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Resumen 

 

En este trabajo, investigo las tendencias contemporáneas en la organización de los proyectos 

de desarrollo para subrayar el papel prominente que la cooperación internacional juega en su 

realización. En el resultante análisis, reconozco los beneficios y las oportunidades ofrecidas 

por la cooperación internacional, pero mantengo al final que esta no garantiza que los 

contextos locales sean considerados para el diseño del proyecto – elemento necesario para un 

resultado sostenible y compatible –. Baso este argumento en un caso de estudio de un 

proyecto de desarrollo alternativo en la Amazonía peruana: la Alianza Cacao Perú. Dada la 

asociación entre el cacao y los programas de sustitución de cultivos implementados 

históricamente para combatir el narcotráfico en esta región, la Alianza ha sido recibida con 

especial interés desde su inicio en el 2012. Para proveer un contexto teórico para este 

ejemplo, presento los debates y observaciones que rodean el fenómeno actual de la 

transnacionalización y sus implicaciones para un menor involucramiento del estado central, 

particularmente en los proyectos de desarrollo. Para ilustrar estas primeras reflexiones con 

respecto a la diversificación de la participación, delineo la  estructura de esta iniciativa 

público-privada al mapear los actores en su base operacional para mostrar que, más allá que 

la meta común de comercializar el cacao, existe un alto nivel de diversidad en sus áreas de 

enfoque y su procedencia geográfica. Examino después las interacciones entre estos actores 

como forma de analizar cómo la teoría de la cooperación internacional se lleva a cabo en el 

mundo actual. Lo que emerge es una marcada cadena de mando que a la vez mitiga cómo 

concebimos la ―cooperación‖ e inspira una consideración más profunda de los acercamientos 

implementados en los proyectos de desarrollo alternativo. 

 

Abstract 

 

In this work, I investigate the contemporary tendencies in the organization of development 

projects to highlight the prominent role that international cooperation plays in their 

realization. In the ensuing analysis, I recognize the benefits of and opportunities offered by 

                                                 
1
 Amanda Jo E. Wildey es egresada del Dickinson College, donde obtuvo tres licenciaturas en antropología, 

estudios latinoamericanos y literatura española. Actualmente, investiga casos del desarrollo alternativo y 

iniciativas de cacao en la Amazonía peruana como parte de sus estudios para la obtención del grado de magíster 

en antropología y para un diplomado en biocomercio y desarrollo sostenible en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Su área de enfoque es el cacao y su comercialización, las relaciones sociales locales, el diseño 

y administración de proyectos de desarrollo alternativo y las implicaciones medioambientales que éstos generan. 



Revista Peruana de Estudios Internacionales, vol. 1, 2015, pp. 104 - 115 

 105 

international cooperation but ultimately maintain that it does not guarantee that local contexts 

are taken into consideration for the design of the project—the element necessary for a 

sustainable and compatible outcome. I base this argument on a case study of a current 

alternative development project in the Peruvian Amazon: the Peru Cocoa Alliance. Given the 

association between cacao and crop substitution programs historically implemented to 

combat narcotrafficking in this region, the Alliance has been received with particular interest 

since its inception in 2012. To provide a theoretical context for this case, I present the debates 

and observations surrounding the current phenomenon of transnationalization and its 

implications for a lesser involvement of the central state, particularly in development 

projects. To illustrate these first reflections with respect to the diversification of participation, 

I delineate the structure of the public-private initiative of the Alliance by mapping the actors 

at its operational base to show that, beyond the common goal of commercializing cacao, there 

exists a high level of diversity in their areas of focus and their geographical origins. I then 

examine the interactions among the actors that form the Alliance as a way of analyzing how 

the theory of international cooperation plays out in the real world and causes a reformulation 

of the central state’s presence. What emerges is a marked chain of command that at once 

mitigates how we understand ―cooperation‖ and encourages a deeper consideration of the 

approaches most frequently applied in alternative development projects.  

 

1. Introducción: Para “cacaotizarnos”  

 En el lanzamiento del VII Salón del cacao y chocolate el 04 de junio, 2015 en Lima, 

Perú, Álvaro Quiñe, representante del Ministerio de Agricultura y Riego y director de 

AGRORURAL, un programa estatal de desarrollo productivo agrario rural, expuso al público 

reunido ahí sobre las nuevas proyecciones para el cacao en el Perú. Frente al volumen de 

cacao que viene en aumento a través de los esfuerzos actuales, su mensaje de cierre planteó 

un último reto: que vayamos todos ―cacaotizándonos‖. En este trabajo, examinamos 

exactamente cómo se puede realizar un camino de "cacaotización" y las implicaciones que 

esto tiene para la participación en una red con conexiones más amplias y diversas. El caso de 

estudio con el cual ilustro estas consideraciones es la Alianza Cacao Perú, una iniciativa 

público-privada que busca instalar 28 mil hectáreas entre el 2012 y el 2016 en los tres 

departamentos de San Martín, Huánuco y Ucayali. La cooperación internacional se encuentra 

en el corazón de tal iniciativa ambiciosa: para alcanzar esta meta y promover que el Perú sea 

el líder en la producción del cacao fino y de aroma (una variedad particular del cacao de la 

cual vamos a hablar más adelante), es necesario que la Alianza también fomente una cadena 

de relaciones entre un grupo de actores variados tanto en sus especialidades como en su 

ubicación. Desde este punto de vista, se puede percibir la serie de vínculos diversos que la 

base cacaotera genera. ¿Y el aceite para este motor? Nada más ni menos que la cooperación 

entre numerosos actores ubicados en una escala multisectorial e internacional. 

 La naturaleza de la producción y venta de cacao en sí es una que involucra una 

perspectiva internacional, ya que la mayoría de la cosecha está destinada para el mercado 

externo o, específicamente, hacia los países europeos, como vemos en esta imagen compilada 

por  el organismo de exportación Sierra Exportadora: 
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Lo que nos interesa aquí entonces es la medida en los actores de la Alianza, reunidos todos 

bajo la llamada de la cooperación internacional para avanzar una meta cacaotera común, 

cooperan a lo largo del proceso. Es por eso que la presente investigación dirige su mirada 

analítica hacia cada uno de los mecanismos detrás de esta teoría organizativa para poder 

después descifrar las acciones y tendencias de un caso de estudio actual. Si bien es cierto que, 

al fin y al cabo, esta obra puede considerarse un voto de confianza para la cooperación 

internacional y la colaboración que ésta posibilita, a la misma vez ilumina la debilidad 

inherente en su estructura: un enfoque en armar la impresionante macroestructura 

internacional a expensas de una consideración adecuada de los contextos locales en los cuales 

la iniciativa proyecta situarse. De hecho, es un viejo reclamo, un problema endémico en el 

mundo del desarrollo que se preocupa tanto por los resultados cuantitativos sin tomar en 

cuenta las experiencias locales que componen el lado cualitativo. Si se resuelve tras una 

iniciativa de cooperación internacional estimulada por una motivación cacaotera – como en 

nuestro caso de la Alianza Cacao Perú – todavía estaría por ver, pero con el ímpetu de la 

tendencia hacia este estilo de colaboración, un sincero interés por la debida inclusión de las 

micro-realidades. Hay tierra para que la raíz de esperanza se vuelva un árbol floreciente. 

2. Una estructura reestructurada: La ONGificación 

 Antes de explorar a profundidad nuestro caso del desarrollo alternativo 

contemporáneo y el cacao en el Perú, se ve prudente examinar una tendencia más amplia que 

encaja esta instancia de cooperación internacional. El escenario se caracteriza por una 

diversificación constante de actores, la cual no se limita solamente al desarrollo alternativo, 

sino implica un cambio en las dinámicas de poder que regulan la relación entre el Estado y 

otras entidades (sean organizaciones no gubernamentales (ONGs) o enviados públicos de 

otros países). Mario Palacios Páez, Vladimir Pinto y Raphael Hoetmer abarcan tal análisis en 

el contexto de las minerías transnacionales en el Perú. Se refiere a un fenómeno que los 

autores describen como ―las globalizaciones y la re-territorialización del mundo‖
2
 (Palacios, 

Pinto & Hoetmer, 2008) por la cual las esferas que, anteriormente, se encontraron dominadas 

por el Estado ahora operan en un plano internacional. En efecto, según Palacios, genera una 

―nueva geografía de poder‖ (Palacios, et al., 2008) en la cual el Estado cede un componente 

de su participación. Con respeto al origen de este cambio en el Perú, señalan el surgimiento 

del neoliberalismo tras las tendencias estimuladas por el presidente Alberto Fujimori  (1990-

2000) a partir del año 1992, las cuales promovían la privatización y transnacionalización 

                                                 

 

IMAGEN 1. DISTRIBUCIÓN DE EXPORTACIONES 
(US$ FOB) DEL AÑO 2012. 
FUENTE: SIERRA EXPORTADORA 
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(Palacios, et al., 2008). En gran parte, y como en el caso presentado por Palacios, et al., las 

implicaciones más directas de esta onda de neoliberalismo se aplicaron particularmente a los 

casos de las industrias extractivas. Sin embargo, en términos globales, estableció un nuevo 

precedente para la separación de la economía y la política y una redistribución de 

responsabilidades que, en algunos casos, generó entidades internacionales que podían 

imponerse sobre las nacionales (Palacios, et al., 2008). Así, se abrieron las puertas hacia una 

diversificación de los agentes que interactúan para manejar asuntos que alcanzan hasta el 

nivel local más enfocado—todo mediante una red dispersa y compleja.  

 Palacios, Pinto y Hoetmer (2008) presentan algunos de los efectos de este cambio, las 

ramificaciones de cual son evidentes en el ámbito del desarrollo alternativo. Principal entre 

ellos es una nueva dependencia de los estados en los actores o procesos internacionales, pero 

Palacios, et al. explican que esta dependencia no significa un ―debilitamiento del estado‖ sino 

su ―transformación e incorporación‖ en el escenario de una esfera más amplia (Palacios, et 

al., 2008). Esta transformación, en turno, ha terminado desencadenando una re-

territorialización guiada por lo que Palacios, et al. etiquetan como ―la lógica del mercado 

transnacional.‖ Según esta lógica, salen dos conclusiones: primero, que las nuevas metas del 

desarrollo en el Perú se orientan hacia la mercantilización y la transnacionalización y, 

segundo, que como parte de estas iniciativas nuevamente orientadas y debido a la presencia 

de esta ―lógica del mercado,‖ ha surgido una reorganización de los espacios según los 

intereses del mercado mismo (Palacios, et al., 2008). Con estos cambios,  se puede apreciar 

un giro notable con respecto a cómo se dirigen las iniciativas contemporáneas: no es según un 

eje erigido por un actor central como el estado, sino a través de la manifestación de una 

conglomeración de intereses que abarcan numerosos sectores y fronteras geográficas. 

 Akhil Gupta y James Ferguson (2002) también se unen a esta consideración de la 

fluctuación de las dinámicas de poder, enfocándose en particular en el rol que esta tiene en 

regular la participación y presencia del estado. Como Palacios, et al. (2008), Gupta y 

Ferguson señalan la abundancia de ―nuevas formas de conexión transnacional‖ 

contemporáneas y su efecto en cómo el estado expresa su autoridad (Guptay Ferguson, 2002). 

Es otro escenario dentro del cual la gubernamentalidad  se ve caracterizada por una onda de 

transnacionalización hasta que termina extendiéndose más allá que un solo estado (Guptay 

Ferguson, 2002). Por consiguiente, la transnacionalización de la gubernamentalidad 

promueve una redistribución de funciones y responsabilidades entre diversas entidades, 

creando una red que no se limite a un espacio físico en particular (Guptay Ferguson, 2002). 

Aunque en este contexto Gupta y Ferguson se refieren a este fenómeno como un cambio que 

les permite a los pobladores locales y a otras organizaciones no-estatales a desafiar la 

autoridad del estado central (Guptay Ferguson, 2002), el concepto aplica también a la 

articulación de un nuevo tipo de participación y expansión económica, lo cual veremos más 

adelante cuando examinemos el caso de la Alianza Cacao Perú. 

 La proliferación de personajes no-estatales en el ámbito de una iniciativa de 

desarrollo como la de la Alianza hace eco a las observaciones de Palacios sobre la 

diversificación presentadas anteriormente. Pero también respalda las conclusiones de Nikolas 

Rose (2007) sobre la diversificación de actores. Primero, exhibe el surgimiento de los nuevos 

roles de ―expertos en actividad,‖ o el ejercicio de una ―política de la experticia‖. Así, 

―profesionales‖ se juntan a las iniciativas como proyectos de desarrollo para calcular riesgos 

y delegarse funciones particulares (Rose, 2007). El caso de la Alianza ilustra este fenómeno: 

la mayoría de sus aliados se presentan como consejeros en las esferas técnicas, empresariales 

o comerciales. Aun los aliados que financian las iniciativas de la Alianza contribuyen junto a 
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sus fondos con una oleada de asesorías ―expertas‖ para el bien del proyecto. Pero sobretodo, 

el caso de la Alianza ilustra claramente el fenómeno del ―NGOization.‖ Esto, parecido a la 

transnacionalización de la gubernamentalidad descrita por Gupta y Ferguson (2002), muestra 

que las agencias u ONGs, en vez del estado, asumen las responsabilidades de regulación 

(Rose, 2007). Además, dado que las organizaciones tienden a ser supranacionales, la política 

deja de ser un espacio exclusivamente nacional (Rose, 2007). Como resultado, la presencia—

y la importancia—del estado central disminuye y este se vuelve un agente casi irrelevante. 

 La ―lógica del mercado transnacional‖, con ambas de sus acompañantes conclusiones, 

y  estas indicaciones del cambio en la gubernamentalidad son estrechamente relevantes para 

el mundo del desarrollo alternativo y el énfasis reciente en la comercialización del cacao en el 

Perú.  Es a través de la consideración de estos componentes teóricos que guían los 

mecanismos detrás del desarrollo alternativo que podemos entender en su totalidad las 

relaciones de poder que dieron pie a la estructura de cooperación internacional en la cual, 

actualmente, nuestro caso de la Alianza Cacao Perú se sitúa. Al haber examinado las 

tendencias de re-territorialización y diversificación, nos dirigimos a la siguiente sección para 

considerar cómo se desplieguen en la Alianza y las dinámicas específicas que la caracterizan. 

3. El camino del cacao y la colaboración en el Perú: la Alianza Caco Perú 

3.1. Una breve historia cacaotera 

 A lo largo de la última década, el Perú ha emergido poco a poco en el escenario 

mundial de cacao como un país productor significativo, atrayendo en el proceso la atención 

de una variedad de actores de todos lados del mundo. Pero la historia del cacao en el Perú 

tiene un trayecto interesante; si bien es cierto que las pruebas bioarqueológicas de 5.500 años 

atrás anunciadas por Claire Lanaud, Rey Loor Solórzano, Sonia Zarrillo y Francisco Valdez 

(2012) consignan a la Amazonía occidental como el origen natural del cacao, la costumbre de 

cultivarlo se limitaba a pequeñas áreas específicas hasta por lo menos en las últimas tres 

décadas.  

 La difusión masiva de la instalación del cacao se debe en gran parte a la política de la 

coca y la base de colaboración internacional que lo subyace. Fue en la segunda mitad de los 

ochenta que comenzaron las primeras iniciativas del desarrollo alternativo extendido, las 

cuales se veían promovidas principalmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC). Desde este origen, el desarrollo alternativo ha buscado 

fortalecer un objetivo central en particular: la erradicación (forzosa y voluntaria) de la hoja de 

coca. 

 Como forma de dar seguimiento a estas iniciativas de erradicación, se veía la 

implementación de una estrategia complementaria: la instalación de cultivos alternativos, 

principalmente entre ellos el cacao, café y la palma. Estos proyectos mismos iniciaron lo que 

sería una relación casi permanente de cooperación internacional en el ámbito del desarrollo 

alternativo, ya que ambas, la erradicación y la sustitución, se realizaron bajo la co-dirección 

del gobierno peruano, en particular a través de DEVIDA, y una suerte de otros actores, 

principalmente entre ellos la señalada UNODC y el gobierno de los Estados Unidos.
3
 

                                                 
3
 Estos mismos esfuerzos han sido celebrados recientemente tras la publicación del reporte de monitoreo del de 

2014 del UNODC que indica una reducción en la cantidad de hectáreas ilícitas de la coca. Disponible en: 
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3.2. Cambiando el curso de cooperación: nuevas metas 

 Esta tendencia de colaboración y compromiso común en el desarrollo alternativo se 

ha mantenido desde entonces, con cada actor poniendo su parte para lograr la disminución de 

hectáreas ilícitas de la hoja de coca. Pero el hecho de que la colaboración continúe hoy no 

significa que los proyectos que resulten asuman una forma idéntica: en los últimos tres años, 

ha surgido una nueva manifestación de tal cooperación internacional y los proyectos que esta 

estimula. Como vamos a examinar ahora, la Alianza Cacao Perú es un caso ejemplar de este 

cambio, tanto que nos permite marcar una suerte de desviación en el camino del desarrollo 

alternativo. Más allá que la esperanza que parece ofrecer frente a la crisis de la escasez con 

respecto a la ampliación de la materia prima para nuestro querido chocolate, la Alianza Cacao 

Perú merece nuestra atención por la misma naturaleza de su iniciativa: es público-privada, 

con integrantes que provienen de varios rincones del mundo. Para entender el alcance de la 

Alianza y sus iniciativas, entonces, es necesario entender primero su estructura. Detrás del 

nombre de la ―Alianza Cacao Perú‖, existe una tremenda red de actores, la cual se compone 

por aproximadamente 17 actores principales,
4
 como se puede ver en la Gráfica 1:  

  

                                                                                                                                                        
<http://www.devida.gob.pe/2015/07/peru-registra-punto-de-quiebre-al-reducir-en-14-cultivos-de-coca-durante-

el-2014/> 
4
 El registro de los integrantes en la Alianza Cacao Perú fluctúa, ya que la iniciativa busca constantemente 

expandirse y ampliar su red de aliados. Para el propósito de este estudio, utilizamos la cifra de 17 integrantes, la 

cual está reportada en la página de web de la Alianza Cacao Perú 
(http://www.carana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=843&Itemid=65). 

http://www.devida.gob.pe/2015/07/peru-registra-punto-de-quiebre-al-reducir-en-14-cultivos-de-coca-durante-el-2014/
http://www.devida.gob.pe/2015/07/peru-registra-punto-de-quiebre-al-reducir-en-14-cultivos-de-coca-durante-el-2014/
http://www.carana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=843&Itemid=65
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La red de la Alianza Cacao Perú 

Actor 
Público o 

Privado 
Origen Función 

DEVIDA Público Perú 
Promoción comercial, 

Mercado lícito 

USAID Público EE.UU 
Promoción comercial, 

Mercado lícito 

Carana Corporation Privado EE.UU 
Promoción comercial, 

Gerencia 

Source Trust Privado EE.UU Prácticas rentables 

ECOM Trading Privado Inglaterra Comercio 

AZMJ Privado EE.UU 
Consejos 

empresariales 

Calvert Foundation Privado EE.UU Financiero 

Inter-American  

Development Bank 
Privado EE.UU Financiero 

FONDAM Privado Perú Financiero 

Root Capital Privado EE.UU Financiero 

MicroVest Privado EE.UU 
Financiero,  

Consejos 

empresariales 

Verde Ventures Privado EE.UU 

Financiero,  

Consejos 

empresariales 

Exportadora Romex Privado Perú Comercio 

Casa Luker Privado Colombia Comercio 

GeoTraceability Privado Inglaterra Prácticas rentables 

Grassroots Business Privado EE.UU 
Consejos 

empresariales 

HIVOS Privado Holanda Mejorar prácticas 
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Por las varias funciones delineadas en la última columna de esta gráfica, se puede apreciar 

que existen muchos intereses detrás de la Alianza y que tienen como eje principal común una 

cooperación internacional. Sin embargo, una consideración más cercana de los planes y las 

acciones de la Alianza en el panorama general sugiere que se encuentran unas agendas en 

particular que gobiernan la iniciativa. 

En general, la misión subyacente del desarrollo alternativo en el Perú es la reducción 

del mercado ilícito de la hoja de coca, y la Alianza no es una excepción de ninguna manera 

por la intensidad con la cual promueve la instalación del cacao—es complementaria a los 

demás esfuerzos del desarrollo alternativo. De los actores en la Gráfica 1, USAID y DEVIDA 

emergen como los protagonistas en esta misión contra la hoja de coca ilícita. Pero si 

ubicamos esta atención suya en un contexto histórico del desarrollo alternativo, vemos que 

las iniciativas de la sustitución de la coca por el cacao que están en curso actualmente son, en 

realidad, los pasos más recientes de una larga cadena de proyectos, la cual, como hemos 

indicado, data de la segunda mitad de la década de los ochenta y está netamente fundada en 

iniciativas de colaboración internacional. 

 Este enfoque que promueve la erradicación de la hoja de coca es quizás la 

característica más clásica del desarrollo alternativo. Pero como hemos señalado, los últimos 

tres años han visto la apariencia de otro acercamiento, lo cual se distingue bastante de las 

estrategias  de erradicación realizadas durante 1987-2012. Volviendo a nuestra consideración 

de las funciones de la Alianza Cacao Perú, entonces, vemos que entre los múltiples otros 

actores surge otra agenda más con un enfoque distinto: la comercialización del cacao. Este 

énfasis se enraíza en la misión clásica del desarrollo alternativo de fortalecer un mercado 

lícito, pero marca un desvío categórico de las iniciativas de erradicación. La Alianza misma 

indica en su discurso que opera en zonas ya erradicadas—no se encarga de la erradicación en 

sí. Y cuando uno examina las acciones de la Alianza, la componente más saliente y aparente 

de su iniciativa es la priorización de la instalación y producción del cacao. Como señalamos, 

su meta principal y no-negociable es la instalación de 28 mil hectáreas en las tres regiones de 

San Martín, Huánuco y Ucayali, y por lo tanto una gran cantidad de recursos ha  sido 

destinada a este avance geográfico. Sin embargo, la diversidad de funciones enumeradas en la 

Gráfica 1 sugiere que el interés de la Alianza va más allá que la instalación física. 

Financieros, actores especializando en el mejoramiento de las prácticas agrícolas, y en 

consejos empresariales—se vuelve evidente que el apoyo de la Alianza asume tres formas 

distintas que extiende desde lo más práctico de las actividades in situ hasta el lado abstracto 

de la planificación y las acompañantes ideologías. La adición de este componente más teórico 

al proyecto para formar una síntesis de estrategias es precisamente el elemento que distingue 

a la Alianza del anterior período de desarrollo alternativo. 

 El debate sobre la eficacia de este nuevo acercamiento pertenece a otro foro,
5
 pero lo 

que sí nos es sumamente relevante en el presente trabajo es el mapeo de los actores de la 

Alianza Cacao Perú. Al tomar en cuenta la sede geográfica de cada aliado, se ve que el 

amplio rango de países de procedencia. Retomemos la Gráfica 1:  

                                                 
5
 Un análisis crítica de las implicaciones e impactos de fomentar un cambio ideológico como parte del 

desarrollo se encuentra en una tesis de maestría de la PUCP, programada para completarse al fin del 2015: 

Wildey, Amanda Jo E. De la coca al cacao: Una aproximación etnográfica a las transformaciones y los efectos 

en el desarrollo alternativo en la Amazonía peruana. El caso del proyecto Alianza Cacao Perú en el caserío 

Miguel Grau, Pucallpa—Ucayali. 
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 De estos 17 actores que 

han decidido unirse a la operación 

del cacao peruana, solamente tres 

son actores peruanos (indicados 

por las filas de color gris). Al 

examinar la procedencia de los 

demás personajes en la tercera 

columna, aparece un mapa 

altamente diversificado: entre los 

14 actores extranjeros, están 

presentes los países de Colombia, 

Inglaterra, Holanda y, en su 

mayoría, los Estados Unidos. El 

componente internacional es 

prevalente, entonces, pero para 

entender la otra mitad de la 

historia en su totalidad—la 

cooperación—es pertinente 

examinar los mecanismos que, 

juntos, dan lugar a la Alianza. 

3.3. Raíces propicias, ramas 

inciertas 

 Se puede rastrear esta 

tendencia hacia la cooperación 

internacional que observamos hoy 

detrás de las acciones de la 

Alianza hasta su misma concepción: las etapas más incipientes de su comienzo se dieron en 

una conversación entre integrantes de Carana Corporation y personal que había trabajado en 

las anteriores iniciativas de erradicación del PDA.  Se les ocurrió que el Perú tenía un alto 

potencial todavía por fomentar en el mercado internacional del cacao. Después de hablar el 

tema con otros contactos, Carana formó un grupo de entidades interesadas y entregó una 

solicitud para un fondo especial de USAID.  Este fondo, como explica un representante de la 

oficina del desarrollo alternativo de USAID, fue creado específicamente para promover tales 

iniciativas de colaboración que avanzan un tema de interés a USAID—en este caso, un 

proyecto de cacao se ajusta de la manera más precisa al perfil. La única estipulación que 

exige es que el grupo solicitante se comprometa a proveer más que la mitad del presupuesto 

del proyecto. Carana, recaudando compromisos de inversión privada de ECOM Trading, 

Source Trust y AZMJ, cumplió con este requisito y este resultante núcleo se unió con USAID 

para representar los aliados fundadores de la Alianza Cacao Perú. Para aumentar su alcance y 

concretizar su cooperación internacional, la Alianza ha coordinado con entidades públicas 

peruanas de escala nacional, regional y local y en el proceso ha atraído a más actores 

privados. 

 Es a través de esta red público-privada internacional, entonces, que el programa de la 

Alianza se lleva a cabo. Pero otra faceta interesante de este caso de cooperación internacional 

es la dinámica entre los varios intereses y agendas detrás de la red. Ahora, cabe señalar las 

jerarquías detrás de la gobernanza de la Alianza y las acciones que genera, porque aunque es 

una iniciativa diversificada de cooperación, en su práctica, se maneja según una dirección 
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bastante definida. Por ejemplo, las pautas para los planes principales de la Alianza se derivan 

de un núcleo limitado de personajes: USAID y Carana. Son ellos los actores que determinan 

la dirección del proyecto y que se encargan del monitoreo. Primero, la plataforma virtual de 

la Alianza pertenece a—y está controlada exclusivamente por—Carana Corporation, la 

entidad principal que se responsabiliza por la organización y planificación del proyecto. Entre 

los otros aliados reina una dinámica operativa bajo la cual las acciones proceden desde la 

oficina nacional de la Alianza Cacao Perú (pero siempre bajo la supervisión cuidadosa de 

Carana y USAID). Después de todo, mientras la cooperación internacional abre puertas para 

que se realicen proyectos extensivos como con el caso de la Alianza Cacao Perú, a la misma 

vez implica la imposición de una definida jerarquía, la cual determina la agenda que regula la 

iniciativa y sus prioridades. 

 Los aliados no entran en las tomas de decisiones con respecto a cómo avanzar la 

iniciativa, pero sí contribuyen en el sentido de desarrollar sus intereses particulares en el día a 

día. Por ejemplo, ECOM Trading (antes Armajaro Trading), siendo una exportadora, busca 

formar una fuerte base de proveedores de granos mientras GeoTraceability, siendo una 

empresa que ofrece tecnología para rastrear los granos de cacao hasta su origen preciso, 

busca vender estas plataformas de datos a personajes interesados (entre ellos compradores y 

gobiernos regionales). 

Entonces, mientras cada aliado promueve la meta común de la expansión y 

comercialización del cacao, lo hace según su interés y área de enfoque distinto. En este 

detalle de trabajar juntos para avanzar una sola causa, se podría resaltar el elemento de 

cooperación; pero la situación es más compleja porque, a la misma vez, las dinámicas que se 

desplieguen entre ellos son fluidas y pueden asumir la forma de una unión de esfuerzos o de 

una tácita rivalidad. A veces hay competencia entre aliados con intereses parecidos—los 

financieros, por ejemplo, o los compradores como Exportadora Romex y ECOM—pero en 

otras instancias puede convenirles colaborar, como con GeoTraceability que ofrece un valor 

agregado en la forma de la trazabilidad del producto y compradores como ECOM. Tales 

fracturas internas no son síntomas de una enfermedad estructural y tampoco augurios de un 

éxito al largo plazo: es una característica que puede contribuir o detraer a la iniciativa según 

la medida en que está trabajado en las actividades cotidianas. Pero para que sirva como 

ventaja, aumentando todavía más el alcance y la competitividad de la red de la Alianza ha 

forjado, requiere de un elemento más de comunicación en cual los actores mismos coordinen 

bajo sus propios términos y no los de un par de organizaciones gerentes distantes. 

 

4. Luz para el camino: Conclusiones e implicaciones 

 

A pesar de los grandes avances en los esfuerzos del desarrollo alternativo,
6
 todavía se 

nota la ausencia de una detenida consideración de las características idiosincrásicas de los 

contextos locales en los cuales los proyectos se desarrollan. En el caso de la Alianza Cacao 

Perú, el manejo de la iniciativa se divide entre las tres regiones de operación, pero hay poca 

adecuación de la estrategia general según las particularidades de las mismas regiones y 

menos todavía según la heterogeneidad de las zonas que constituyen cada región. Uno 

solamente necesita considerar las distintas historias cacaoteras de San Martín—la misma 

                                                 
6
 Los cuales no son poca cosa: como mencionamos antes, en su reportaje anual sobre el monitoreo de la 

presencia de la coca en el Perú para el año 2014, el UNODC señala una reducción de 13.9% de hectáreas 

dedicadas a la coca en comparación a la cantidad recordada en el año 2013. El informe en su totalidad se 

encuentra aquí: http://www.devida.gob.pe/uploads/libros/Informe_monitoreo_coca_2014_web.pdf 

http://www.devida.gob.pe/uploads/libros/Informe_monitoreo_coca_2014_web.pdf
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región a la cual ―el milagro de San Martín‖ se refiere—y Huánuco y Ucayali. San Martín 

tiene una experiencia más larga con el manejo del cacao ya que los esfuerzos del desarrollo 

alternativo se arrancaron allá con mayor fuerza dado la alta concentración de actividades 

narcotraficantes en la región en aquella era. Gracias a este interés especial de parte de los 

promovedores de la erradicación y sustitución de cultivos, por la mayoría las zonas de San 

Martín han tenido más tiempo para empaparse del tema de cacao. Por ende, en general, la 

fundación de capacidades para su manejo tiende a ser más sólida. Esto no es el caso ni en 

Huánuco ni en Ucayali. Esta diferenciación entre los niveles de experiencia de las regiones 

debería mitigar una correspondiente diferenciación de estrategias, pero hasta ahora el plan de 

la Alianza no incluye ningún mecanismo para tal adaptación. Como se podría imaginar,
7
 la 

consecuencia de esta omisión de las características locales de la etapa de planificación 

estratégica es que la iniciativa se encuentre con dificultades inesperadas y, en algunos casos, 

sin remedio aparente, limitando severamente su alcance y sostenibilidad en el tiempo. 

 

Si analizamos los giros estructurales detrás de la organización de proyectos e 

intervenciones en gran escala, es evidente que la tendencia hacia la transnacionalización de 

las bases de proyectos nos ha alcanzado aquí en nuestro caso de la Alianza Cacao Perú, 

aunque tenemos que acordarnos de que ha sido solamente un primer paso en el giro del 

cambio desencadenado por la cooperación internacional. Con el ejemplo de la Alianza, a 

pesar de que la diversificada cooperación internacional marca la génesis de la iniciativa y 

caracteriza su estructura general, la idea de ―cooperar‖ se articula en una manera sumamente 

variada en la práctica. Todavía hay unos obstáculos por trabajar, precisamente si se busca 

erigir una iniciativa que sea a la vez multisectorial y un esfuerzo equitativo a lo largo de su 

realización entre los actores comprometidos, y sobre todo cuando se trata de incorporar una 

consideración a micro-escala en la formulación de los planes. Sin embargo, es el elemento de 

variación en los intereses detrás de la movilización de la iniciativa lo que hace que la Alianza 

sea un caso revelador cuando se trata de entender la cooperación internacional en la esfera 

contemporánea del desarrollo alternativo. En este ejemplo específico, la cooperación 

internacional ha sido aplicada como catalizadora para un cambio un el acercamiento 

preexistente: con su fuerte énfasis en la comercialización del cacao en diversos mercados, la 

Alianza Cacao Perú deja atrás la idea fija de los anteriores proyectos del desarrollo 

alternativo con su énfasis singular de fomentar la erradicación de enfoques. Hace que la 

cooperación internacional opere de manera más heterogénea, dando una nueva versión de un 

concepto clásico y abriendo las puertas para seguir con tal innovación en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Véase la mencionada tesis de maestría de antropología (Wildey, 2015) para el perfil más completo y preciso 

del análisis de la falta de incluir una consideración de las circunstancias locales en el diseño de la iniciativa de la 

Alianza Cacao Perú. 
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