018).

A diferencia de otros procesos de paz, las Fuerzas Armadas de Colombia 
se caracterizan por tener uno de los índices más altos de confiabilidad y 
confianza popular —normalmente superiores al 75 % en confiabilidad—, y 
continúan siendo la institución con mayor favorabilidad en Colombia después 
de la Iglesia católica (Gallup, 2018). Esta situación puede ser aprovechada por 
el gobierno para garantizar a los ciudadanos la comprensión de las obligaciones 
del Acuerdo de Paz y proporcionar un apoyo crucial para las iniciativas de paz 
actuales y futuras.

Transformación de la Fuerza Pública

Aun cuando ni el proceso ni el Acuerdo de Paz contemplan los temas de 
reforma militar, uno de los grandes retos que enfrentan los países en etapas 
de posacuerdo es la adaptación de sus fuerzas militares y de policía al nuevo 
contexto (Álvarez Calderón y Duque Cruz, 2020). Si bien en Colombia los 
procesos de transformación militar empezaron como iniciativas propias desde 
el 2011, todos requieren del lineamiento y apoyo político para su proyección 
y articulación. Adicionalmente, frente al nuevo contexto de crimen organi-
zado que se ha venido configurando, uno de los principales retos está en la 
definición de roles y misiones entre las Fuerzas, lo que incluye su regulación 
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para el periodo de transición hacia la estabilización y el alcance del apoyo de 
las Fuerzas Militares a la autoridad civil, principalmente, a la Policía Nacional. 

Las operaciones Agamenón II, en el Urabá; Zeus, en el Meta, el Guaviare, 
el Putumayo y Caquetá; Esparta, en el Norte de Santander; Perseo, en el 
Pacífico sur; y la Campaña Atlas en Nariño, han dado un paso muy impor-
tante al considerar su planeación, ejecución y desarrollo de manera conjunta 
y coordinada entre las Fueras Militares y la Policía Nacional. No obstante este 
avance, es vital que se establezca un marco normativo claro que fortalezca el 
rol de apoyo de defensa a la autoridad civil por parte de las Fuerzas Armadas, 
principalmente frente a amenazas de crimen organizado en espacios rurales 
y urbanos (Plakoudas, 2019; Quintero Cordero, 2020; Páez Murillo, Peón 
Escalante y Baracaldo Sierra, 2020).

La transformación de la Fuerza Pública, sin duda también requiere de la 
profesionalización del personal militar, la incorporación decidida del rol de la 
mujer, avances en materia de ciencia y tecnología y la modernización de mate-
rial y equipo, entre muchos otros cambios que van más allá del fortalecimiento 
militar, e implican cambios culturales que requieren el liderazgo y apoyo civil 
del más alto nivel (Chavarro Miranda, Grautoff Laverde y Riaño Cruz, 2017; 
Miron, 2019). 

Discusión final

La experiencia internacional es fundamental cuando se planifican estra-
tegias para mejorar y estimular la implementación de un Acuerdo de Paz. 
Naturalmente, cada caso debe evaluarse cuidadosamente para entender los 
orígenes del conflicto y las quejas que hasta ese momento han obstaculizado las 
iniciativas de resolución efectiva, los contenidos y antecedentes del Acuerdo de 
Paz, así como los mejores procedimientos para garantizar su implementación y 
un proceso exitoso de reconciliación (García Suárez, 2019). 

El aliento popular, la transparencia y un sentido compartido de la legi-
timidad son esenciales cuando se trata de acuerdos de paz que ocurren en el 
contexto de una situación inestable, particularmente, cuando otras partes se 
concentran aún en el conflicto armado o en las empresas ilegales, y persiste 
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la limitación de recursos para la implementación del acuerdo (Vandergriff, 
2019). Por lo tanto, es necesario que el gobierno colombiano y las FARC 
exploren estrategias innovadoras y, a la vez, democráticas y participativas para 
que la estabilidad del Acuerdo pueda garantizarse a lo largo de los años.
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