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Palma Alricana
en el tunicinio ile $an Gailos ile Gualoa

Por: Moria Luisa Cely Vatgast

Resumen

EI objetivo de este estudio es conocer la huella que va de.iando las grandes explotaciones del

cultivo de la Palma de Aceite en San Carlos de Giuroa, a nivel social, econ6mico y ambiental'

Actualmente e[ municipio esti cercado por estos cultivos, urbanisticamente no Puede exten-

derse, entonces surge [a pregunta hacia donde se dirige el desarrollo y progreso delrynt5i
pio? Qu6 pasard coi el municipio denro de 20, 50 o 100 anos? Ya estiln desapareciendo los

Lrltiuo. p"." l. t.g,-rridad alimintaria como el arroa frutales, etc. Realrnente este monoPol.io

genera bineficiosi la poblaci6n?, ;curil es Ia respuesta del gobierno ante este fen6meno?

Palabras clave: palma de aceite, desarrollo sostenible, implicaciones futuras, gobierno

colombiano.

Abstract

The aim of this study was to determine the track that leaves the large farms in the cultiva-

tion of oil palm in san carlos de Gauroa, social, economic and environmental. currently
the town ii surrounded by these crops, urban links can not be extended, then the question

arises which is directed towards development and progress of the municipality? What wil
happen to the town in 20, 50 or 100 yiars? They are already disappearing food.security

crois such as rice, fruit, €tc. Actually this monopoly generates benefits to the people?, what

is the government\ response to this phenomenon?

Key *orik: palm oil, sustainable develoPment implications, the Colombian government'

Introducci6n

lnvestigaciones y estudios preyios a nivel nacional e internacional, demuestran el enorme

desanZllo de las plantaciones de la Palma Africana en el munilo. Colombia no se queda
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cultivos causando graves daios ecoligicos, trayendo caubios en las condiciones sociales,
tanto para las Poblaciones existentes como para los trabajadores del sector.

En este contexto se propone realizar un estudio sistemdtico, analitico que permita determi-
nar las tend.encias y efectos ambientales, sociales y econ\micos, a travis de una evaluaci6n
sobre la informaci6n documental a nfuel nacional e internacional, diseftando el marco
te6rico que alimente el trabajo d,e campo y se convierta en una henamienta itil para las
aproxinaciones sucaivas al tema, pues aportard una vki6n de la evoluci6n reciente y de la
actualidad del fen6meno de la expansi n de cultivos de Palma africana en San Carlos de
Guaroa, asi como de su impaeto social y ambiental.

Continuando con el procao se crea la l{nea de Investigacihn: Daanollo Local Sostenible y
el grupo de investigaci6n, actualmente registrado en Colciencias, e inicia con h presmta-
ci6n de la propuesta al Consejo de lwestigaeiones, la cual es aprobada.

Luego x da paso al demrmllo ile la propuesta sobre la explotacihfi de Palrna afrimna en San
Carlos ilc Guaroo, convirti*ndose m uno de los subpmyertos que forrnan pade de h iwes-
tigaci6n sobre la "Producci6n dcl Bbcombustible frente a la Segundad Alimentaia en el ile-
partameflto del Meta", atudio que se daarrolhrd interilkciplinaiafiente con estudiantes de
Ingeninia Ambiental, Administaci6n ile Emptesas y Contadurla P blica de la Corporacifin
Universitaria del Meta. Proyecto con el que se pretende alertar a la opini6n p blica nacional
y mundial" a los lideres politicos sobre ate daafio tan granile, hasta ahora poco conocido.

Se seleccion6 San Carlos de Guaroa por ser el primer productor de palma Africana del
departamento del Meta, cuyas grandes extensiones de ute cultivo, estdn acabando con la
ampliaci6n urbanistica d.el municipio.

El tipo de investigaci6n se considera dacriptivo, por cuanto'se resefian las caracteristicas o
rasgos de la s-ituaci6n o fen6meno objeto de estudio" como afrma Salkind. Una de hs funcio-
nes pincipales de la investigaciin desciptita es la capacidad para seleccionar las caiacteris-
tkas fundamentala del objeto de atuilio y la dacipci6n detallada de sus partes, categorias
o clasa de dicho objeto. Un segundo tipo de inyestigaci1n a del estudio di caso, puxio que
se invest@ una unidad empresaial productora de palma de aceite, cuyo prop\sito es hicer
un andlisis especifco de la situaci6n objeto de estudio, que va a alimentar a nievos proyectos
relacionados con la producci6n de biommbustible y pr*entar las recomendacionu-mas ade-
cuadas, sustentadas en un soporte te6rko.

En primer lugar se hace un estudio de contexto del municipio de San Carlos de Guroa para
conocer las actividades econ6micas, sociales y cuburales de la poblaci6n y la afectaci6i del
cultivo en el diario yivir de la comunidad.

Posteriormente se hace una caracteriznci6n de la fuerm laboral del seetor palmicultol que
permite conoca el desarollo y calidad de vida dc ansJamilias. Raultados obtenidos del tra-
bajo de campo, utiliznndo la herramienta de Cuestionarios a j0 familiag cuyo procesamimto
y andlisis de h informaci n aporta impottantes andlisis y conclusiones. Tambiin se analizan
los benefcios y debilidada de la producci6n de la palma a nivel social ambiental y econimia.

Esta intatigaci6n surgii como respuesta a la raponsabilidad que tiene la instituci6n de
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gorantizar a los estudiantes cornpetencias en h formaci6n in:vettigativa, para generat

aprenilizaja que la Pemita preporarse para h ida laboral.

El d*no de la *perinc;a u pofuao del Qercif oleatuo entrc tabjadora ileJ seaor palmicttl-.

tu la ptanta extractora de pobu b Paz los effiianta y h prolaora que participamn en el

prol,tio p*sa q"" el trabajo efi equiPo se con$ituyt en unfaclor primorilial. pam la iliscttsidn

*'aacas"-op*nana y anceptu ib los aetoa iwolutmdos y lograr bs popwitos del proytto

La experiencia se llet6 a cabo de manera integral, Perflitienilo, alos atuilianus aplicar el

conocimiento adquifila, desanollando habiliilada y generundo actituiles de cornptomia

frmte a la iniciativa inv*tigativa.

Este artlculo sintetiza bs a-Eectos mds relevanta ile h invatigacihn en cuanto al giro que

utd tomando h problemdica ambiental respecto al inaemento en las granda ertensiones

de h explotaci'n palmicultora.

Antecedentes2

El Municipio de San Carlos de Guaroa estd ubicado en la Part: centro occidental del

Departamento del Meta, limita d norte con el Municipio de Villavicencio y Puerto L6-

pei al ocadente con los Municipios de Castilla la Nueva y Acacias, al oriente con el

ivlunicipio de puerto L6pe-z y al sur con el Munircipio de San Martin. El nr1rnero total de

habitarites es de 7854!, distribuidos asi: 3941 en la cabecera municipal, 1719 en la Inspec-

ci6n Pakneras, 983 en Surimena,550 en Pajure y 561 en el drea suburbana-

Irritt d 350 metros sobre el nivel del mar
Tatqa&ronclio:29 C
Su edda total: es de 78.587 hectrireas.

Prln.ilala produ.tu lplopa,.llrrlitos.Pahnlafricana, arroa sofa, bovinos, Pescado de cultivor'

Foto. San Carlos de Guaroa en 2006. To&via los cultivos de palma no habian cercado d
municipio.
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Mapa. Departamento del Meta, Cultivo de Palma de aceite.

[-a cabecera municipal de San Carlos de Guaroa se comunica por carretera de 85 kil6metros
con Villavicenciq la capital del Departamento. Igualmente dispone de onas vias de acceso,
como la carretera de 96 kil6metros que comunica a la troncal de Acacias en el cmce cercano al
fuo Orotoy, y la carretera a Castilla la Nuev-a, pasando por Ia Inspecci6n San Lorenzo y El Toro.

Cuenta con una amplia red hidrogrrifica conformada por rios y caios que lo recorren y
circundan formando cuatro cuencas de inter6s local y regional La mayor importancia de
los rios, se debeal uso que se le da como sistema de riego, pesca artesanal y navegaci6n
en pequeias embarcaciones.

El departamento el Meta, es el primer productor de palma africana del pais y San Carlos
de Guaroa el municipio mds productor, con 45.000 hass, aproximadaminte iembradas a
funio del 2009, de las 109,830 que tiene el Departamento. Estas circunstancias reflejan la
fortaleza agricola de la zona, la cual condensa el 40,97% de la producci6n departamental
de palma, y el restante esti distribuido en los demis municipios del departamento. En
cuanto a la parte econ6mica su principal actividad es la explotaci6n de Ii palma de acei-
te, con las consabidas repercusiones a nivel social y ambiental.

En cuanto a la densidad poblacional, en el municipio de San Carlos de Guaroa se presenta
una homogeneidad con un comportamiento orpresada en gmpos humanos ubiiados en
los centros poblados y que giran alrededor de los grandes latifundios de la Palma de aceite.

Objetivo General

Analizar'[5 1-O11."ciones de la expansi6n y explotaci6n de la palma de aceite en el municipio
de San Carlos de Guaroa, para evaluar los impactos a nivel social, econ6mico y ambiental.
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Objetivos Especificos

1. Realizar un estudio del imbito local de San Carlos de Guaroa.
2. Caracterizar las familias que trabajan con la palma africana en San Carlos de Guaroa.
3. Identificar los beneficios y debilidades de la producci6n de la palma a nivel ambiental
y econ6mico.

Referente Te6rico y Conceptual

Caracterizaci6n de la Palma Africana

La palma africana es una planta tropical propia de climas cii.iidos que crece en tierras
poidebalo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Es un cultivo perenne y de tardio_y

iargo rendimiento, ya que tarda entre 3 y 4 afros para empezar a producir frutos y su vida
productiva puede durar mris de 50 aios, aunque a partir de los 25 se difculta su cosecha

por la altura del tallo6. Es el que produce mayor cantidad de aceite por hectirea y por
esta raz6n es el que se siembra comercialmente para obtener aceites.

89
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Origen de la palma

Es originaria del Golfo de Guinea en el r\frica Occidental (de ahi su nombre cientifico,
Elaeis guineensis |acq., y su denominaci6n popular de PALMA AFRICANA), mientras
que su introducci6n a Ia Am6rica tropical se atribuye a colonizadores y comerciantes de
esclavos portugueses, que la usaban como parte de la dieta alimentaria de los esclavos en
Brasil. En 1932, Florentino Clases la introdujo en Colombia con fines ornamentales en la
Estaci6n Agricola de Palmira (Valle del Cauca), pero su cultivo comercial s6lo comenz6
en 1945 cuando la United Fruit Company estableci6 una plantaci6n en la mna bananera
del departamento del Magdalena.

Ubicaci6n geogrdfica del cultivo

La expansi6n de su cultivo en Colombia ha mantenido un crecimiento sostenido ya que
a mediados de la d6cada de 1960 existian 18.000 hecta(eas en producci6n y hoy existen
mris de 150.000 hectireas en 54 municipios del pais distribuidos en cuatro zonas pro-
ductivasT :

. Zona Norte: Magdalena, norte del Cesar, Atlintico y Guaiira.

. Zona Central: Santander, Norte de Santander, sur del Cesar y Bolivar.

. Zona Orientul: Meta, Cundinamarca, Casanare y Caqueti.

. Zona Occidmtul: Nariiro.

Colombia es el primer productor de palma africana en Amdrica Latina y el cuarto en el
mundo y tiene como fortaleza el respaldo de un gremio que cuenta con s6lidas institu-
ciones y que fue fundado desde 1962: la Federaci6n Nacional de Cultiwdores de Pakna
de Aceite.

La palma africana es importante por la gran variedad de productos que de ella se ob-
tienen y que pueden ser utilizados para la alimentaci6n humana, para la alimentaci6n
animal y para diferentes sectores de la industria. A travds del procesamiento industrial
de sus frutos se pueden obtener varios productos y subproductos para la elaboraci6n de
aceites comestibles (de alli su nombre comfn de Palma de aceite).

Usos Comestibles

Actualmente, el aceite de palma es el segundo aceite mis consumido en el mundo y es
empleado como aceite de cocina y para elaborar productos de panaderia, pasteleria, con-
fiteria, heladeria, sopas instantdneas, salsas, diversos platos congelados y deshidratados y
cremas no licteas para mezclar con el caf6, entre otros.

Usos no Comestibles

Los aceites de palma y de palmiste son materia prima que se utiliza ampliamente para la
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fabricaci6n de jabones y detergentes aditivos y grasas lubricantes; secadores metilicos
para la producci6n de pintura, barnices y tintas; concentrados minerales; en la fabrica-
ci6n de acero inoxidable; en la industria textil y de cuero, en la laminaci6n de acero y
aluminio, en la trefilaci6n de metales y en la producci6n de icidos grasos y vitaminas A
y E, entre otros. La torta de Palmiste se utiliza en la elaboraci6n de alimentos concentra-

dos para animales, aunque tambi6n puede suministrarse directamente, en especial a los

bovinos para suplementar sus requerimientos de fibra.

Biocombustibles

Los biocombustibles se han utilizado principalmente como alternativa a los combusti-

bles f6siles en momento de precios altos, para mejorar la calidad del combustible f6sil
(caso europeo) y para reducir las emisiones de gases efecto invernadero al medio am-

biente (tendencia mundial). El proceso de obtenci6n de biocombustibles involucra dis-

tintos sectores de la economia, dentro de los cuales se destacan:

. Agricola: Produccion de materias Primas.

. Inilustria Aceiter* producci6n de aceite.
, Industrio Quimho; Transesterificacidn.
, Rertnerlas y conpafiias mayoistas de comblaritiblrl,: mezcla con gasolina, diesel y dis-

tribuci6n de biocombustibles.
. Administracion* Iocales: Flotas de autobuses, taxis, calefacci6n.
, Areas totolmente Notegiilas: lJn\z ci6n de biocombustibles en los medios de trans-

porte de parques nacionales entre otras.

El fomento de la producci6n de biocombustibles en Colombia representa para el pais

varios beneficios: bisminuci6n de la dependencia del pais de los combustibles f6siles,

Beneficios ambientales: Los biocombustibles son biodegradables' el 85% se degrada en

aproximadamente 28 dias, el biodisel reduce la emisi6n de hollin en un 40% a 60%-y re-

duce la emisi6n de mon6xido de carbono CO entre un 10% y 50%, Empleos vinculados

al sector rural, y diversifrcaci6n de cultivos8.

En cuanto al departamento del Meta, hay los siguientes Proyectos en proceso:

l. Petrotesting S.A, ubicada en el 6rea de Puerto L6Pez, destinada a la producci6n de

alcohol a partir de la )''uca.
2. BioercAt S.A. en la'Balsa, ubicada en el 6rea de Puerto L6Pez. Producci6n de alcohol

a partir de la caia.
3: Manuelita S.A. en la zona de San Callos de Guaroa para la producci6n de biodisel a

partir de la Pakna de aceite.
i. Biocastilta S-A, ubicada en municipio de Castilla la Nueva, para la producci6n de bio-

disel a partir de la Palma de aceite.

Con los anteriores Proyectos energ6ticos, se crean polos de desarrollo end6geno al in-
terior del Departamento desarrollando corredores bioenergeticos de caricter agro-in-

9t
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dustrial que dan inicio a la descentra-
lizaci6n espacial de la economia en el
Meta, la oportunidad al crecimiento de
6reas en cultivos de palma, cana, )'uca
y al eslabonamiento industrial para su
proceso en los corredores agro-indus-
triales de Altillanura, resaltando Villa-
vicencio, con centro en Puerto L6pez,
San Carlos de Guaroa, Acacias, Gua-
mal, y San Martin con eje dinimico en
Castilla Ia Nueva. Ademis, existen 20
plantas extractoras de aceite de palma,
distribuidas asi'g:

Corporaci6n Universitaria del Meta

Tabla 1. Plantas extractoras de Palma en el Depar-
tamento del Meta.

La Extensi6n del Cultivo de la Palma Africana
La palma africana (elaeis guineensis) proviene de Africa y fue utilizada desde hace mi-
les de aios para obtener el aceite. Representa casi el 25% de la producci6n de aceites
vegetales en el mundo. Por el momento, el uso alimentario de los aceites vegetales es
predominante, atn el de la palma africana. pero se previ que su papel en Ia producci6n
de energias renovables aumentar6 r{pidamente.

La palma africana produce dos tipos de aceite, provenientes respectivamente del fruto y
de Ia semilla. Los drboles dan frutos despuds de 4 a 5 afros, y se encuentran en el m{xi-
mo de la producci6n a los 20 a 30 aios. El aceite alimentario se comercializa en aceite

Grdfica l. La agroindustria de la palma de aceite en Colombia
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comestible, margarina, cremas, etc. El aceite industrial se utiliza en la fabricaci6n de

cosm6ticos, jab6n, detergentes, velas, lubrificantes, etc.

La palma aceitera en Colombia es un cultivo que forma parte de la cadena agroindustrial
de la cadena de aceites comestibles y biocombustibles, es un sector emPresarial generador

de desarrollo econ6mico y social sostenible, que se viene consolidando desde hace cinco

93

decadas y que tiene grande oportunida-
des para atender mercados locales y de
exportaci6n, siempre y cuando supere
sus rctos en materia de competitivi&d-

En el Aio 2006 el Srea de producci6n
de palma: 182.000 has. la visi6n para
2020, permitini cubrir las importacio-
nes de Diesel y el suministro total del
mercado alimentario en Colombia, afr-
ma Alfonso santos Montero, presidente
de la Federaci6n de biocombustibles de

Colombia, respaldado por la Ley 939
de 2004 (LEY DEL BIODIESEL): A Par-
tir del I de enero del 2008 se deberi utilizar en todo el territorio nacional B-5. El biodiesel

no pagari los impuestos que gravan al &esel (25% del precio al ptblico).

Grdfca 2 Evoluci6n del 5rea sembrada con palma
de aceite ( hectr{reas)'0.

,,frut2p&2aam20
f.E-r.dpcii---6-ffi--]

Fuante. Fed.Pslna.

El documento 'Visi6n Colombia Il-Centena-
rio: 2019", presenta como apuesta productiva:

Tabla 2. Apuesta agroexponadora Colombia
Colombia 2019

Evolucion del rirea de Cultivo de Palma de Aceite
en el Depaframento del Meta Afio 2fi)2 -2007

En el departamento del Meta para el

2007, se cultivaron en total 105.251 has

de palma de aceite, o sea 8.115 has. miis
que en d 2006. El crecimiento mds no-
torio en drea sembrada se dio en Puerto
Concordia con l6(X) has. Nueras seguida
de Castilla la Nueva con 1426 has sem-

bradas. Tambi6n se incremento el irea
sembrada en Barranca de Upia en un 22,

27%, con respecto al rirera del 2006, Puer-
to Rico con un 94,67%, Sn Juan de Ara-
rna con un 341% y Vsta hermosa con
un 70.66% de incremento. En cuanto ala
producci6n pas6 de 220.723 toll en2OM t
2112.130 ton en 2007, incrementlndose el
rendimiento por ha. En promedio de 2.56

ton a 2.73 ton.

Apuestas productivas

Fuentc. FedePalmo-

fl F.;tui tuio'rl d. bnxodt ditl6tL(tur,L
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Cada hectdrea sembrada con palma de
aceite puede rendir hasta cinco tone-
ladas de aceite anualmente, de cinco a

diez veces mas que cualquier otro cul-
tivo comercial de aceite.

La extracci6n del aceite se realiza me-
diante procesos mecinicos y tdrmicos
sin necesidad de solventes lo que lo

hace un aceite completamente natural.
De estos procesos se obtienen dos ti-
pos de aceite: el de palma, a partir del
mesocarpio del fruto y el del palmiste,
a partir de [a almendra.

Estos dos aceites tienen caracteristicas y
usos diferentes. Dentro de los usos ali-
menticios del aceite de palma se pueden
citar la panaderia, pasteleria, confiteria,
reposteria., elaboraci6n de sopas, salsas,
platos congelados y deshidratados.

En cuanto a las hectireas de palma sem-
bradas en el departamento del Meta, es

el primer productor de palma africana
del pais y San Carlos de Guaroa el mu-
nicipio m6s productor, como lo pode-
mos apreciar en el siguiente cuadro:

La producci6n consolidada del afro
2006, muestra que el Meta se destaca
en palma africana con una producci6n
de 217 -191 toneladas'r, donde sobre-
sale la producci6n de San Carlos de
Guaroa, seguido pero en menor pro-
porci6n por San Martin, Acacias, Cu-
maral y Castilla La Nueva.

El municipio tiene un peso muy im-
portante en la produccion de arroz rie-
go en el Departamento con un 24.16%
de participaci6n en las hectireas sem-
bradas. Los demis cultivos como maiz,
soya algod6n y ),uca no tienen partici-
paci6n importante dentro del lrea cul-
tivada del departamento.

Gom.se observa en la gri,6ia la palma

Corporaci6n Universitaria del Meta

41ta

6X

Fuente. URPA Secrctoria de Agricultura del Meto, 2008.

Tabla 3. Palma sembrada en el departamento del
Meta- Has.

Fuente. Fe.lepalma.

Grdfica 4. Hectdreas de palma africana sembradas
aio 2009. Depto del Meta

hectareas de palma africana
sembradas 2OO9

,.,y'/:lild'","*;dJ
! s.l.!r I Fuente. FedePalrna.

Tabla 5. Evoluci6n del iirea de los principales
cultiyos semestrales en San Carlos de Guaroa.

San Carlos de Guaroa 8-200 1.500

% de la producci6n departameDtal 24.r6% 3.19%

4X 5r

18X

150G)
lm(m
50.o@

0

Grdfica 3. Hectdreas en el Meta.
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estd desplazando los cultivos tradicio-
nales, en el caso de los frutales citricos,
tan solo 330 has, en correlaci6n con
45.000 has de palma.

San Carlos de Guaroa 45.000 330

% de la producci6n departamental 40.97% 4.20%

Fuente. URPA - Secretoia de Agri.ultura M Metq 2008.

Metodologia de la Investigaci6n

Metodologia de Andlisis: Fuentes e instrumentos

Trabajo ile canpo: Se fundamenta en la aplicaci6n de Encuestas: a 30 pobladores del

municipio de San Carlos de Guaroa. Ademds se obtuvo informaci6n por observaci6n

directa en las visitas realizadas a Ia zona de estudio.

Trabajo ile gabircfer Tipo de estudio DescriPtivo, Documental y Anrilisis bibliogrifi-
co de informaci6n secundaria. La descripci6n utilizada permite analizar y conocer la

problemitica que ocasiona la expansi6n del cultivo de palma d aceite en el municipio
de San Carlos de Guaroa. EI m6todo de estudio utilizado fue el inductivo deductivo y
analitico.

Procesamiento,
Andlisis y Discusi6n de los Resultados

A continuaci6n se analizan los resultados de las encuestas aplicadas a 30 trabajadores

de la explotaci6n de la palma de aceite, a fin de conocer la percepci6n que tienen 6stos

pobladores sobre la din{mica social, econ6mica y ambiental qrre genera la explotaci6n
palmicultora y los beneficios, oportunidades, debilidades o dificultades que los cobijan

con empleados directos de este sector.

Fecha de aplicaci,in de la henamienta: octubre a noviembre de 2009.

Mitoito utilizado para la realizaci n de la henamienta: Se inicia con la elaboraci6n del

cuestionario, compuesto por 18 preguntas, organizadas por temas:

. Datos generales sobre edad, sexo, educaci6n, jefe hogar.

. Ingresos-salario

. Lugar de procedencia

. Rentabilidad de la explotaci6n de palma

. Opini6n sobre el impacto del biocombustible al medio ambiente
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Se 1,resefita una sintesis al respecto:

Pregunta 1. ;Rango de edad? Tabla 7. Edad

Pregunta 3. :Estrato al que pertenece?

Tabla 9. Estrato

Gr:i6ca 5. Edad.

Gri.fica 7. Estrato.

FuenE: Los autores

La grdfica l. Muestra que el 40% de los empleados del cultivo de palma se encuentran
entre 29 y 38 aflos de edad, este trabajo se exige mucha resistencia fisica, seguidamente se
encuentran empleados entre 18 y 28 aios de edad, estin el la etapa productiva, es decir las
empresas contratan personal eficiente en sus labores para maximizar la productividad de
las empresas. En cuanto al nivel educativo la mayoria terminaron solo la primaria.

Pregunta 2. ;A que g6nero pertenece?

Tabla 8. G6nero GrdLfica 6. G6nero

lDr*:-l
Se observa que el 83% de las personas que trabajan en el cultivo de palma son del sexo
masculino el porcentaje restante son del sexo femenino, debido a que es un trabajo muy
fuerte y de mucha condici6n fisica ademes en esta regi6n es comtn que el hombre ejerza
el trabajo de campo mientras que las mujeres se desarrollan funciones administrativas.
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De los encuestados el 6 I %, pertenecen al estrato 1 , seguido por un 36% que representan
el estrato 2, es decir el 95% de las familias de escasos recursos cuentan con un empleo en
el cultivo de palma generando alguna estabilidad laboral.

Pregunt 4. ;Cuintos integrantes conforman su nricleo familiar?

Tablal0 . tntegrantes por familia. Grdfica 8. Integrantes por familiaTablal0 . lntegrantes por familia.

I 2 0.065 6.596

2 3 0.1 10%

3 9 0.3 30%

4 6 0.2 20%

5 3 0.1 l0%

6 6 o.2 20%

7 I 0.033 3.3%

Total 30 I 100%
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Teniendo en cuenta la anterior pregunta se puede determinar que el 30% de los emplea-
dos tiene a su cargo 2 personas es decir la familia se encuentra conformada por la esposa
el esposo y un hijo determinando asi que la mayoria de familias que est{n involucradas
en la plantaci6n de palma africana son personas con un ntcleo familiar ya establecido y
con responsabilidades con aquellas personas.

Pregunta 5. : Su remuneraci6n en que rango se encuentra?

Segrin la grri.fica 5 el 57% de los encuestados percibe un salario que oscilan entrc I y
3 smlmv es decir entre $500.000 y $1.500.000, determinando asi cada clase de trabajo
que desempeia en la plantaci6n de palma, donde se identifican los cargos administra-
tivos y los trabaios en el campo. Cuentan con seguridad social y prestacioncs de Ley.

El 54% de los encuestados opinan que la remuneraci6n es regular, por lo que acuden
a un segundo trabajo, el 33% opina que el salario es bueno y Par. un 13% el salario es

malo. Sin embargo, a pesar de la ardua labor y las circunstancias en las que laboran,
estin conformes con los sueldos, por cuanto las oportunidades de conseguir nuevos
empleos son escasas.

Tabla I l. Nivel de ingreso en el hogar
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Preguta 6. ;Curi'l es su lugar de procedencia?

Tabla 12. Procedencia Grdfica 10. Procedencia

-FI:
Ftenk: Los autores.

El 9 I % de los encuestados son trabaiadores oriundos del departamento del Meta, el 33%
de Boyac6, Tolima y Cundinamarca, principalmente de los municipios de San Carlos de
Guaroa, Acacias,Villavicencio, Guamal, Castilla, Madrid, San Martin y Paz de Rio.

Pregunta 7. :Cuinto tiempo lleva laborando en la explotaci6n palmicultora?

Tabla 13. Tiempo laborando con Palma Gnifica 11. Tiempo trabajando con palma?

Fuente: lns a oftj

El 54% de los trabajadores de la explotaci6n de palma, llevan entre 0 y 5 aios de anti-
giiedad, el 30% estiin entre 6 y 10 aios, el 16% oscilan entre l1 y 15 aios, haciendo que
la permanencia, les de estabilidad laboral y de alguna forma estabilidad econ6mica, pues
existe escasa rotaci6n de personal. Situaci6n que les permite desarrollar competencias
laborales en sus puestos de trabajo. Es de anotar que el47% de los encuestados desem-
peian trabajos adicionales para incrementar sus ingresos y suplir las necesidades de su
ntcleo familiar, como arriendo, educaci6n de los hijos, etc.

Pr€guta 8. Cu6l es e[ impacto del cu]tivo de la palma africana frente al medio ambiente?

Tabla 14. Impacto ambiental de la Palma. Gnifica 12. Irnpacto ambiental de la Palma

retr

16r ox

5 a l0 aios

l1 a l5 aios

Fue te: Los autores-
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De los encuestados el 84% opina que con el cultivo de palma se generan m6s impactos
negativos que positivos, pero no presentaron mayores especificaciones.

Pregunta 9. ;Cuil es el impacto de la producci6n de biocombustible frente al medio
ambiente?

Griifica 13. Impacto del Biocombustible.

Fuenle: Los autores.

El 84% de los encuestados esti de acuerdo con que "la producci6n de biocombustible trae-
ri beneficios al medio ambiente tales como economia y desarrollo al municipio", es decir
presentan una confirsi6n de ideas sobre problemiitica que genera este tiPo de cultivos al

medio ambiente, por lo que requieren capacitaci6n y formaci6n ambiental y t6cnica.

Pregunta 10. ;Est6 de acuerdo con tala de bosques para la plantaci6n de palma africana?

Grrifica l4.Tala de bosques.

Fuente: Los autores.
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El 74% de los encuestados no estd de acuerdo con esta tala de bosques ya que lo se pre-
tende, es la preservaci6n del medio ambiente y la protecci6n de la misma por medio de
plantaci6n de 6rboles, ademis de genera varios conflictos. Complementando la respues-

ta anterior tiene informaci6n muy general sobre los daios del duelo, causados por los
quimicos, sin embargo son indiferentes ante tal situaci6n.

Matriz Dofa Palma de Aceite

La herramienta DOFA permite realizar el anii'lisis de la situaci6n frente a la explotaci6n
de la Palma de Aceite en el municipio de San Carlos de Guaroa:

Debilidades
. Ampliaci6n de la frontera agricola.
. Altos costos de producci6n.
. Incremento del latifundio.
. Evasi6n de impuestos.

Tabla 15. Impacto del Biocombustible.

Tabla l6.Tala de bosques.
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. Deterioro de vias.

. Escasa reinversi6n de capital en el municipio.

. Deterioro de los suelos a futuro.

. Cambios en la cotidianidad de los habitantes del municipio.

. Desplazamiento de los moradores del sector.

. Cambios culturales y sociales.

. Desconocimiento por parte de los trabajadores del dano ambiental a futuro.

Oportunidades
. Genera empleo.
. Politica del gobiemo.
. Creaci6n del cluster de biocombustibles.
. Convcnios con otros paises para la trasferencia de tecnologia.
. Alta aceptaci6n en el mercado.
. Suelos aptos para el cultivo.

Fortalezas
. Gran capital del empresario.
. Conocimiento ticnico de la explotaci6n.
. Duraci6n de la producci6n del cultivo.
. Alta tecnoloS,ra y generaci6n de emplm.

Amenazas
. Empobrecimiento de los suelos e infertilidad al futuro.
. Agroindustria basada en monocultivo.
. Crecimiento de la poblaci6n flotante.
. Desplazamiento del pequeio agricultor.
. Descomposici6nsocial.
. Encarecimiento de los producto agricolas.

El Impacto Social y Ambiental del Cultivo
Extensivo de la Palma Africana
El cultivo extensivo de la palma africana requiere poca mano de obra, muchos ferti-
lizantes quimicos y mucho terreno. Por tratarse de una palmacea arborea, ha entrado
en los planes de reforestaci6n de muchos paises donde ha sido presentada como una
excelente inyersi6n, incluso con matices ambientalistas. El modelo de cultivo que se
presenta en estos casos sigue siendo hoy el modelo asiltico de grandes extensiones de
monocultivo. En otros casos, los campesinos ponen el trabajo y en muchos casos la
tierra, y luego obtienen un producto que puede procesarse, eventualmente de forma
artesanal, pero con bajisimos rendimientos. El procesamiento mecanico, al contrario,
ofrece altos rendimientos, pero estando los molinos o prensas en manos de pocos te-
rratenientes (generalmente transnacionales), que en muchos casos representan mono-
polios absolutos. Ellos pueden ofrecer precios muy bajos, donde no se reflejan ni los
gastos ecol6gicos, ni las consecuencias sociales. La caida de los precios afecta asi a los
pequeflos productores.
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Para la introducci6n de las nuevas plantaciones se utilizan en muchos casos mnas de bosque
hrimedo tropical, que son arrasadas, fertilizadas, plantadas y posteriormente rociadas de
continuo con potentes herbicidas que, junto a los fertilizantes quimicos, traspasan al suelo
contaminando las fuentes de agua En los terrenos cultivados de esta forma resulta muy di-
ficil introducir otros cultivos simultdneamente, debido a la propia acci6n de los herbicidas.

El desplazamiento de las poblaciones aut6ctonas es, en muchos casos, forzoso y irrisoriamente
compersado. En Colombia ha sido ejecutado a sangre y fuego con total impuni&d Ademds,
estri la construcci6n de embalses para la irrigaci6n y de otras obras, con efectos semejantes.

Las consecuencias del cultivo extensivo de la palma africana son conocidas fundamen-
talmente en el marco de las comunidades o poblaciones afectadas, por algunas ONG y
grupos ambientalistas, pero para [a mayoria de la poblaci6n mundial es s6lo un ingre-
diente m6s en el Lipiz labial o en la cocina.

El impacto de la explotaci6n extensiva de la Palma Africana en el municipio de San
Carlos de Gauroa se sintetiza en los siguientes aspectos, los cuales se medir{n a trav6s de
indicadores, en investigaciones posteriores:

Impacto Ambientalt2

. Huella ile Carbonor Aniilisis de 'Ciclo Vital': cudles son los balances netos ambientales
de los biocombustibles colombianos producidos en cada una de las principales zonas.

, Cambio uso ilc suelo: Cuiil es el balance neto de la sustituci6n de las zonas ganaderas
o de uso agricola para producir materias primas para los biocombustibles?

. Huella hldrtca: el balance medido respecto a las emisiones contaminantes principa-
les, a los recursos hidricos y al deterioro o mejoramiento de los suelos?.

. Huella biodiversidad: impacto en la biodiversidad y la preservaci6n de especies?

Disponibilidad de Tierras

. Extensi6n y localizaci6n de las tierras con aptitud para cultivar las materias primas

Impacto Social

Desde el punto de vista social, cual es el resultado del desarrollo de los biocombus-
tibles en zonas nuevas o en tierras que se utilizan actualmente para la agricultura o
la ganaderia.
Generaci6n de empleo permanente, de mejoramiento de la calidad de vida de la fuerza
laboral y de su participaci6n en los resultados financieros de estas nuevas actividades.
Relaci6n estrecha con las consideraciones de la 'Retenci6n y Suministro de la Mano
de Obra".

j co.\DIcIol\E5 OPfia.I'i'^ Cd./JMBIANA. Llnt F Caq,@ Daa ElLDdnat@ r Ir,,n d*d,tu R A
Ds.nbL<ils - CO?POIC-I CA|AM.A ACADEMTa $tda@ia @ 22 L 2010
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de los biocombustibles.
. Ejemplo, en la zona de Mapiripdtt

(Meta), existen 350 mil hectireas
tractorables. Cu6ntas de ellas se

podrian sembrar en palma de
aceite y/o, caia de aztcar de ma-
nera financieramente sostenible?.

. De las tierras con aptitud agricola,
cuantas estiin tituladas, cuiintas tie-
nen derechos de posesi6n v6lidos?.

. Cu6l es el modelo financiero para
cada zona con aptitud para la
siembra de las materias primas
para biocombustibles?

Corooraci6n Universitaria del Meta

Zonificaci6n

Foto. Lagunas de oxidaci6n.

F*nte Autores d. la iwestigocidn

Suministro Retenci6n de Mano dey Obra

. Cuiil es el requerimiento de mano de obra en cada zona respecto a la disponibilidad local?

. Cuilntos trabaiadores tendrian que traerse de otros sitios para cubrir el faltante?

. Cuil podria ser la relaci6n entre mano de obra local, desplazados, reinsertados?

. Cudl es el modelo financiero social especifico para cada zona? Alianzas, participa-
ci6n accionaria de los trabajadores? Una mezcla?

I . Posibilidad de crecimiento con sus productividades esperadas y riesgos fitosanitarios.
2.Impacto ambiental: huella carbono, hidrica y de biodiversidad.
3.Impacto Social, suministro y retenci6n de la mano de obra.
4.Impacto sobre Ia seguridad alimentaria.
S.Sostenibilidad financiera de los proyectos en cada zona.
6. Infraestructura de transporte de carga liquida.
T.Impacto sobre la seguridad nacional y reconstrucci6n del pais.

Regulacion, Estimulos, Incentivos
. Precisar el alcance y la proporci6n de los estimulos provenientes de las acciones que

obligan al consumo de los biocombustibles, con aquellas que mejoran la rentabi.li
dad de los proyectos (ICR, Tasa de cr6dito subsidiada, exenciones tributarias).

. Combinaciones de estimulos e incentivos varien de acuerdo a las zonas (regiones
nuevas afectadas por la violencia de la droga, paramilitarismo y guerrilla, versus
zonas estables) y a la naturaleza de los proyectos (completamente privados versus
proyectos con alianzas o con participaci6n accionaria de los trabajadores).

. La estructuraci6n del paquete regulatorio y de estimulos debe estar relacionado con
la "zoni6caci6n del pais para la producci6n de biocombustibles'l
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Conclusiones

San Carlos de Gauroa no tiene para donde extender urbanisticamente, Por cuanto se

encuentra rodeada por las plantaciones de palma africana, situaci6n que a futuro traerd
estancamiento en el desarrollo del municipio y los pobladores tendrin que trasladarse a

municipios circunvecinos.

Se est6 avanzando a pasos agigantados en expandir las fronteras agricolas con Palma
Africana, para la producci6n de biocombustible en todo el pais, m6s concretamente en
el departamento del Meta, otorgando el gobierno a los grandes inversionistas la exenci6n
de impuestos, lo que no hace con los pequeios productores de cultivos tradicionales
para el consumo humano. Actualmente hay intereses nacionales e internacionales, para

el fomento de la producci6n de biocombustibles. Sin embargo, la sostenibilidad en el de-

sarrollo del sector de biocombustibles no ocurrir6 autometicamente. El gobierno deberii
actuar con cautela y anilisis profundo para este fin.

La producci6n de biocombustibles puede influir en la seguridad alimentaria, a trav6s de:

el aumento del precio de Ia tierra; efectos en los precios (mercado) y en la disponibilidad
de otros productos de consumo humano, reemplazo de actMdades de ganaderia y agri-
cultura, li inocuidad de alimentos -como en los alimentos gen6ticamente modificados-,
sustituci6n de cultivos y variedades. Los productos m6s utilizados para la elaboraci6n de

biocombustibles (soya, aceita de palna., azicar y maiz) tienen una importancia alimen-
ticia y nutricional para los paises de la regi6n, en cuanto a Proteinas de la dieta, grasas

comestibles y energia alimentaria.

El desarrollo de este estudio deja claro que se debe continuar con estos estudios sobre los

impactos que traer6n en un futuro las grandes explotaciones de palma, en cuyos cultivos
utilizan grandes cantidades de quimicos y que a largo plazo los suelos serin est6riles,

siendo una obligaci6n cuidar el planeta para las pr6ximas generaciones. Por lo tanto se

deben continuar con este tipo de investigaciones apoyados por los estudiantes de nuestra

instituci6n, y por los actores locales, para dar a conocer las implicaciones de estas politi-
cas del gobierno frente al tema de los biocombustibles.
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