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Irurcduccion	 a los cam pes inos involucrados en dicha s actividades a 
sustituir los cultivos ilicitos por ot ros rnen os redituables. 

En el verano de 1998, Ia O rgan izaci6n de las N aciones Se su geria qu e tal iniciat iva fuera apoyada por esfue rzos 
Uni das (ONU) auspicio un a reunion especial de su Asarn organ izados para llevar inlraestructura basica a las co 
blea Ge ne ral a 1.1 qu e asistier on presidentes y lideres rn un  munidades rurales qu e hubieran desarrollado una depen
diales ca n el proposito de discutir los problemas asociados den cia del cult ivo de estu pefacientes para sobrevivir. D e 
al cultivo, t rafico y co nsume de dr ogas en el mundo . La acue rdo con la propuesta de A rlacchi, la pro rnoc ion del 
pr opuesta cent ral qu e se sometio a discusion en dich a desarrollo alt ernative deb er ia ir mas alla de la sustituciori 
reun ion fu e la p resentada po r el senor Pino Arlacchi, di  de cu lt ivos paLl ofrecer paquctes de acciones qu e inclu 
rector ejecutivo del Program a Internacional de Contro l ye ran adem as hospitales, escuelas y carreteras qu e con
de Drogas.?Di ch a pr opu esta est ablecia elcom bate al cul tribuyeran a mejor ar la calidad de vida de los pu eblos.J 

rivo de estu pefacientes mediante programas de desarrollo La pro puesta en cues uon era resultado de un largo 
alternative. La princip al meta de la propuesta era inducir tr abajo qu e h abia llevado a cabo la ONU en esta materia 

Principales proyectos de Naciones Urudas en el combate lnternacronat i1 las droqas 

Aria Nombre	 Orientaci6n 

1961	 Consejo 1mern aeional de Esta oficina fue creada co mo resultado de la unifi cacion del Co nsejo Cen
Co nt ro l de Narcoticos tral Perm anente y del C uerpo de Supervisio n de Drogas. Es un grupo in
(INCIl) dependiente de expe rt os que t rabaj a co n a t ras agencias int ernac ionales y 

asiste a los gobiernos para cumplir co n los aeuerdos imernac ionales. Tiene 
su sede en Viena, Aust r ia. 

1991	 Program a Int ern acional de Fu e disefiado para ser el punto focal de las aceio nes de Naciones Unidas 
Control de Drogas de Na co nt ra el abuso de drogas y se constr uyo co n base en el trabajo de la D ivision 
ciones U n idas (uxocr) de D rogas Narco ticas, el Fondo par" el Co ntrol de Abuso de Drogas y el 

INC Il . C umple la rnision de alerta r .11 mundo sobre los peligros del abuso de 
d rogas, construir apoyos para los gob icrnos , promover y rnejorar esfuerzos 
para redu cir el abuso de dr ogas, lortalecer las acciones intern acionalcs, 
proveer inf ormacion y analisis de exper tos y asegurar insum os para usos 
medicos. Ti en e su sede en Vierra, Aus t r ia. 

Fuente: Comisi6n de Naciones Unidas sobre Drogas y Desarrollo Sustentable, <www.umac.o rg/monitor/S usDev/unbodies/cnd.html>. 

E! autor es profesor- investigador del Departamento de EstudiosRegionales-Ineser del Centro Uniuersitartode Ciencias Economico 
Administrativasde la Universidad de Guadalajara. 



y de experienc ias coricre tas en paises como Colom bia, 
Peru y Bolivia. En este erisayo se hace una revision de la 
experiencia de Naciones U ni das en estes tres paises con 
el prop osito de analizar sus implicaciones en la pr omo
cion de desarrollo alternat ive en comu nidades rurales y 
semiur banas de Mexico. Se hace n ot ar que si bien las 
condiciones de desarrollo rural en Mexico tienen algunas 
similitudes con las obse rvadas en aquellos paises, los 
programas de desarrollo altern ative en Mexico deben 
tamar en cuenta caracte risticas espec iales, ent re las que 
destaca el h echo de qu e h ay cienros de comunidades 
rurales don de la pr oduccion de dr ogas es un a disro rsion 
de la econo rnia local qu e se suma a la ya existe n te pr ovo
cada par la mi gracion de mexic.inos a Estados Un idos y 
qu e, en algunos casas, arnbas Fuentes de ingresos se sus
t ituy en mu tu arnente, dependiendo de las circunstancias 
en que ambas ocurrcn. 

£1 concept de desarr ollo sin distor siones 

En este ensayo se usa el concepto de desarrollo sin distor
siones para hacer referencia a un a ruta alternativa para L1s 
comunidades ru rales y semi urbanas qu e h an desarrolJado 
una marcada dependencia de los ing resos producidos pOI' 

la mig racion internacional y/ 0 la produccion de dr ogas. 
EI supuesto en el qu e se basa el conce pto de desa rrollo 
sin distorsiones es qu e en estas comunidades el vo lu men, 
la irregularidad y los usos predorninantes de estes ingre
sos p rovocan distorsioncs en las Iorrnas de interaccion 
social y econo m ics en las comunidades yen las region es. 
Estas distorsion es llegan a convertirse en obstac ulos para 
emprender ru tas alternativas de desarrollo basadas en 13 
produ ceion de bienes y servicios qu e pueden ser comer
cializados en los mercados forma les de la region , el pals 
a el mundo. D e acue rdo con este supuesto, un a co mu
nidad qu e registr a un cierto grado de dep endencia de 
dichos ingresos pr esenta pa r 10 menos las siguie ntes ba
rreras para transitar por un a ru ta normal de desar roll o: 

Dimension economica 

• Consumo sun tuario sin sat isfaccion de necesidades ba
sicas . 

• Falta de capacidades y conoci.mientos. 
• Irr egularidad en el Hujo de ingresos. 
• Baja prodn ctividad de actividades produ ctivas norm ales 

a llcitas. 
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• Altos costos de pr odu ccion, incluyendo encarecimiento 
art ificial de la fuerza de trabajo. 

• Des plazamiento de act ividades productivas qu e no pue
den corn pet ir con las otras dos Fuentes de ingresos. 

Dim ension social 

• Pesimismo respecto a la existericia de opo rtu nidades. 
• M alas condiciones generales de vida (salud, educacion, 

al ime nrac ion) . 
• Vio lenc ia cotidiana laterite. 
•	 Desconocimiento de un modelo alte rnative de desa

rr oll o. 

Dimension organizacional y politica 

• Poca ini ciativa de organizacion para m ejorar las co ndi
ciones de vida. 

• Falla de capacidades en las organizaciones existentes . 
• D escalifi cacion de la utilidad de la educac ion y la capa

cicacion formal. 
• D esconfi anza respectO a los aparatOs del Esta do 
• Desarrollo de liderazgos asociadas a]control econo rnico 

y de la violc nc ia ejerc ida par individuos a gru pos qu e 
han incursion ado ca n "exito" en alguna de las rutas de 
gene racion de in gresos en cuestion . 

• Baja parti cipacion de las rnuj eres en el discfio y la ins
tru me niacion de acciones de desarrollo de 1a comunidad. 

Por 10 anterio r, a nivel internaciorial existe el inier es 
de elirnina r este tipo de distorsion es, a en su caso , como 
ocurre en regiones qu e expulsan poblacion a Esta dos 
U nidos, se esta tratando de aprovechar en form a orga
nizada his remesas qu e los mi grantes envia n a sus co
munidades de orige n . La propuesta de la ONU argumenta 
que la eliminac ion de disto rsion es debe ocupar el lugar 
cent ral en un a est rategia orientada a abr ir opo rtunidades 
alternat ivas de desarrollo . Como se sefiala en este articulo, 
el caso de Mexico tiene con diciones muy parti culares, 
por 10 que resulta convenient e revisa r cual ha sido la 
experiencia qu e se h a ten ida en otras lati tu des. 

pciones PI" ductiva,s y condiciones de vida 
en el medio rural me .icano 

La economla rural de vastas regiones del pals h a en" 
fre ntado multiples adve rsidades qu e ha n dado como 
resultado un a not ori a desigualdad ent re regiones. D i

m 
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versos modelos de interv encion han tratad o de resolver 
esta situacion y han tratado de increment ar la capacidad 
de desarrollo tomando en cuent a incluso los factor es de 
caracter cultural par a fomentar la capacidad autogestiva 
de las comu nidades (Martinez, 2000). En las ultimas 
decadas las region es mas atrasadas han visto disminuir 
su capacidad de soste nimiento debido a multiples fac
teres, ent re los que destacan la dism inucion de la parti
cipacion del Estado como regulador de mercados y como 
proveedor de condiciones basicas para la produccion , la 
liberalizacion de las imp ortacion es de productos agri
colas, la caida en 1a productividad y la falta de creditos . 
De acuerdo con un equipo de investigador es de la Uni
versidad de Californ ia en Berkel ey, la reestructuracion 
de la politica agropecuaria seguida en Mexico y otros 
paises de A merica Latina, asociada a la adopcion de un 
esquema de libre mercado y libre come rcio , ha tenido 
hi ert es impactos en el murido rural debido a qu e la 
t ransiormacion de los mercados no ha sido tan exitos a 
como se esperaba y el com po ne nte social del nuevo 
modelo de crecimiento siguc siendo mu y pr oblernatico. 
Dc acuerd o con estos analistas , 10 ante rior ha generad o 
un problema que constituye un a prueba de fuego para 
los gobiern os; en este sentido , ellos afirma n que : "La po 
breza rural se cncuentra todavia mu y extendida, la desi
gualdad esta au mentando ta nto en el secto r rur al como 
en el urbano, Ia modernizacion de la agricultura ha sido 
altarn ent e selectiva, 10 cual ha aumentado las posibilida
des de diferenciacion social como consecuencia de una 
profundizacion de las reformas de mer cado y la reduccion 
del apoyo estatal, la migracion ha increment ado la etniza
cion y ferninizacion de la pobreza rural, ha aum entado 
laheterogeneidad de las estr ate gias para generar ingresos 
mientras que la capac idad de los gobiernos para manejar 
los costos sociales de la tr ansicion se ha debilitado por la 
reduccion de los presupuestos publicos y la exclusion 
social de los beneficios generados por la globali zacion y 
la dernocratizacion se ha vue lto m as explosive y des
carada" (De j anvry , Key y Sadoul ei , 1997: 34). 

En el caso de Mexico los pobl adores del campo , y 
aun de comunidades semiurbanas , han seguido dos rutas 
para tratar de mcjorar sus co ndiciones de vida cuy os 
result ados perversos ya se em piezan a ver en las comu
nid ades ru rales. Por un a parte, la rnigracion ha perma
necido co mo una salida a la falta de opo rt unidades ofre
cidas por el co ntexto local y region al y se ha extendido 
hacia estados qu e no hablan sido considerados como 

expulsores de poblacion a Estados Unidos hasta ant es de 
los afios ochema como Puebla y Oaxaca. Por ot ra part e, 
much as comunidades rurales de las zo nas m oritafi osas 
tanto de la cordillera occident al como de la oriental han 
incursionado con fuerza en el cult ivo de drogas, prin
cipalmente de marihuana . 

Desde el pumo de vista del irnpacto que am bas rutas 
tienen en las oportunidades de desarrollo local, seria equi
vocado hacer una generalizacion para decir que amb as 
rutas pr ovocan distorsion es similares . T ampoco se puede 
ignorar lagran diversidad que existe a nivel de comunidad 
en el grado de coexistencia de estas formas de gene rar in
gresos . Sin em bargo , am bos fenome nos generan distor
siones en la econo rnia local al inducir rutas de desarroll o 
personal y cornunitario asociadas a fuentes inestables de 
in gresos y que tien en altos costos sociales. 

EI analisis ernpirico de la depend encia de este tip o de 
ingresos debe entonces partir de un a tipologia de comu
nidades segun la importa ncia que t iene cada un a de estas 
fuem es de ingresos para la ecoriornia local. Par falta de 
espacio, no se pu ede pr ofundizar aqui en los problemas 
metodologicos que representa avanza r en la construccion 
de dicha tipologia, por 10 que solo se puede pr op oner a 
manera de hip oi.esis que en unas cuant as decadas, miles 
de comunidades rurales han ido const ruyendo econo 
mi as cuya base puede oscilar entre considerarse tipica
ment e de mi grantes (aquellas en las que gran parte de sus 
tra bajadores se han ido a Estad os Unidos) 0 tipi carnente 
p roduct oras de dro gas (aquel1 as donde los in gresos 
generados por la produccion de dr oga superan 0 compi
ten seriamente con otras fuentes de in greso). Esos serian 
casos ext remos dificiles de documentar ernpiricamente, 
pero la idea es que ent re dich os extremos hay una infi
nidad de variaciones en el o rigen, nivel de iriestabilid ad 
socioeconomics de la comunidad y posibilidades de ini
ciar rutas de produccion alte rriativas. 

En terminos generales, y tornand o en cuenta las impli
caciones sociales y culturales asociadas a una u otra Iuente 
de in gresos, as! como las tendencias internacional es de 
apertura e intcgracion econo mics en N orteamerica, se 
pu ede decir que las comun idades tipi carnente migr ant es 
o cercanas a esa descripci6n t ienen mejores posibilidades 
de ernprender act ividades productivas alte rnativas for
males y licit as que 1as tipi camente productoras de dr oga. 
Sin em bargo, esa operon tarnbien depende de facto res 
como los recursos de qu e dispone la comu nidad, inclu
yendo la capacidad de organizaci6n, su ubicacion respec
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to a los principales cent ros corner ciales de las distint as 
regiones del pals y la exi stencia 0 no de esfue rzos inci
pientes de inversion producti va asoc iado s a las remesas 
o a las posibilidades de participar en el co rne rcio inter
na cional. 

Aunque seria dificil decir cuantas comunidades par
ticipan en estas act ividades y cuanto participan en cada 
una, para nadie es un secrete que exisren cientos de ellas 
que han desarroll ado una m arcad a dependencia de los 
recursos generados por una u ot ra Fuente de ingreso (en 
ocasiones de am bas). Sin em bargo, la dependen cia de re
cu rsos qu e terrninan por disrorsionar la eco n orn ia y can
celar ot ras opciones de desarrollo es particularmente agu
da en las com unidades relativarnente pequefias. 

U na m edida qu e puede ilu strar el tarnafio del reto 
que representa la prorn ocion del desarrollo alternative 
en este tipo de co m unidades es el nurner o de las misma s 
qu e existe en cada uno de los estados co m un mente re
portados en los medic s de co rnun icacion co mo origen 
de 1a migracion a Estados U nidos y/0 de 1a produccion 
de drogas . En 1995 en un grup o de 16 estados, entre los 
que se enc ue nt ran aquello s co n fuerte expulsion de mi
grant es como jalisco, Michoacan, Gu anajuaio y Zacatecas, 
y ot ros vinc ulados a la pr oduccion de dr ogas como Si
naloa, Durango 0 Chihuahua, existia un total de 146218 
localidades menores de 2 500 habitanres. 

5610 en la pane cen t ral del co rre dor donde tiende a 
darse la co inc idencia de estes fen ornen os (Sinaloa , Naya
rit, Jalisco, C olima, Mich oacan) existian 31 522 loca
1idades con poblacion inferi or a 2 500 habitantes. En 
esos mismos estados €I numero de loc alidades ascendia a 
1 137) su poblacion se ubi caba entre 500 y 1000 habitantes 
y podrian ser eI rip o de co munidad ideal para un pro
gra ma de reestructuracion productiva. Sol o en Jalisco 
exist ian 24710calidades de ese tamari o, y lacifra aum enta 
a 1 897 si el rango se abre para abarcar localidades de 
entre 100 y 2 000 h abitantes. Lo an te rio r sign ifica que 
aun usando cifras conse rvado ras 0 incluso m odesta s 
(entre uno y cinco millones de pesos anuales por comu
nidad can poblacion en t re 500 y 1 000 h abitantes)" para 
apoya r program as de desarroll o alte rn ative en el co rre
dor ant es sefialado se requeririan fondos de entre 1 137 
Y 5 685 millones de pesos anuales por el tiempo de dura
cion del programa. 

Desarrollo all rnau 0 "lUI rn la 
IJn duccion de dn.)~;l$ 

Segun N aciories Unidas el con cepto de desarrollo alte r
native aplicado al problema de la produccion de drogas 
- oficialmente reconocid o en la Asa m b1ea G ene ral en 
1998 e incluido en el Plan de A ccion para la Cooperacio n 

Nurnero de loca lidades par es ado ..,egun nurnero de habitantes, 1995 

Estado 1 a 99 100 a 499 500 a 999 1 000 a 1 999 2 000 a 2499 T ot al (men os 
de 2 500) 

Colima 999 91 23 13 3 1 129 
Chiapas 15712 3 197 723 299 41 19972 
Chihuahua 1241 6 937 11 6 58 13 13 540 
Durango 5 333 831 176 88 15 6443 
Guanajuato 6 040 1940 606 275 32 8 893 
Guerrero 4787 1 744 529 238 36 733 4 
Jalisco 9923 1 483 247 167 34 11 854 
Michoacan 6 945 1799 458 233 55 9490 
Nayarit 2 050 327 121 70 17 2585 
Oaxaca 5859 2 823 630 309 57 9 678 
Puebla 3 306 1 693 567 357 66 5989 
San Luis Potosi 5 017 1 634 357 115 16 7 139 
Sinaloa 4866 1 141 288 146 23 6 464 
Tamaulipas 8424 795 102 48 10 9379 
Veracruz 15 253 4460 1,066 397 71 21247 
Zacatecas 3758 949 227 125 23 5 082 
Total 110 688 25844 6 236 2 938 512 146 218 

Fuente: INEGI, Con leo de poblaci6n y vivienda 1995, a traves del Sistema Intermun icipal de Bases de Datos (SIMBAD). 
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In ternacional pa ra la Erradicacion de C ult ivos Ilicitos 
de Drogas- , se refie re a: "u ri p roceso para p reveni r y eli
minar el cu lt ivo ilicito de p lantas que co ru.ien en narco
t icos y sustanc ias sico tropicas m ediante medidas espe
cili cas de desarroll o rural tornadas en el co ntexte de un 
crec imiento econo rnico soste n ido y de esfue rzos de de
sarro llo suste n table en pais es que actuan en contra de las 
d rogas y que rccori ocen las caracte rist icas soc ioc ultu ra
les particularcs de las com u nidades y los grupos objeti
YO, y que 10 ha cen dentro del marco de una solucion 
co m p re ns iva y perrnanente al problema de las drogas 
ilicit as". 

Est a propuesta de desarrollo alt ernari vo ha ganado 
respaldo internacional porque se ha rcconocido que el 
cultivo de plantas productoras de d rogas es una fu erte 
distorsion de las economics locales que se h a conv er tido 
en un ver dadero problema de desarrollo nacional en 
di verso s paises. D e acuerdo co n el Program» de Naciones 
U nidas p .1ra cl C ontrol de D rogas se est im aba que para 
1997 la produccion de o p io se habia extendido a 265 74 1 
hcctareas a ni vel mundial, mi entras que la de hoj a de 
coca alcanzaba un total de 179 200 Y la de marihuana 
oscila ba en tre 670 000 Y 1 800 000 hect arcas. El irn pac to 
de los disrintos c ult ivos varia en las diferentes regiones 
de l m undo; aSI, mientras que el cultivo de opio es un 
problema severo en paises co mo Afganist an, M yanmar , 
La os, T ailandia a Paquistan , elculuvo de COca se co nce n
t ra en America de Sur , principalmente en Peru, Bo livi<l 
y Colo m bia. D e aeuerdo co n las cifras dc N acio nes Un i
da s, M exico destaca en el cult ivo de m ar ihuana junto 
co n otros pa ises de A merica Latina y el Caribe como 
C o lo m bia, Brasi l y Jamaica . 

1 pr.icrica del desarrolh alteruntivo: 

I.. e 'r cr icnci:t en 10 5 Andc~ 

Los programas de desarrollo alt ernativo ;lpoyddos par 
la ONU se em pe Zdron a dplica r en la reg io n :m din a en la 
decada de los ochenta, periodo en cl que se re gist ro un 
IIn p0 rl dnte crec im iento en el cu lti vo de ho ja de coca. 
D e acuerdo con 1a O flcina para el Cont ro l de Drogas y la 
P revencion del C rim en de las Naciones U nidas (UNODCCP), 

d ich o peri odo coincidio con var ios factores adversos para 
las actividades 11citas en di cha regi on co m o la cris is de la 
agriculwra tropical tradicional y ot ras actividades co mo 

la mineria . As im ismo, la p ro liferacion fu e favorecida pOI' 
la experiencia previa de cult ivo de coca, el cre cim ienta 

en el co ns um e de d roga en los paises desarrollados y la 
consolidacion de las redes de narcotrafico.' E l m odelo 
ap licado en los A nde s era una deri vacion mas avanzada 
de ex pe riencias rcgistraclas en pai ses de Asia oriemadas d 
la sus t ituc io ri de cultivos y que h abia resu ltado rnuy 
restrict iva . En el m odelo se su po n ia que ex ist ian OtrOS 
cu lt ivos lici tos que p odrian im plan tarse con ex ito en las 
mismas ti er ras y en igu ales con dicio nes a aq uellas en las 
que se practicaba el cu lt ivo de d roga s. A m ediados de los 
och enta la UND Cr> decidio abando riar este en fo que de sus
titucion de cult ivos para pasar a otro cuyo objet ivo era 
persuad ir a un a re gio n para que en t rara en un plan p ro
gre sivo d e reconve rsion cle econornias regionales que les 
permitiera transit ar ha cia actividades licitas . 

A parti r de est e cambio se ern pezo a da r irnportan cia 
a las accio nes para mej orar la infraestructura productiva 

y social, el ap oyo a la co rnercializacion de productos y 
1a promocion de empleos que no est uvieran directamente 
re lacio n ados co n e1 secror agropecuario . El en foque se 
basaba en t res p rincipio s basicos: 1) la pacihcacion yesta
bilizacion socioecoriomica de las z onas dominadas por 
la vio lencia y la in fl uencia de los traficantes; 2) la co ns 
t ru ccion de opcio nes reales de alterna tivas de su bsis ten
cia, y 3) 1a colaboraci6n entre los pa ises consumidores y 
product ores en las activid.ides anteriores. Las va riacio nes 
en las formas co mo se usan estes principios da co m o 
resu lt ado dilerencias en las est ra t egias segu idas en casa s 
di stintos. D e 10 anterior se infiere q ue n o hay un modelo 
univer salmente ap licable en wdas las co m u n idades, sino 

ExtenSion oe las areas cultivadas a ruvel global sequn
 
11[10 de cullivo, j 998
 

H ectareas cult ivadas al .lIla 
An a Opio Hoja de Marihu ana 

(OpIUm POpP») coca 

1990 267 000 288400 n.d . 
1991 286000 234700 n.d . 
1992 265 216 190 600 n.d. 
1993 289355 203900 n.d. 
1994 283049 189 600 n.d. 
1995 266478 194 000 n.d. 
1996 271 999 178 J OO n.d. 
1997 265741 179200 Ent re 670 000 y 

1 800 000 

n.d. No disponible. 
Fuente: UNDCP, 1998: United Nat ions General Assembly, spe

Cial session on wor ld drug problem, Bole/in in(ormalivo, 
nUm.2. 
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que se reco nocen t anto sus cond iciones co nc retas como 
las posibilidades reales de cornpensac iori e inclusion en 
programas de responsabilidad co mpart ida a nivel in te r
nacional. D ent ro de esta gama de opc io nes el p rogram a 
de UNDcr en los paises andinos se base)en una estrategia 
apoyada en t res ejes: 

1. El reconocimiento de la necesidad de aplicar simul
taneamente poHti cas de prolubicion y de desarr oll o alter
native rnanteniendo una clara distinc io n en t re am bas. 

2 . La p rovision de ay uda a los campesinos concebida 
como un corn po nente del cam bio regional y no como 
ayuda individual. 

3 . E1 estim ulo de la par ticip acion de los productores 
y 1a comunidad en el disefio e instrumentacion de las 
act ividades realizadas . 

Mediante un total de seis est rategias focalizadas en 
objetivos especi ficos , el program a pretendia co nso lidar 
una economia licita en las regiones productoras de hoja 
de coca . La estrategia econo mica se en loco a la sustituc ion 
del ingreso , 1a estrategia politica al establecimiento de 
condicio nes de paz y legalid ad, 1.1 est rategia organiza
ciona l al [ortalecimiento de las organizaciones de cam
pesinos, la est rategia soc ial a la m ejoria de calidad de 
vida, la est rategia ambiental a la difu sion de mo delos de 
desarroll o sustentable y, fin alm ente, la estrategia de ge
ner o a1 fortalecimiento de capac idades de las muj eres par a 
participar en el com bate a 1a produccion de drogas. 

Un aspecto in te resan te del m od eJo de desa rro llo 
alte rnative de Naciones Unidas pa ra los A ndes es el 
recoriocimiento explicito de que exis ten patro ries bien 
definidos en 10 referente a los con textos en los cuales se 
desarroll a la p roduccion de coca, y que estos patrones 
t ienen que ver con facto res arn bientales, organizaciona1es 
y de [uncion amien to de los propios mercados. Asi, el 
desarroll o del programa torn o en cue nta que la colo 
n izacion de nuevos terren os en valles bajos inferiores a 
La cora de 600 m etros so bre el nivel de m ar , la inten
sificacio n de 1a pro ducc ion y Ja mayor pa rt icipac ion de 
los cam pesinos en las etapas primarias del p rocesamien to 
tuvo qu e ver ca n cam bios en el fun cion ami en to del mer
cado de coca en condiciones adve rsas de la eco nornia del 
lugar. O tro de los factores imp ortantes que co nsideran 
en elprograma fue qu e la expansio n de la pr odu ccion de 
coca habia pro vocado severos dafios al medio am biente, 
incluyendo la eros ion p or cultivos en laderas con pen
dient e supe rio r al 30 por ciento, el agot ami ento de las 
tierras ocasionado por el cu ltivo intensivo y la defores

tac ion asociada a Iaexpans ion y la n ecesidad de rot acion 
de cultivos . 

La experiencia de los paises andinos m uestra tambien 
qu e la ado pcion de un prog rama de desarroll o alte rnative 
se encuen tra limitada en 1a practica por las restricciories 
relacionadas con la adopci6 n del m od elo n eoliberal, que 
ha reducid o la capacidad del Estado para apoyar acciones 
de produccion rural. En este contexte , se o bserva qu e el 
reco nocimiento legal del desarrollo alternativo como me
to do necesario para reducir las distorsiones derivadas de 
la pr oduccion de coca desempeiia un papel muy desta
cado . A dernas de dic ho reconocim iento, un aspecto 
importante para la posible erradicacio n de cu ltivos es e1 
estatus de estes y sus deri vados, ya qu e su considera
cion como legal puede inc id ir negativarnen te en los pro 
gram as de sustituc ion dado qu e los costos de dich os cu]
t ivos bajan." Lo observado en Bolivia, Peru y Colo mbia 
rnuest ra qu e la prohibicion favorece el desarrollo alter
native , pero este tam bien facilita el logro de metas de 1a 
pro hibicion . El repo rte de la ONU so bre la experiencia 
en estos paises sefiala a1 respecto: "[E1 desarr oll o alter
native] provee un a espec ie de contrapeso positi ve a las 
actividades puras de prohibicion. T ales act ividades, si no 
son acompaiiadas por eJ desarr ollo han provocado en 
todos los casos una resistenc ia furi osa de los campesinos 
y sus organizaciones y con frecuen cia han dado como 
resultado la diversificacion de los cult ivos ilicit os hacia 
nu evas areas . Mas aun, la prohibici6n sin desarrollo 
alte rna tive parece p roveer un medio muy favorabl e a 
las organizac iones de campesinos para radicaliz.irse y para 
alentar eldesarrollo de opc iones subversivas y sit uaciones 
gene rales de violenc ia" (ODCCP, 2000: 16). 

Con base en esa experienc ia , se sefiala qu e la falt a de 
coordinac i6n entre act ividades de p rohibici6n y 1a pro
mocion de desarrollo alte rnat ivo puede generar ser ias 
difi cult ades practi cas, entre las que destacan el empo
brecim iento de areas ru rales ante la falta de in gresos pro
voc ada por la prohibici6n , la invasion de areas naturales 
valiosas en las que es m as dificil erradicar los cultivos, el 
enca recimieruo de act ividades legitimas 0 incluso elabara 
tamiento del trafico asociado a accio nes de desarr oll o . 

Finalm ente, un aspecto qu e de acuerdo con elestudio 
de los Andes n o puede ser ornitido es el qu e se refiere a 
la condicional idad esta blecida para participar en el desa
rrollo alternativo. En un extremo esta la condicion abso
luta en la que 1a participa cion en accio nes de desarr ollo 
alternativo es condicionada a la canc elacio n de toda par
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ticipacion en los cultivos de drogas, y en el ot ro esta la 
situacio n donde se deja que sean los logros de particip ar 
en el desarroll o alter n at ive los que lleven a los pro
du ctores a abandonar por su propia cue nta el cultivo de 
drogas. El m odelo seleccion ado , n aturalmente, debe 
tornar en cuen ta las co ndicio n es particulares de cada 
region y los asp ecto s legales co rrespo ndientes. 

La prdctica del desarrollo aLternativo a niveL local 

La apl icacion del enfoque co me nta do an te rio rme nte ha 
dejad o en los Andes saldos un tanto co nt radicto rios . P or 
una parte se o bse rv a qu e es muy difi cil m otivar la par
ti cipocion en el pro grama, pero por la o t ra la adminis
tracion del prograrna rep orta cierto progreso , aSIco mo 
lecciones import ances que se de ben tomar en cue nta para 
progra mas de desarr oll o altern at ive apli cados en ot ros 
co ntextos, entre las que dest acan las siguientes: 

1. El in teres de o bte ne r r esult ados rapidos puede 
co nducir a una disrorsion de los propios program as de 
desarrollo alte rnative . 

2. Los resultados que se obtienen a niv ellocal no de
penden necesariamente del volumen de los recursos asig
nados durante un a eta pa det erminada (por ejemplo, un 
amplio volumen al principio) , sino qu e m as bien su efecti
vidad dep ende de si se man ti en e 0 no un ritrno apropiado 
a la capacidad de camb io y absorcion observada en cada 
co m unidad 0 region. 

3. El esta blecimiento de lirnites al apoyo de acciones 
de desarrollo alte rnative es un buen antidote a 1a ten 
tacion de m antener siste m as de agri cultura su bsidiada . 

4. Por su propia naturaleza, y la del problema que in
tentan co m bat ir, los programas de desarroll o alte rnative 
requieren una alta flexibilid ad par a adapta rse a co ndi
ciones cambiantes que in cluyen el funcionamien to de 
los mer cados y los cam bios y dinamicas soc iales obse r
vadas a nivel local . 

5. La particip acion de los go biernos locales y las auto
rid ades regionales co ntrib uye a la co nsistenc ia y suste nta
bilidad de los proyectos de desarroll o alternativo. 

6. Los proyectos pu eden apoyar simultanea rneme una 
rut a de produccion (con producto res y sus o rga n iza
ciones) y una ruta de in fraest ructura (con autoridades 
regionales), co mo oc urrio en Bolivia. 

7. Es recomendable t rabajar los distintos compo nentes 

del desarroll o alternati ve co n orga n izac io nes ap ropiadas 

(sociop oliucas, product ivas, etc.). 

8. Es recomendabl e vinc ular los apoyos a ot ras ini cia
ti vas empre ndidas por el capita l privad o y n o tratar de 
despla zarlas. 

EL marco gLobaLde apoyo 

El en foque de desarrollo alternat ive qu e ut iliza N aciones 
U n idas co ns idera que los esfue rzos realizados n o pue
den ser accio nes aisladas de un marco general de apoyo 
o de un a politi ca de Estado que ten ga el triple objetivo 
d e co rn ba t ir las distors io nes provocad as p or el cu lt i
vo de droga, el desarroll o ecoriom ico y social de las 
regiones y la parti cip acion ci udada na . P or 10 ante rior , se 
cons ide ra que la efect ividad de los pro gramas de desa
rrollo alterna t ive depende de que se cum plan tres co n
diciones bas icas : 

1.D eb e haber una est rateg ia nacional y un plan m aes
tro que ind uya la procuraciori de un a reduccion en la 
o ferta de productos ilicit os. 

2 . El Esiado debe co ntar co n un plan nacional de de
sarro llo alternative que induya la in strum entacion de 
politicas suste ntadas m ediante un compromiso presu
puestal que puede ser apoyado por fondos exte rnos. 

3. D ebe haber un cue rpo ins ti tucional dirigido a la 
aplicacio ri del plan de desarroll o alte rnativo qu e con 
templa e1pl an nacional. 

La irue nc io n de que se cu m plan las condic iones ante
riores es dar carta de legitimidad a la existe ncia de un 
programa de desarrollo alternat ivo dentro de la est ructura 
gubernamental y facilitar 1a coordinacio n de los acto res 
esta ta les y n o estata1es qu e se supone deben particip ar. 
Adicionalm ente, el progra m a debe induirse como parte 
integr al de 1a p oli t ica nacional de d esarrollo eco norni
co y social, en p articul ar en 10 referenc e a t res aspectos 
que, segun la experienc ia observada en los A ndes, incluye : 

1. La co nsi deracion de excepcio nalidad del desarrollo 
alte rna tive en la asignacion de recursos. 

2. El bal an ce territorial ent re las regiones ob jetivo 
del desarroll o alternativo yel resto de las regiones. 

3. La co mpleme ntariedad ent re acti vidades del desa
rrollo alt ernati ve y el resto de las acti vidades en la re
gion co n eco nornia distorsionada. 

Lo anterio r sign ifica que en el disefio de la estrateg ia 
de desarroll o alte rnat ive ningun pais puede olvidar cua l 
es el ento rno econornico y soc ial en el que Iinalmente se 
van a inscribir las acuvidades prorn ovid as por los p ro
gramas. Iste ind uye las co ndic io nes de ape rtura co me r



cial e integrac io n mundial de la eco no rnia, que exigen a 
to das las regiones elevar su productividad y la calidad de 
sus bienes y servicios a fin de insertarse co n exito en los 
mercados internacionales; 0 las co n dicio nes gene rales de 
desarroll o del pa is, que tambien deben estar contempladas 
tanto en los planes nacionales como en las negociaciones 
llevadas a cabo a nivel in ternac iorial en las areas de comer
cio, medio am biente y, desde luego, las referidas alco ntrol 
de las act ividades que son la fuente de distorsion de las 
eco no mias locales, co mo es la droga en el casu de los 
paises andinos 0 la m igracion en Mexico . 

rnplicaciones del mod -10 de dcsarroll , alternative 
cn las ornut idades rurales mcxicanas 

La pro puest a de desarrollo alter native de las Naciones 
Unidas en areas productoras de dro gas arroja va rias 
lecciones que se deben co nside rar en la pr ep aracion de 
program as de desarroll o rural alte r native en Mexico . 

El desarrollo alternativo y las relacione s 
Mexico-Estados Unidos 

En el reporte de la ONU se reco noce que la cooperac io n 
internaciorial en m ateria de desarroll o alte rn at ive es 
"absolutamen te esenc ial" p or t res razories principal es: la 
naturaleza internacional de una est rateg ia para reducir 
el usa de dro gas, la in te rde pen dencia ent re reduccion 
del cult ivo de drogas y la reduccion en el co ns umo y la 
h lta de recursos de los paises p ro duct ores para promover 
por si solos el desarrollo alte rnat lvo. 

Estas r azones estan presentes en la di scu sion de 
acuerd os bilaterales ent re Mexico y Estados U n idos . Para 
bien 0 para mal, dos te mas que predominan actualm ente 
en las relac iones entre ambos pai ses son el n arcotrafico 
y la migracion internacional. La co incidencia de estes 
temas en la cuspide de la agen da no es fortui ta. El pro
blema es que si bien es cierto que los pro blemas a los que 
se refier en ti en en su dinarnica propi a y no se puede afir
mar que uno Oa mi graci6n) est e asoc iado co n el o tro (el 
narcotrafico), am bos se cruzan en multiples formas y no 
podrian tratarse como asuntos to talmente indepen dientes. 

Por la cercan ia entre los dos paises y la gran iradicion 
rnigra to ri a internacional que existe en co m un ida des 
rural es de varios estados m exican os, dad as ciertas circuns
tancias, la migraci6n a Estad os U ni dos puede ser un 
sustituto del cult ivo d e drogas (m igrantes que se van 

certe ecoaottuce regional' ana 13, num 74 

porque perdier on en el co mbate al cu ltivo que \leva a 
cabo el gobierno mexican o), 0 viceversa, el cultivo de 
drogas se con vierte en sust ituto de la mi graci6n (mi
grantes que deciden quedarse y probar sue rte en el cult ivo 
de drogas) . En casos ext re mes, am bas trayectorias de 
obtenc ion de ingreso co nflu yen dando lug ar a nod os de 
una com pleja red internacional p or la que circulan per
sonas y dro gas. Sin em bargo , esas son excepciones. 

En este co m plejo tejido , el p ro blema de falta de desa
rroll o que se obse rva a nivel com u nidad co n la co nflue n
cia de am bos fenomenos se m antiene vigente . De esta 
m anera, el co nce pto de desarrollo alt ernati ve propuesto 
por 1a ONU co bra importan cia par a las relaciones entre 
Mexico y Estados U nidos porque perrnite poner bajo 
un mism o paraguas dos temas qu e h an sido trat ados h asta 
aho ra como independientes. 

U n aspecto important e en est a discusi6n es la per
tinencia del enfoque de co m ba te militari zado a las acti 
vidades asociadas a la produc cio ri de drogas en Mexico, 
y el co m bate casi policiaco de la mi graci6n en Estados 
U nidos. El p ro grama de Nacio nes U nidas aplicado en 
los A ndes su pone que un a prohibicion ordena da y siste
m ati ca del cult ivo, procesam iento y trafico de dro gas es 
un prerrequisito para facilit ar el desarroll o alt ernati ve . 
Sin embargo, la pertinencia de este en foque ha sido muy 
crit icada a nivel internaciorial prin cip almente por su po 
ten cial de "vi etnamizacion" de la vida co tidian a en las 
regiones produc to ras de drogas. En el caso de Mexico el 
asunto es doblemente delicado porque la migraci6n a 
Estados Unidos es en la pract ica, como se di jo ante
riorrnen te, una de las alte rn ativas buscadas p or los cam 
pesinos p ara no in cursionar en la producci6n de d rog a. 

El desarrollo alternativo y el combate 
a La pobreza 

Otra leccion importaote que arroja el estudio de la ex
pe rienc ia de N aciones Unidas es que co mba tir las con
di ciones que propici an el involucramien t o de pro
duct ores rurales en act iv ida des que di storsionan la 
eco riomia de sus regiones y com unidades requiere mas 
que pequefias accio nes pa ra crear Iuentes de ingresos para 
las famili as del m edic rural. Como se sefialo ant e
ri orrnente, desde e1 prin cipi o e1 pro grama de Nacio nes 
U nidas en los Andes reconoci6 que 1'1 so la sust itucion 
de cult ivos era insufi ciente. P Ol' esa razon se acepto qu e 
era necesari o ten er una vision de desarroll o rural integral 
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qu e co rn pens ara a lo s productores por los costos que 
representan para ellos abando na r dicha act ividad y qu e 
ofreciera so luciones de ma s largo plazo que de otra man e
ra serian inaccesibles para ellos in cluso to mando en cuen
ta los ingresos derivados de la produccion de drogas. Este 
en ioque cont ra n.a con los programas qu e se han instru
mentado en Mexico y han estado dirigidos a cornbat ir 
las peores manifestaciones de [a pobreza . Dich os pro
gram as ofrece n asistenc ia que no resuelve las causas es
tructurales pero sl provoca una relacion de dep enden cia 
ent re los habitantes de las zo nas marginadas y las agencias 
qu e ofreee n la asistenei a (Chavez y Rodriguez, 1998; 
D ia n, 2000). 

Reconociendo este hech o, la est rategia anunc iada par 
e1 gobi erno del presidente Vicente Fox pretende fomentar 
la apertura de pequefias empresas 0 "changarros" que se 
supone mcjoraran el in greso de las familias, est im ula
ran 1a con fianza y la autoest irna y , en ul tima instan cia, 
daran origen a circulos virtuosos que sacaran de la po 
breza a las regiones at rasadas del pais. El enfoque de 
desarrollo alte rnative sugiere que es necesari o ir mas aHa 

,. . de la simple prorn ocion de la capacidad em prendedo ra 
via rnicrocreditos y plantearse como o bjetivo la construe 
cio n -r O rec ons t rucc io n- de las eco no rnias regionales 
mediante el desarrollo de mercados, la fo rmacion de redes 
come rciales, la integracion de vinculos en t re producro
res rurales y ni ch e s de mercado na cion al e intern acio
na!. La anteri or no significa que los programas de de
sarrollo alternative este n desvinculados de los program as 
de cornb.ite a la pob reza y de est/m ula de desarrollo re
gional via la prorn ocion economics . Sin embargo, a dife
renc ia de aquello s, enfrenta n el p roblem a de com o rom
per con los valo res y las co nvencio nes cre ados en torno 
al desarrollo de las actividades que intentan desalentar . 

La consuleracion de [actores de localizacion 

Cualquier program a dirigido a las com unidades cuya eco
nornia se encue nt ra distorsioriada debe empezar p ar 
reconocer que la co inc idenc ia de am bas fuentes de dis
torsio n ocu rre tlpieame nte en eontextos regionales espe
d ficos co mo las zo nas montaI"lOsas y las planicies alta s 
mal eomunicadas a de diflcil aceeso a pesar de encont rarse 
cerca de ciudades importantes. Es decir, el aislam iento 
relativo de las zo nas expulsoras de migrantes a Est ados 
Unidos a productoras de drogas es en la practi ca una 
venta ja competit iva para dich as actividades. 

La adopcion de un en foque de desarroll o alternative 
en estas regiones t rcpieza co n fu enes obstac ulos para 
sobrepo nerse a los deterrninantes de la localizacion de 
act ividades productrvas en dich as regiones. A dilerencia 
del mercado in ternacional de m ano de obra 0 del rnercado 
internacional dc cstupelacien tes, las dem as actividades 
so n sens ibles a los costos asociados al transporte de insu
m os 0 productos y a ot ros fact ores de localizacion como 
la existe ne ia de inlraestructura basica, personal ca n cierta 
calificacion 0 la existe ncia de opo rt unidades de espar
cirnicn to y educ acio n . N o es co incidenc ia qu e las loca
lidades urbanas y semiurbanas en las qu e simu ltanea 0 

alte rnativa me nte se incursiona en el cult ivo de dro gas y 
en la migraci6n in ternacional sean aquellas donde existen 
m en ores co ndiciones para la localizacion de ernp resas, 
incluso pequefias, destinadas a producir bienes y servicios 
"normales" para los mercados regionales 0 n acionales. 

La protcccion ambicntal 

La difusion de m odelos de desarroll o suste nta ble es una 
de las est rateg ias centrales del m odelo de desarrollo al
ternativo En el caso de Mexico cualquier program a de 
desarroll o alte rnative diri gido a las mi cr orregiones can 
eco nornias distorsionadas par el eult ivo de drogas y la 
migracicn deb e iniciar p or est ud iar las co ndic io nes 
am bierita les que predominan en dichas regiones como 
pueden ser la biodiversidad exisrente y los patrones de 
dereri oro de los recursos." En much as de esas co mu
nidades se puede explo rar la posibilidad de que la oferta 
de serv icios am bienrales (pr oteccion de ecos iste rnas, res
t auracion de ambientes dafiados, cuidado de espec ies en 
peligro de ext inc iori, prevenci6n de desastr es 0 ecotu
rism o) se co nvierta no solo en fuente de ingresos alte r
nat ive s sin o en o po n un idad para el de sarroll o de ea
pacid ades que son impo rtances en un a rut a de desarroll o 
normal. Sin embargo , en la explo racio n de esa posibilidad 
tam bien es necesario to mar en cuenta cual es la dem anda 
de dich os serv icios y cuales son los 0 bstacul os pa ra que 
dich a demands, incluyendo la disposicion a pagar por 
ellos , crezca a cort o, medi an o y larg o p lazo. 

.onc1 usiones 

En esce ensayo se ha come ntado que el m odelo de de
sarro llo alternativo propuesto por la ONU para zo nas afec
tadas par la produccion de drogas en la region de los 



Andes arroja leccion es important es par a los interesados 
en resolve r p roblemas similares en o tros paises. El m o
delo ti ene di versas implicaci ones p ara Mexico , en donde 
la prohibicion y el desarroll o alt er native deb en consi
derar ademas la vincu lacion lo cal en tre produccion de 
drogas y rni graciori internaci onal. 

La est rat egia de desa rrollo alte rna t ivo de be ser disefia
da de tal m an era que este diri gida a revertir las co ndi
cio ne s, costum bres y p racti cas que h an ll evad o a las 
com u n idades a vivir en una eco nomia distor sion ada por 

lo s ingreso s gen erados p or la producci on de d ro gas y la 
migracio n . Esto sign ifica que las agen cias y prornot ores 
de desarrollo deben reconoce r que ha y com unidades cuy a 
dep endencia de di ch os recursos las p one en co ndicio nes 
parti cul ates dife rent es a las de region es donde la coinci
den cia de am ba s fu ent es de ingreso no ocu rre . Esto 

plan tea un p r oblema de in strumen tacion importante que 
co nsiste en defin ir los lim ites del prog rama de desarrollo 
altern at iv e y las co ndic iones que perrnitirian terminar 
sus actividades para dar paso a los p rogr amas "no rrn ales" 
de prornoci on econo rn ica de las age ncias promo toras 
ini eresadas en logr ar ob jetivos co nvencionales de desa
rr oll o co mo aument ar las ex po rtacio ne s 0 m ejorar la 
producti vidad . Empincamen te, el problema co nsisre en 
delinir cu ando una com u n idad h a alcan zado una n or
m alidad aceptable para inscribirse en p royectos n orma
les de desarrollo . E n p ri rn era insta nc ia, p arece que el for
ta lecimiento de la particip acion ciudadana en la defini cion 
de las act ividades y los programa s in iciales y u n a m ay or 
resp onsabilidad de los gobiernos locales en la prornocion 

del desarroll o so n rutas que p ue den ayuda r al exito del 
p rogr ama y a deterrninar cuando p oner fin a la est ra tegia 
de desarro llo alte rnat ive al suger ir rutas de accio n que 
rebasen los objet ivos iniciales del progr ama par a ent rar 
en un a et apa de desarroll o sin te ner que h acer {rente a 
las di storsiones co mem adas aqu l. 

Notas 

1 Este ensayo es un resultado del proyecto "Proteccion am
biental y alt ernat ivas de desarrollo eco no mico rural en 
Mexico" , que se !leva a cabo en el Departam ento de Estudios 
Region ales-Ineser de la Unive rsidad de Guadalajara con el 
apoyo de ]a seccion de PubbcAffai rs del Consulado de Esta
dos U nidos en Guada lajara. 

2 Vease "U. N. aide wo uld fight drugs with alternative deve
lopment", documento consultado en <www. intnet. net/ 
-l ebas/NY060698.html > 
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) En este sentido, la pr opuesra escl diri gida a resolver situacio
nes parti culares de disto rsion econo rnica, por 10 que no ne
cesariarnente comparte las mismas estrategias de 0 es compa
rable con otro s programas internacionales 0 nacion ales cuyo 
objetivo es reducir la pobreza. Para un a discusion sobre 
este tipo de programas vease elexcelente trabajo de Boltvinik 
(1998). 

; Las cifras arueriores se consider.in rnodestas si se toma en 
cuent a que para el aiio 2000, de acuerdo con repon es perio
disticos, habilirar una hecrarea de parque industrial en L1 
zon a metropolitana de Guadalajara ten ia un coste aproxi
mado a tres millon es de dolares, 0 bien que funcionarios de 
Pemex est imaban que en ese mismo afio una gasolineria pe
quefia (rural) tenia un costo ap roxirnado de un millen de 
pesos. 

; Este apartado presenta una sintesis de la info rmacion pre
sentada en el reporte A lternatiue developm ent In the A ndean 
area: The tmocrexpcrience, preparado p orIa ODCCP. La ver
sion consultada (N ueva York, 2000), estaba dispon ible en 
intern et pero no habia sido publicada formalmente. 

6 El cult ivo de la coca es legal en Peru dada su aceptaci6n 
social y existen cia pr evia al t rafico de cocaina, en Bolivia 
tiene una situacion mixta y en Colomb ia es ilegal. La pro
duccion de derivados, incluid a la pasta, es ilegal en t odos 
los paises. 

7� Para una discusion mas arnplia sob re el tern a vease Leff 
(1995). 
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