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El 13 de abril de 2011, se congregaron en Lima cerca de 50 funcionarios del Gobierno Peruano y de la Cooperación 

Internacional para escuchar ponencias y debatir en torno a un tema central de este tiempo: la Cooperación Sur-Sur 

(CSS), un mecanismo de importancia vital para la política exterior de los países, la coordinación con las agencias 

de Naciones Unidas, la integración regional y, muy especialmente, para la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos

El evento fue co-organizado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la Secretaría Técnica 

de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (ST-CIAS) y el Programa Conjunto “Mejorando la Nutrición y la 

Seguridad Alimentaria de la Niñez del Perú: un enfoque de desarrollo de capacidades”, en el que participan PMA, 

FAO, UNODC, OPS/OMS, y UNICEF. El auspicio estuvo  a cargo del Programa Conjunto, con fondos de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID).

Presentación:
La Cooperación Sur-Sur,
una oportunidad que crece
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¿Qué es la CSS? ¿Una nueva modalidad de Ayuda Oficial al Desarrollo, u otra forma de entender la relación entre 
los distintos países? El Plan de Acción de Buenos Aires, proclamado en 1978 durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, señala que la CSS “expresa la determinación del 
mundo en desarrollo de alcanzar la capacidad nacional y colectiva de valerse de sus propios medios, y la necesidad 
de crear un nuevo orden económico internacional”.

En suma, la CSS es la ruta que toman los países en desarrollo para cooperar entre ellos mismos. Es la cooperación 
puesta en el escenario de naciones y pueblos similares, donde valores como el consenso, la equidad y la horizontalidad 
posibilitan el compartir experiencias y buenas prácticas. No conspira, además, contra las formas tradicionales de 
cooperación; más bien las potencia.

1. Horizontalidad y beneficio mutuo. Es más fácil tratar entre países que están en una situación parecida y que 
pueden entrar en una sociedad que los beneficia en cuanto al desarrollo de capacidades y a la búsqueda 
de la eficacia.

2. Se deriva de acuerdos entre países con desafíos de desarrollo similares. Los países del Sur enfrentan 
problemas similares desde condiciones afines. Colombia y Perú, por ejemplo, pueden desarrollar un tipo de 
cooperación eficaz que enriquezca a ambos.

3. Fortalece muy claramente las capacidades. La ‘expertise técnica’ es central en este tipo de cooperación, ya 
sea bilateral, regional o triangular.

4. Busca mejor la efectividad de la cooperación. Una idea esencial es que la CSS no busca reemplazar la 
tradicional Cooperación Norte-Sur, sino mejorar la cooperación en general y hacerla más eficaz.

5. Promueve el uso de tecnologías de fácil uso, mantenimiento y conservación. Un ejemplo es la transferencia 
de tecnología agrícola argentina a los países del África Subsahariana.

I.

Características de la CSS:

Radiografía De
La Cooperación Sur-Sur
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6. Instrumento de política exterior. Al establecerse 
mecanismos de cooperación, se refuerzan los 
vínculos entre países.

Ventajas de la CSS:

1. Se ajusta mejor a las realidades de cada país. Al 
ser llevada a cabo entre países de características 
similares, es más fácil poner en marcha los 
proyectos, aun cuando hay que tener en cuenta 
las peculiaridades de cada país.

2. Fortalece la capacidad institucional. Hace que 
los países que participan en CSS involucren 
sus aparatos estatales para llevar a cabo los 
proyectos. Ello favorece el mejor funcionamiento 
de las diversas instancias de gobierno.

3. Califica los recursos humanos y genera 
conocimiento. Al fomentar el intercambio y 
las pasantías, amplía a su vez el conocimiento 
y permite una mejor calificación de los 
funcionarios.

4. Propicia un mayor liderazgo del receptor. Como 
sostiene la Declaración de París del 2006, ayuda 
a evitar dinámicas verticales de cooperación, al 
fomentar:

 a. La Apropiación: Se respeta el mayor liderazgo 
de los países socios y se les ayuda a reforzar su 
capacidad de ejercerlo.

 b. La Alineación: El apoyo de los donantes 
se basa en las estrategias, instituciones y 
procedimientos nacionales de los países socios.

 c. La Sostenibilidad de estrategias, lo cual 
detona procesos de desarrollo.
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Con la CSS se activan una serie de modalidades que promueven el trabajo conjunto, tales como el intercambio de 
información,  las asesorías de corto plazo, las actividades de investigación, la elaboración de perfiles de proyectos 
o las misiones de exploración y diagnóstico. Se tiende a crear una red.

5. Pertinencia de la respuesta. La CSS, por la forma en que se estructura y la manera en que se ejecuta, 
responde a los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, en grandes temas contemporáneos (la seguridad 
alimentaria, el auge de los biocombustibles, la prevención de desastres, el cambio climático, etc.). 

Fuente: SEGIB- Informe sobre Cooperación Iberoamericana 2008
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La Cooperación Triangular

Es una fórmula novedosa que involucra a tres países, a fin de establecer una relación de cooperación entre varios 
actores, de cara a la provisión de un beneficio a un destinatario final. 

Chile, Argentina, Brasil, México y Colombia (Países de Renta Media, PRM), han incursionado en este esquema, 
uno de cuyos escenarios ha sido Haití, el país más pobre de América Latina y el Caribe. Otros países también han 
sido ‘destinatarios finales’ (Guatemala y El Salvador, por ejemplo), mientras que algunos países del Norte que han 
participado de la fórmula son Canadá, Japón, Alemania, España y el Reino Unido.

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
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Características de la ‘Cooperación Triangular’:

Incursiones del Perú en la CSS

1. Participan tres actores socios. Generalmente involucra a Países de Renta Media (PRM), en coordinación con 
un país del Norte, a favor de un tercer país.

2. Conjuga las capacidades y recursos financieros e institucionales de los socios. Apoya procesos de desarrollo, 
institucional o sectorial en un país de menor desarrollo relativo. 

3. Es una oportunidad para involucrar nuevos socios en la cooperación. Con ellos se comparten intereses y se 
conducen actividades conjuntas hacia terceros países. 

El Perú tiene un ‘expertise técnico’ que lo posiciona de manera interesante en el escenario global. El ser caracterizado 
como un PRM (su PBI per cápita es de 4,400 dólares) ayuda en ese propósito.

La CSS, además, forma parte de la Política Exterior Peruana. El Perú esta en vías de ser considerado un ‘país 
cooperante’ y cuenta con un catálogo de oferta de cooperación, que muestra las principales áreas de desarrollo del 
país y que pueden ser transferidas a otros países. Se pone énfasis en el hecho de que esas áreas están vinculadas con 
las fortalezas y las capacidades institucionales. Asimismo, es un instrumento que guía y orienta las negociaciones 
con países en desarrollo.

Actualmente, la principal Oferta Peruana de Cooperación Internacional se desenvuelve en los siguientes ámbitos:

- Agricultura.
- Salud y nutrición.
- Pesca y acuicultura.
- Modernización tributaria y aduanera.
- Libre competencia, propiedad intelectual y protección 
al consumidor.

- Ahorro de energía.
- Prevención de desastres desde los sistemas nacionales 
de inversión pública.

- Artesanía.
- Censos, estadísticas.
- Manejo presupuestal, presupuesto por resultados.

Los países a los que el Perú otorga cooperación son Guatemala, Honduras, El Salvador, y Argelia. Y los países que 
otorgan y a la vez reciben cooperación de nuestro país son Argentina, México, Brasil, Colombia y Tailandia.
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La historia de la CSS echa luz sobre la evolución política mundial y el reordenamiento de la escena contemporánea. 
Sus primeros atisbos aparecen en medio de la Guerra Fría y el Plan Marshall. Por entonces, la Cooperación 
Internacional estaba en ruta ascendente, tendencia que dura hasta la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre 
de 1989, cuando decrece ligeramente y luego se mantiene algo estable.

El nacimiento del Movimiento de Países No Alineados (MNPA) en Belgrado, en septiembre de 1961, marca un hito 
para la CSS. Fue la primera vez que los llamados ‘países en desarrollo’ se plantearon, de manera organizada, la 
posibilidad de ayudarse mutuamente, sin mayores injerencias venidas desde el Norte.

De los No Alineados a Buenos Aires

Pero el gran impulso se da en 1978, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo, realizada en Buenos Aires. Es ahí donde se propone crear, o ampliar, un espacio que les 
permita a los países en desarrollo ser no sólo receptores sino oferentes de cooperación. 

Unos años antes, el 24 de octubre de 1970, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se propuso por 
primera vez que los países más desarrollados aumentaran su Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para llegar, en unos 
cuantos años, al 0.7% de su PBI. La meta no se cumplió  y la brecha entre la ayuda prometida y lo efectuado se fue 
ensanchando con los años. El escenario político y económico mundial neutralizó el auge de la CSS. 

El Resurgimiento

En los 80, nuestra región lleva encima el peso de la crisis de la deuda externa y sufre la impronta de dictaduras 
militares o el embate de grupos subversivos armados. Aún así, en 1990 la Comisión Económica para América 

II.Historia y Avatares de 
La Cooperación Sur-Sur
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Latina (CEPAL) sostiene que se abre una fase que 
marcará el desarrollo futuro de la región, en la cual 
gravita, como elemento componente, “la cooperación 
entre los países de la región”.

La CSS resurge en ese contexto y posteriormente 
algunos acontecimientos (la Crisis del Medio Oriente y 
el 11 de septiembre de 2001, por ejemplo) provocan 
desplazamientos en el mundo de la cooperación. 
Iberoamérica pasa de recibir el 9% de la AOD mundial en 
el 2001 al 4.8% en el 2006. Los flujos de financiamiento 
se van hacia países como Afganistán e Irak y sobre todo 
hacia África. 

Entre el 2007 y el 2008, las acciones de la CSS aumentan 
30% entre el 2007 y el 2008 en Iberoamérica, según 
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Este 
incremento coincide, justamente, con el decrecimiento 
del flujo de AOD hacia los países en desarrollo y 
especialmente hacia los PRM, como el Perú o Uruguay. 

Otro factor que comienza a ser importante es la mayor 
frecuencia con la que organismos como la OEA, la 
SEGIB y la propia ONU desarrollan programas de CSS. 
También comienzan a gravitar UNASUR1, MERCOSUR2 

o la Comunidad Andina de Naciones, entre otros.

Se produce también un crecimiento de las ‘asociaciones 
estratégicas’ o ‘partnership programmes’ entre 
países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a 34 
países, en su mayoría desarrollados, incluyendo países 
latinoamericanos como Argentina, Brasil, México y 
Chile.
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La crisis financiera internacional golpea a todo el mundo, 

aunque menos a América Latina. Todo esto impulsa el 

auge de la CSS, pero no reemplaza, ni desplaza, a la 

cooperación tradicional. La CSS más bien tiene un ‘rol 

estratégico’ en el actual contexto internacional. Estos 

son los principios a tener en cuenta:

- La crisis actual demanda mejores resultados con 

menos recursos.

- Las buenas prácticas y principios de la ayuda 

tradicional al desarrollo se pueden aplicar a las 

iniciativas de la CSS y a la cooperación triangular.

- La CSS debe evitar de replicar los errores de la 

cooperación tradicional.

Ante este escenario, la CSS afronta diversos retos y 

oportunidades. Es necesario manejar bien el tema del 

financiamiento, por ejemplo. La SEGIB sugiere para ello 

abaratar los costos de desplazamiento intra-regional o 

pasar a proyectos de mayor alcance. 

Si se maneja adecuadamente ese tema, y se define bien 

la ruta de la CSS, crecen las posibilidades de un mayor 

aprendizaje mutuo, de crear redes para la práctica de 

políticas y asociación para el desarrollo en general, de 

fomentar sinergias positivas. 

Entre la crisis financiera y las 
posibilidades reales
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El Grupo de Tarea de la CSS (GT-CSS) es una plataforma liderada por el Sur que une a países socios, especialmente 
de renta media, donantes, sociedad civil, academia y agencias regionales y multilaterales, bajo el objetivo común 
de documentar, analizar y discutir evidencias y sinergias entre los principios de la eficacia de la Ayuda y la práctica 
de la Cooperación Sur-Sur.

El GT-CSS tiene la siguiente estructura:

• Más de 1,000 miembros, provenientes de 41 países en desarrollo.
• 19 organismos regionales y multilaterales.
• 10 organizaciones de la sociedad civil  y 3 organizaciones parlamentarias.
• Instituciones académicas y centros de pensamiento.
• 10 donantes de Cooperación al Desarrollo (CAD).

El apoyo técnico es coordinado con plataformas regionales como el Banco de Desarrollo del Asia (ABD, por 
sus siglas en inglés), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Nueva Alianza para el Desarrollo de 
África (NEPAD), así como con el Instituto del Banco Mundial. También son socios el Foro para la Cooperación 
del Desarrollo de las Naciones Unidas (UN-DCF, por sus siglas en inglés), la Organización para la Cooperación 
Económica y  el Desarrollo-Comité de Ayuda al Desarrollo (OCED-CAD), el G-20 (Grupo de los 20 países más 
desarrollados y emergentes) y la Red de Aprendizaje en Desarrollo de Capacidades/Alianza para el Desarrollo de 
Capacidades. 

En la Agenda de Acción de Accra (aprobada en septiembre del 2008) se promueve la inclusión de nuevos actores 
en la AOD, como los organismos de la sociedad civil, los parlamentos, el sector privado, los fondos globales y los 
países del sur. Se destaca también la complementación de la cooperación del Norte con la del Sur y se promueve 
la cooperación triangular para crear puentes entre ambas.

III.El Grupo de Tarea de La Cooperación Sur-Sur 
y El Itinerario de La Cooperación Sur-Sur
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El Grupo de Tarea ha concentrado su accionar en 
tener evidencias sobre los resultados de la CSS para la 
toma de decisiones, a través de 110 ‘historias de casos’ 
(narración de una experiencias exitosas) y 18 ‘estudios 
de casos’ (análisis más profundo de esas experiencias).

La clave: desarrollar capacidades

El Evento de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur y 
Desarrollo de Capacidades, de marzo del 2010, fue un 
evento intermedio entre el Tercer Foro de Alto Nivel de 
Eficacia de la Ayuda, realizado en Accra en 2008, y el 
Cuarto Foro, realizado en Busán, Corea del Sur, a fines 
del 2011. El informe de este evento señala que, en el 
aprendizaje de la CSS, es fundamental el desarrollo 
de capacidades en todas las fases del desarrollo. 
Esto se logra a través del compartir de experiencias, 
el intercambio de conocimientos y la transferencia de 
tecnologías y competencias.  

Por otra parte, en este aprendizaje se observa cómo 
los nuevos actores emergentes (el G-20, los PRM y el 
grupo denominado BRICS) se perfilan como motores 
que impulsan la CSS y que, a su vez, fortalecen las 
posibilidades de aprendizaje.

Se reconoce, asimismo, que la CSS va más allá de la 
asistencia técnica y se mueve ya en varias dimensiones, 
como la cooperación financiera, el comercio, el 
intercambio educativo, la ayuda humanitaria y la 
investigación conjunta. Hay también un creciente 
número de plataformas y nuevas tecnologías que 
fomentan la capacitación.
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Los ‘estudios de caso’, finalmente, pueden servir para impulsar asociaciones horizontales (esto podría hacerse 
entre los actores del desarrollo y se basaría en la confianza, el desarrollo mutuo y la equidad), diseñar indicadores 
y criterios (que servirían para monitorear el progreso de las asociaciones horizontales) y reconocer el valor del 
intercambio de conocimiento (una herramienta efectiva para el desarrollo de capacidades y para atender los 
desafíos del desarrollo global).

Las cifras de la CSS sirven como herramienta para medir el impacto de los proyectos de cooperación. Todavía 
existe un déficit de información y sistematización que permita medir el desarrollo de este tipo de cooperación, 
principalmente en la última década. 

Además, es necesaria la construcción de un ‘marco conceptual’ para recopilar, mediante herramientas de 
sistematización, la información que se va generando a través de la CSS. 

América Latina se mueve

La actividad más intensa de Latinoamérica, en materia de CSS, se registra a partir del año 2000. Sin embargo, no 
hay un registro detallado de cifras, solo la observación de algunas experiencias individuales. 

La SEGIB fue creada en la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, en el 2003. Ha emprendido una tarea importante con la publicación anual de los informes 
iberoamericanos sobre CSS, los cuales presentan los siguientes Indicadores de Identificación y Evaluación:
- Identificación por modalidades, lo que permite identificar actores, proyectos, costo económico y sectores de 

actividad.
- Herramientas de visualización, que ofrecen la posibilidad de tener matrices de oferta y recepción o mapas de 

distribución geográfica.
- Primeras evaluaciones, lo que permite encontrar y registrar ‘casos exitosos’.

IV. La Cooperación Sur-Sur en cifras: 
Una evidencia que ayuda
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Fuente: SEGIB Informe de Cooperación Iberoamericana Año 2010

LEYENDA:

          Paises con relación de CSS

          Paises sin relación de CSS

Con estos instrumentos, la SEGIB, durante el 2009, permitió identificar 881 proyectos de CSS horizontal. Casi el 
96.5% de ellos fueron ejecutados por Cuba y Venezuela, que son los dos primeros oferentes de la región, lo que 
sugiere un nexo político cercano entre ambos países. Estos dos países tienen participaciones superiores al 20% en la 
CSS, mientras que México, Brasil y Argentina tienen pesos por encima del 10%. Colombia tiene un peso de 8.7% y 
Chile de 6.2%. En seguida vienen Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay. El 45% de los 881 
proyectos se destinaron a 12 países que tienen, en general, participaciones menores en todo el paquete de la CSS.
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Fuente: SEGIB Informe de Cooperación Iberoamericana Año 2010

LEYENDA:

          Paises con relación de CSS

          Paises sin relación de CSS
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Proyecto de cooperación: Conjunto de acciones interrelacionadas encaminadas a satisfacer un objetivo común 
hacia un destinatario específico a través de su ejecución en el marco de uno o varios sectores y/o temas. Posee 
los siguientes elementos: periodo de ejecución definido, presupuesto, resultados esperados, programa en que se 
inserta; e igualmente, debe prever un mecanismo de seguimiento y evaluación. Se habrá aprobado en un marco de 
cooperación (comisión mixta, acuerdo interinstitucional, acuerdos generales de cooperación, o similares).
 
Acción puntual: Representa una expresión concreta y acotada de la cooperación internacional. Se ejecuta 
puntualmente, por una sola vez, a través de modalidades específicas (asesoría, pasantía, investigación conjunta, 
misión de diagnóstico, seminarios, etc.).
 
Actividades: Una o varias hacen posible la ejecución de una acción o de un proyecto. Son necesarias para la 
cooperación pero no computan ni como acción ni como proyecto.

La distribución de los proyectos por  sectores de actividad también resulta interesante:

- 345 proyectos (aproximadamente 40%) estaban ligados a actividades de tipo económico.
- 187 correspondieron a sectores productivos.
- 158 se relacionaban con infraestructura y servicios.
- 342 fueron proyectos de ‘carácter social’.
- El 22% de proyectos fueron destinados a ‘otras dimensiones’ (culturales, etc.).
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Criterios y principios asociados a la CSS, según Informe de la SEGIB sobre CSS 
en Iberoamérica:

- Horizontalidad, solidaridad, interés y beneficio mutuo.
- Intercambio y conocimiento sobre lo financiero.
- Reciprocidad y respeto a la soberanía nacional.
- Eficiencia en el uso de los recursos.
- Favorece y promueve relaciones, integración y alianzas entre países.
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El Perú: de la recepción a la oferta

El Perú ha participado en 21 proyectos y 12 acciones como receptor, y en 27 acciones como oferente. Esto comienza 
a perfilarlo como un actor importante, dada la eficacia de varios de sus proyectos y la alta capacidad de sus técnicos. 

Criterios y principios asociados a la CSS, según Informe de la SEGIB sobre CSS en Iberoamérica.
Elaboración: Cristina Xalma- SEGIB
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La ruta de la eficacia de la ayuda.

El camino hacia mejorar la eficacia de la CAD ha tenido varios hitos:

• Consenso de Monterrey. Documento final de la Conferencia para la Financiación del Desarrollo, realizada 
en Monterrey, México, del 18 al 22 de marzo del 2002. Se acordó movilizar recursos financieros nacionales e 
internacionales para el desarrollo y promover un sistema de comercio multilateral abierto, “no discriminatorio y 
equitativo”.

• Declaración de Roma sobre Armonización. Resultante del Foro de Alto Nivel sobre Armonización, realizado en 
Roma, Italia, el 25 y 26 de febrero del 2003. Consigna el compromiso de erradicar la pobreza, lograr un crecimiento 
económico duradero y promover un desarrollo sostenible.

• Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda. Documento del Foro de Alto Nivel ‘Aumentar Juntos la Eficacia 
de la Ayuda al Desarrollo. Armonización, Alineación, Resultados’,  realizado en París, Francia, del 28 de febrero al 
2 de marzo del 2005. La ‘Apropiación’, la ‘Alineación’, la ‘Armonización’, la ‘Gestión Orientada a Resultados’ y la 
‘Mutua Responsabilidad’ son sus vigas maestras.

• Programa de Acción de Accra. Documento del Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda celebrado en Accra, 
Ghana, del 2 al 4 de septiembre del 2008. Sirvió para ver si se avanzaron los compromisos adquiridos en París. Es 
acá donde se introduce como tema importante la CSS. Se da la bienvenida a “los nuevos contribuyentes”.

• Informe de Bogotá sobre CSS. Declaración de la reunión realizada en Bogotá, Colombia, en marzo del 2010. 
Trata sobre la Cooperación Sur-Sur y se llama a unir política y práctica, a tener en cuenta las perspectivas del Sur en 
las agendas globales, a profundizar el aprendizaje y el análisis, a utilizar un lenguaje fresco e inclusivo. 

• Declaración de Dili sobre Estados Frágiles. Documento emitido tras la reunión de los representantes de ocho 
estados considerados frágiles –Afganistán, Haití, Costa de Marfil, República Centroafricana, Sierra Leona, República 
Democrática del Congo y Timor Oriental- en Dili, capital de este último país, en abril del 2010. Entre otras cosas, 
se afirma: “Estamos listos para la acción”.

• Los Principios de Estambul. Documento emitido en Estambul, Turquía, el 29 de septiembre del 2010. Está 
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Fuente: Fuente_ GT-CSS

referido al papel de las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) como actoras del desarrollo. Llama a promover 
los derechos humanos,  la apropiación democrática, la sostenibilidad ambiental.

• IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, realizado en Busan, Corea, del 29 de noviembre al 1ro.de 
diciembre del 2011. Se puso el acento en la eficacia para el desarrollo, teniendo como instrumento importante la 
transparencia.
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Este documento es una síntesis de lo que se debatió y conversó en torno a la CSS, a partir de las exposiciones de Paola 
Bustamante, ex Directora de Gestión y Negociación de la Agencia Peruana para la Cooperación Internacional (APCI); 
Martín Rivero, Director de la Agencia Uruguaya de Cooperación; Enrique Maruri Londoño, Secretario Ejecutivo del 
Task Team de Cooperación Sur-Sur; y Cristina Xalma, Consultora de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), 
organismo permanente de apoyo institucional y técnico de la Conferencia Iberoamericana.
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