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INTRODUCCIÓN Este documento es el resultado de una revisión bibliográfica extensa de la situación actual de la Industria de la Caña de Azúcar en Colombia. En él se realiza una reseña de los trabajos identificados que abarcan los temas sociales, ambientales y de estructura económica de la misma. La sección uno trata aspectos laborales, incluyendo formas de contratación, estabilidad de los trabajadores, cooperativas de trabajo asociado, relaciones laborales, nivel salarial y prestaciones sociales. La sección dos recoge lo que diferentes trabajos contribuyen al debate sobre el aspecto ambiental teniendo en cuenta las quemas, la contaminación, el uso del agua y los efectos del etanol. La sección tres se centra en trabajos que tratan el tema de la responsabilidad social del sector, mientras la sección cuatro reseña los trabajos que analizan la evolución y estructura del “clúster” del azúcar.
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CAPÍTULO 1: ASPECTO LABORAL 1.1 FORMAS DE CONTRATACIÓN La bibliografía revisada registra diversas formas de contratación en la industria de la caña de azúcar del Valle del Río Cauca que incluye regiones de Cauca, Valle de Cauca y Risaralda. Los trabajos distinguen entre el empleo que se genera directamente en las actividades agrícolas, el corte y recolección de la caña y los procesos industriales que adelantan los ingenios azucareros y el empleo indirecto que emplea la totalidad de la industria e industrias relacionadas en lo comúnmente se conoce como el “clúster” del sector1. Esta sección trata de los empleos de personas que trabajan directamente en el sector azucarero. Se encontraron datos de la cantidad de trabajadores vinculados a la industria de la caña y la modalidad en la cual están vinculados para los años 2004 (Rosas V. & Tobon R., 2008) y 2008 (Asocaña, 2009), y aunque por la forma en que está estructurada la información, los datos no son estrictamente comparables, las cifras resultan útiles para el propósito de esta sección. 1 En la sección cuarta de este trabajo se trata reseña la estructura general del “clúster”. 
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Fuente: Rosas V. et al. (2008)



Fuente: Rosas V. et al. (2008)



10



Reseña Bibliográfica



Fuente: Asocaña (2009)



Fuente: Asocaña (2009)
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Como puede apreciarse existen 5 formas de contratación a saber: • Nómina Directa: Consiste básicamente en una vinculación mediante contratos de trabajo tal como lo define el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo - CST. De esta nómina el 75% está afiliada a algún sistema sindical y tiene una antigüedad promedio de 17 años (Asocaña, 2009). • CTA: Bajo la modalidad de Cooperativas de Trabajo Asociado - CTA, se encuentra organizada la fuerza laboral que trabaja en el oficio del corte. Estas cooperativas están definidas como “empresas asociativas sin ánimo de lucro, que vinculan el trabajo personal de sus asociados y sus aportes económicos para la producción de bienes, ejecución de obras, o la prestación de servicios de forma autogestionaria” (Dcto. 468, art. 1). Por su parte, el Decreto 4588 hace explícito el objeto social de “generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno” (art. 5) (Farné, 2008). • Contratos sindicales: Figura mediante la cual un sindicato contrata con un ingenio unas labores puntuales. Esta modalidad ha venido ganando terreno y se utiliza con frecuencia en el corte de la caña. • Contratistas: De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del CST, los contratistas independientes son personas, ya sea naturales o jurídicas, con las cuales se contrata la ejecución de una obra o la prestación de servicios, en beneficio de terceras personas naturales o jurídicas. El contratista independiente es el verdadero empleador de sus trabajadores, sin llegar a ser un simple intermediario o un representante entre estos y el beneficiario de la obra. Esta modalidad fue común entre las personas vinculadas al corte, pero ha venido perdiendo importancia como forma de vinculación. • Empleo de los cultivadores: En los documentos reseñados no se encontró información sobre la modalidad de vinculación de los trabajadores que emplean los cultivadores.
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1.2 ESTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES La pregunta que se formula diversos trabajos que tratan el tema laboral en el sector azucarero, es aquella de qué tan estables son los empleos generados por el sector azucarero. En términos del conjunto de los trabajadores La Guía Ambiental para el Subsector de Caña de Azúcar afirma que la antigüedad laboral promedio de los empleados directos del sector (30.0002 en el año 2002) llegaba en ese año a los 15 años (Ministerio del Medio Ambiente, 2002), cifra en la cual coinciden otros trabajos (Rosas V. et al., 2008). Datos más recientes revelan un índice de antigüedad promedio de 17,4 años (Asocaña, 2009), mientras que por su parte un reciente trabajo de Fedesarrollo argumenta que el sector se ha caracterizado por una relativa estabilidad en el personal que labora directamente en la industria, y a ello se suma la tendencia en el número de trabajadores contratados por la misma, que ha sido creciente entre el 2004 y el 2007, al pasar de 30.8653 trabajadores directos a 32.0534 , equivalente a un incremento del 4% (Arbeláez, Estacio, & Olivera, 2010). No obstante estos datos generales, es conveniente mirar el fenómeno de la estabilidad a la luz de las diversas modalidades de contratación. Trabajadores Contratados Directamente por la Industria. Como se vio en la sección anterior en 2008 el 28.2% de los trabajadores vinculados a la industria trabajaban bajo esta modalidad. Se trata de trabajadores vinculados laboralmente a los doce ingenios y que se encuentran en su gran mayoría sindicalizados. En efecto más del 95% de la población de trabajadores de los ingenios azucareros tienen afiliación a sindicatos pertenecientes a las confederaciones 2 Esta cifra no incluye el empleo estimado de los cultivadores. 3 Ibid 4 Ibidem
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CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) y CGT (Confederación General del Trabajo) mientras que menos del 4% se encuentran vinculados a organizaciones sindicales vinculadas a la CUT (Central Unitaria de Trbajadores de Colombia). El tiempo promedio de vinculación de los trabajadores directos es superior al promedio general y se ubica en 22 años. Trabajadores vinculados mediante Cooperativas de Trabajo Asociado Los datos citados de 2008 señalan que existen en la industria de la caña un total de 9.492 corteros de caña (25.3% del total de trabajadores directos del sector), cuya vinculación a la industria se da a través de Cooperativas de Trabajo Asociado. Existe un debate en el país acerca de la naturaleza y la bondad de esta forma de vinculación tanto en el sector azucarero como en otras actividades económicas, pero en esta sección solo se recogen los diferentes puntos de vista en torno a la estabilidad laboral de los trabajadores vinculados mediante esta modalidad. En el numeral 1.3 se reseña ampliamente los diversos puntos de vista sobre las CTA. Quienes ven en estas cooperativas una amenaza a la estabilidad laboral de los trabajadores vinculados a ellas, argumentan que los contratos que suscriben las CTA con los ingenios son de naturaleza precaria ya que pueden ser acabados unilateralmente por los ingenios sin requerir una declaratoria administrativa o judicial previa (Aricapa A., 2007). Revisado el contrato modelo que utiliza la gran mayoría de ingenios no se encontró que esto fuera así y la cláusula DÉCIMA PRIMERA referente a SUSPENSIÓN DEL CONTRATO establece que “EL OFERENTE acepta desde ahora que los servicios objeto de la presente oferta pueden ser suspendidos por el INGENIO XXX cuando se presente eventos de fuerza mayor o caso fortuito, o mantenimientos programados de fábrica.” La cláusula Décima Segunda establece el mecanismo de solución de diferencias que se tramita mediante arbitramento en Cámara de Comercio.
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Los convenios o contratos que existen entre los ingenios y las CTA se realizan a través de ofertas mercantiles, “en las cuales se estipula un valor global por tonelada cortada, que incluye la remuneración del cortero, sus prestaciones sociales y algunos costos de operación (transporte, dotación de implementos de trabajo, costos administrativos)” (Aricapa A., 2007). En el curso de la auditoría que DELOITTE (2009) realizó a las CTA se pudo verificar mediante encuestas realizadas a los representantes legales de éstas y con verificación de pagos hechos en virtud a estos contratos, que los ingenios han cumplido con los términos y los pagos de las ofertas mercantiles sin que se tenga conocimiento de terminaciones unilaterales de los contratos. En las encuestas, los representantes legales manifestaron que en el 90% de los casos las CTA reciben acompañamiento por parte de los ingenios, principalmente en temas de capacitación y asesoría, lo cual indica que la relación entre las partes es más de cooperación que de confrontación. A lo anterior se suma la consolidación de las CTA como empresas con cierta solidez capaces de generar excedentes y beneficios a sus asociados. El equipo de DELOITTE encontró que a 31 de diciembre del 2008, el 73% de las CTA encuestadas presentaron excedentes y el 20% de este excedente se destinó al fondo de educación de los corteros. Como valores agregados que las CTA extienden a sus afiliados, el trabajo encontró que el 100% de los asociados tiene acceso a sitios de recreación y descanso familiar por medio de las cajas de compensación e instalaciones recreativas de los respectivos ingenios, además el 78% de las CTA cuenta con programas de educación para la familia (DELOITTE, 2009). Más realista es la preocupación que en materia de estabilidad manifiestan algunos autores, de cara al posible proceso de mecanización para reemplazar la labor de zafra que realizan los corteros. Según un documento de la Escuela Nacional Sindical (Aricapa A., 2007), con la mecanización del corte de caña se generaría un desplazamiento masivo de trabajadores, ya que cada
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máquina cortadora realiza en el mismo tiempo el trabajo de 80 corteros. “Se trata de máquinas de 2.20 metros de de alto, provistas de un brazo mecánico que primero dobla la caña y la despoja de la hojarasca, luego con una cuchilla la corta al ras y por último la pica en trozos de 25 centímetros”. Si bien en teoría esto es cierto, el mismo documento reconoce que la mecanización solo es posible en terrenos secos y en terrenos planos (Aricapa A., 2007). Ahora bien, como se puede observar en la siguiente gráfica según datos de LMC International5, el avance de la mecanización para el corte de caña en Colombia es bajo cuando se compara con el de otros países. El corte de caña en Brasil en 2008 se realizó en un 50% del área cultivada mediante el proceso mecánico, mientras que en 2006 esta proporción fue del 36%. Otros países de la región como Perú y Ecuador, que son productores pequeños de caña, al igual que Colombia, realizan el corte mecánicamente en el 10% del área cultivada. El uso intensivo de mano de obra en la actividad de corte incrementa los costos y según LMC International el costo del corte manual en Colombia es el más alto del mundo6, pero gracias a la productividad del país, que es reconocida como la más alta del mundo, Colombia ocupa el tercer puesto en el peso que el costo laboral en campo representa en el costo total de la producción de azúcar con un 26.1% (LMC International, 2008). Estas dos relaciones indican la proporción en la cual el sector hace al trabajo de campo partícipe de los mejores índices de productividad.



5 LMC International es un consultor independientes británico que monitorea la industria del azúcar a nivel mundial y en particular el desempeño de Brasil: www.lmc.co.uk 6 Es de 4.5 veces el costo de Tailandia que se usa como base. Le sigue México con 3.6 veces, Brasil con 3.4 veces. Perú y Ecuador que tiene similar utilización de mano de obra tienen un costo de 1.9 y 1.6 veces respectivamente.
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Proporción del Área en Caña Cosechada Mecánicamente 2007/2008



Dadas las cifras anteriores los empresarios de la industria azucarera defienden la opción de la mecanización como necesaria, dentro de las perspectivas de competitividad internacional, pero manifiestan que cualquier movimiento en el sentido de la mecanización se dará teniendo en cuenta la situación social y laboral de los trabajadores. En el informe de Asocaña 2008-2009, los empresarios manifiestan que “por esta razón, un proceso de mecanización, si bien es una decisión propia de cada ingenio, se haría de manera gradual y apoyado en un plan de reconversión social y laboral que debe incluir a las entidades del Estado para reducir los efectos que esto traería en el empleo y en la economía de la región.” (Asocaña, 2009). La información anterior no es indicativa de una inestabilidad repentina en la vinculación laboral de los trabajadores asociados a las labores de campo en el corte. Los documentos técnicos señalan que no es factible la mecanización súbita y generalizada por razones de los suelos que en ocasiones tienen piedras que pueden dañar la maquinaria, por razones de
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lluvias que en terrenos de baja absorción provocan charcos que impiden el paso de las máquinas, por razones de pendientes y por razones económicas relacionadas con la inversión que requiere la mecanización. Según Torres A. (2006), que analiza diferentes alternativas, encuentra que en promedio tan solo es técnicamente viable la mecanización del 50% 7 del área cultivada y este proceso tiene costo superior a los cien millones de dólares. A ello se suman, según este mismo estudio, los problemas de deterioro de la calidad de los suelos que causan las huellas de las maquinas cortadoras y la forma en la cual están organizados los surcos. La información bibliográfica indicaría que no hay una amenaza latente de inestabilidad en los puestos de trabajo de los corteros asociado al fenómeno de mecanización. Si se tiene en cuenta que la actividad de corte emplea el 25% de la fuerza laboral directa del sector, que ya está mecanizado el 10% del área y que habría posibilidades económicas y técnicas de mecanizar hasta el cincuenta por ciento del área, se tendría que la posible amenaza de empleo podría afectar en el largo plazo al 10% de la fuerza laboral del sector. Trabajadores Vinculados A Través de Contratistas. Esta modalidad de vinculación ha venido desapareciendo y los trabajadores vinculados al sector mediante esta modalidad han hecho una transición laboral hacía las Cooperativas de Trabajo Asociado. Entre 2004 y 2008 el número trabajadores vinculados bajo esta modalidad disminuyó y para esta última fecha existían 1.788 trabajadores vinculados mediante la modalidad de contratista, lo que representaba el 4.7% de la fuerza laboral.



7 Este promedio se obtiene teniendo en cuenta los diferentes escenarios que presente el estudio, así como las consideraciones de lluvia.
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1.3 LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Según estadísticas de la Dirección General de Promoción del Trabajo del Ministerio de Protección Social, de las 5.598 cooperativas y precooperativas de trabajo asociado registradas a Octubre de 2009, 745 pertenecen al Valle del Cauca, de las cuales el 14,36%, es decir, 107 CTA, están relacionadas directamente con la industria de la Caña de Azúcar. De manera general, usando como indicador el domicilio principal, las CTA se ubican en 29 departamentos y 461 municipios, presentando concentración en Bogotá, Valle, Santander y Antioquia. 3.123 de las CTA del país son de tamaño micro (80% del total), las cuáles concentran al 28,59% de los trabajadores asociados (153.281) y el 18,02% de los activos ($266.943 millones). Estas cifras representan una alta concentración en cooperativas muy pequeñas, que han sido creadas en su gran mayoría entre los años 2003 y 2007, lo cual representa una vulnerabilidad a cambios en su entorno, es decir, una capacidad de respuesta menor ante los diferentes tipos de riesgos asociados a su actividad (Confecoop, 2008). Según los registros del Ministerio de Protección Social entre 2002 y 2007 el número de Cooperativas se triplicó mientras que el número de trabajadores vinculados a éstas aumentó a una tasa anual promedio del 41%, cifra muy superior a la tasa de crecimiento del empleo nacional lo que significa desplazamiento y no creación de empleo (Farné, 2008). Del total de las cooperativas colombianas que reportan información a los entes de vigilancia y control, el 49,01% son CTA, lo que demuestra la expansión sin precedentes que este nuevo esquema laboral ha tenido en el país. “La proliferación de estas entidades, está asociada en gran parte a la prestación de servicios a producciones extensivas de productos como la caña de azúcar en el Valle del Cauca; la palma de aceite en Santander y los Llanos Orientales; las flores en la Sabana de Bogotá y Antioquia; o el banano en la región del Urabá”(Confecoop, 2008).
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De acuerdo con el espíritu de la Ley, el propósito primordial de las CTA es el de facilitar la creación de empresas a personas con buenas iniciativas empresariales, que no cuenten con los recursos necesarios; por esta razón, la ley permite que estas personas se asocien, aportando recursos y esfuerzos para sacar adelante su idea de negocios. Teniendo en cuenta que cada asociado no solo genera su propio empleo, sino que construye empresa, el Estado concede a las CTA ciertas condiciones favorables y exenciones tributarias. (Aricapa A., 2007), (Farné, 2008). En su expresión genuina, las CTA han demostrado sus beneficios a nivel internacional, como herramienta de desarrollo y generación de empleo. Por ello, es necesario preservar la legitimidad de este modelo, rechazando la creación de entes y organizaciones que adelantan actividades de intermediación y haciendo un mal uso de las características de las cooperativas de trabajo asociado desconocen los derechos de los trabajadores; este tipo de entidades se denominan “pseudo cooperatrivas” o “falsas cooperativas” cuya existencia obedece más a intereses individualistas que al interés colectivo de los asociados (Confecoop, 2008). La revisión bibliográfica evidencia dos problemas fundamentales asociados a las CTA: (i) Las cifras que revelan un crecimiento de esta modalidad superior a las de empleo, sugieren que a partir de 2002 las nuevas cooperativas y las posibilidades laborales asociadas a ellas, se dieron en detrimento de formas de trabajo con vinculación directa a las empresas, y (ii) existe gran número de cooperativas que evaden la legislación laboral, evitando el pago de las prestaciones a las que por ley tienen derecho los trabajadores. Es conveniente reseñar lo que la bibliografía que analiza el sector del azúcar trae respecto a estos temas. (i) Las formas de vinculación de los trabajadores asociados a la actividad de corte se dio en un principio mediante la intermediación de contratistas particulares (década de los noventa), después se introdujo la figura de las Empresas de
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Trabajo Asociado —EAT—y aquella del Contrato Sindical, por medio del cual los sindicatos hacen las veces de patronos contratistas y finalmente aparecieron las Cooperativas de Trabajo Asociado que han primado como forma de contratación hasta la fecha (Aricapa A., 2007). La transición hacia la Cooperativas de Trabajo Asociado, en el sector azucarero, está directamente ligada con las denuncias por irregularidades y malos tratos por parte de los contratistas que manejaban las cooperativas de corteros, que en últimas desencadenaron el paro que los corteros de ocho ingenios realizaron a mediados de 2005. Aricapa (2007) cita un caso específico, la familia Vargas, conocidos en la región como “Los Patianos”, que finalmente salieron de sistema por malas prácticas como la no afiliación de los corteros a seguridad social o turnar el pago, asumiendo el costo de solo la mitad de los trabajadores cada mes de forma rotativa y cotizando los aportes con el salario mínimo, así los corteros recibieran una remuneración superior a este valor (Aricapa A., 2007). Lo que muestra la bibliografía es que en el sector de la industria del azúcar, el nacimiento y crecimiento de la figura de las cooperativas de trabajo asociado en el presente siglo no es el resultado de la desvinculación de trabajadores que estuvieran vinculados a los ingenios mediante contratos de trabajo directo, sino que resulta de una transición hacía formas que les dieran más seguridad respecto a sus derechos. Por lo anterior se puede afirmar que el sector no contribuyó en el período reseñado a la migración de trabajo directo a la modalidad de cooperativas, por lo menos en forma generalizada. (ii) La segunda inquietud de diferentes autores gira alrededor de la seriedad de las cooperativas en lo referente al reconocimiento del pleno derecho a sus afiliados de sus prestaciones sociales y al fortalecimiento de estas instituciones para que se conviertan en verdaderos instrumentos de autogestión.
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La auditoría adelantada por DELOITTE (2009)8 encontró que el 100% de las CTA en el sector de la caña de azúcar en Colombia, cumple con los convenios de la OIT, permitiendo, entre otras cosas, que la adhesión a las cooperativas sea abierta y voluntaria, que exista una participación democrática de todos los empleados, y que el ingenio no imponga a las CTA directrices, políticas, ni reglamentos. Este mismo trabajo encontró debilidades institucionales en las cooperativas del sector que se evidencian en cifras tales como que solo en el 54% de las CTA la junta de vigilancia se reúne de acuerdo con los estatutos, el 50% de las mismas lleva sus actas de los órganos directivos y administrativos de forma adecuada, el 70% de los consejos de administración se reúne de acuerdo con los estatutos, el 96% de la información contable está actualizada, pero solo el 80% tiene estados financieros debidamente aprobados. En materia de cumplimiento con las obligaciones legales de las cooperativas para con sus afiliados, la encuesta realizada por DELOTTE (2009)encontró que en 2008, el 100% de las CTA pagaron oportunamente las compensaciones a sus asociados, que el 100% de los trabajadores se encuentra afiliado al sistema seguridad social, el 86% se encuentra afiliado a una cámara de compensación familiar, el 98% de los cooperativistas sabe que estos pagos se realizan oportunamente, el 95% cumple con los requisitos de reconocimiento y financiamiento previstos en la ley cooperativa. El 90% de las CTA estudiadas están autorizadas ante el Ministerio de la Protección Social.



8 Este trabajo realizó una encuesta entre 50 de las 103 Cooperativas de Trabajo Asociado, lo que resulta una muestra representativa y a diferencia de otros trabajos no seleccionó la muestra sino que esta fue tomada al azar.
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1.4 RELACIONES LABORALES Existe la percepción de la existencia de gran tensión laboral en el sector de la industria de la caña, percepción que está reforzada por los dos paros de 2005 y 2008, el último de los cuales desembocó en bloqueos que tuvieron enormes costos para la industria. Siguiendo la misma metodología se recoge información respecto a las relaciones labores entre la industria y los trabajadores distinguiendo las diversas formas de vinculación. Trabajadores Contratados Directamente por la Industria. El 28.2% de la fuerza laboral del sector azucarero está vinculado, como ya se ha mencionado, de manera directa con los ingenios mediante contrato laboral. En general la percepción que tiene el Ministerio de Protección Social es que hay “unos ingenios en muchas mejores condiciones que otros en cuanto a relaciones laborales y clima laboral”. La diferencia en clima laboral en distintos ingenios parece desprenderse de la forma de asociación sindical en el centro de producción, pues existen trabajadores agrupados en sindicatos de empresa, que se presentan en todos los ingenios y que incluyen a la mayoría de los trabajadores, y un menor número de empleados que se asocia en sindicatos de industria que buscan reunir la fuerza laboral del sector del azúcar alrededor de SINTRAINAL (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos) y la CUT. Mientras las relaciones laborales con los miembros de los sindicatos de industria son buenos9 y no se han presentado ceses de actividad o similares, la situación laboral con los segundos ha sido más tensa pues este grupo de industria incluye dentro de su organización los corteros que se vinculan a las empresas mediante las CTA y no mediante trabajo directo. 9 Durante el paro de los corteros en 2008 los sindicatos de empresa salieron a manifestar en contra del bloqueo y por el derecho al trabajo. Diarios El País “Ingenios Rechazan Bloqueo de Corteros”.
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El nivel de afiliación a las organizaciones sindicales dentro de los sindicatos de empresa es alto y como puede observarse en el siguiente cuadro alcanza niveles superiores al 90% .



Fuente: Asocaña (2009)



Esta información contrasta con aquella de otros estudios (Aricapa A., 2007) que proveen cifras de sindicalización del 19.18% pero incluye no solo trabajadores directos sino también la totalidad de
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trabajadores de la industrias incluyendo los de las CTA, Contratos Sindicales y trabajadores de la siembra. Trabajadores vinculados mediante Cooperativas de Trabajo Asociado y otras formas de tercerización. En este grupo se encuentran los corteros afiliados a la Cooperativas de Trabajo Asociado y demás formas de contratación tercerizada y es en este grupo donde se han presentado relaciones labores en ocasiones tensas con eventos trascendentes, el paro de 2005 y el paro y bloqueo de 2008. En este grupo el nivel de sindicalización es bajo y está asociado a los sindicatos de industrias (SINTRAINAL). La información acopiada para este trabajo permite identificar tres motivaciones que han dado sustento a los conflictos y que se refieren a aspectos de carácter político, económico y laboral: • Los aspectos de carácter político están reflejados en la vinculación a organizaciones políticas de la izquierda democrática 10, que además de las pretensiones sindicales buscan réditos políticos para su partido, lo que resulta legítimo en su quehacer político. Pueden existir razones políticas que van más allá de las pretensiones de partidos políticos establecidos y que se asociación a movimientos armados. Durante el paro de 2008 uno de los puntos básicos de reivindicación de los organizadores del paro era el despegue de los municipios de Florida y Pradera en lo que coincidan con las demandas que en ese momento formulaban las FARC. • Los aspectos económicos tienen relación con reclamos acerca de la remuneración. Argumentan los corteros y sus organizaciones laborales que ésta no es justa y que en algunas ocasiones las CTA no cumplen las obligaciones legales en el pago de prestaciones sociales. 10 Este es el caso de Alexander López senador por el Polo Democrático.
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• Los aspectos laborales tienen relación con dos aspiraciones: De una parte los corteros aspiran a tener una vinculación directa con los ingenios, mientras que de otro las organizaciones sindicales que los apoya (SINTRAINAL) aspiran a consolidar una organización sindical de industria que pueda negociar las relaciones entre cooperados e ingenios. 1.5 NIVEL SALARIAL Y PRESTACIONES SOCIALES La bibliografía que se ocupa de la temática salarial lo hace en referencia a la remuneración de los trabajadores asociados a las Cooperativas de Trabajo Asociado vinculados al corte de la caña. Un argumento recurrente es que la forma de contratación laboral asociada a las CTA permite a los ingenios rebajar los salarios a cifras mínimas y evadir el pago de la seguridad social y la relación laboral directa (Pérez R. & Álvarez R., 2009). La argumentación en torno a la evasión de las obligaciones en el pago de la seguridad social tiene su antecedente en una sentencia del Consejo de Estado (00187-01 de octubre de 2006), que sostenía que dados el origen y el carácter de cooperativas las CTA no debían hacer el pago de aportes parafiscales, dado que los asociados no tienen el carácter de trabajadores asalariados, ni la cooperativa actúa como patrón o empleador de los mismos. La sentencia mencionada declaró la nulidad parcial del artículo 1 del Decreto 2996 de 2004, en el que se había establecido esta obligación (Confecoop, 2008). Este hecho condujo a la proliferación y abuso de las CTA, por lo cual, el Gobierno Nacional, dos años más tarde, tratando de frenar la indebida utilización del modelo cooperativo de trabajo asociado, declaró obligatorio el pago de aportes parafiscales (compensaciones ordinarias y extraordinarias, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, cajas de compensación y seguridad social), mediante la Ley 1233 de 2008, la cual establecía a su vez, situaciones que



26



Reseña Bibliográfica



exoneraban a algunas cooperativas y pre-cooperativas del pago de dichas contribuciones (Confecoop, 2008). Antes de dicha ley, igual que en el caso de los trabajadores autónomos, los aportes a la seguridad social estaban totalmente a cargo de los trabajadores asociados, aunque las CTA podían decidir si contribuían al pago y eran responsables de éste frente a las EPS y los fondos de pensiones. En cuanto al subsidio familiar, los miembros de las CTA podían afiliarse a una Caja de Compensación Familiar, siempre y cuando así quedara establecido en sus estatutos (Farné, 2008). Después de esta normatividad los ingenios incluyeron dentro del precio global de la tonelada de caña cortada los pagos de parafiscales establecidos en la ley. “Por cada tonelada la empresa le reconoce a la cooperativa cerca de 9 mil pesos. De ahí se le da al cortero $4.850 por el servicio del corte (que se llama bonificación y no salario) y el resto se utiliza para cubrir los siguientes aspectos: el transporte, que debe contratarlo la cooperativa y por ello la empresa le reconoce 596 pesos por tonelada; las primas de mitad y final de año, que en el lenguaje cooperativo se llaman compensaciones semestrales (el 8.33% del total); las cesantías, llamadas compensación anual (8.33%); los interés de estas (1%); vacaciones, llamadas compensación por descanso (4.17%). El resto para salud (11.25%), pensiones (8%) y ARP (1.04%)”(Aricapa A., 2007). Como ya se mencionó en la sección anterior la auditoría de DELOITTE encontró el cumplimiento de estas obligaciones en niveles superiores al 90% por parte de las CTA encuestadas. En relación con la rebaja de los salarios, los argumentos giran alrededor de la no aplicación de la indemnización por despido que se constituye en un ahorro adicional para el contratista y con el impacto que sobre los salarios puede tener la limitación a negociar colectivamente que tienen las cooperativas frente a los ingenios (Farné, 2008). Otro aspecto respecto a la naturaleza
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de la remuneración de los trabajadores afiliados a las CTA que se cuestiona, es que las compensaciones que recibe el trabajador asociado son rentas de trabajo, es decir, tienen el mismo tratamiento que los salarios (Ley 633 de 2000, art. 21), pero cuando se trata de defender prioritariamente los intereses de los asociados, la compensación ya no es salario y no tiene prelación frente a otros acreedores. (Farné, 2008). Si bien estos aspectos revisten importancia para la defensa de los derechos de los trabajadores, no están estrictamente relacionadas con el nivel de remuneración y es Confecoop la que sostiene que el ingreso medio de los trabajadores afiliados a las cooperativas en todo el país se encuentra cerca al salario mínimo. El cálculo se hace teniendo en cuenta unos ingresos anuales de las CTA de prestación de servicios de $ 4.8 billones dividido entre el número de asociados de dichas cooperativas (493.436), dando como resultado un ingreso operacional de $ 815.755 mensuales; asumiendo un 5% de gastos de funcionamiento y el pago de prestaciones sociales, el ingreso promedio por trabajador asociado estaría alrededor de $500.000, es decir, muy cerca del salario mínimo legal mensual vigente (Confecoop, 2008). A conclusiones similares llego una investigación realizada por el Observatorio de la Universidad Externado de Colombia, analizando los afiliados a las Cajas de Compensación (Vergara & Farné, 2007). Es difícil establecer si este ingreso promedio es superior o inferior al de trabajadores de otros sectores sin tener en cuenta otras consideraciones tales como la calidad de mano de obra suministrada, la calificación de la labor contratada, la intensidad del trabajo realizado, entre otras, las cuales determinan el contrato entre cooperativa y empresa. Así las cosas, la capacidad de negociación que tenga una cooperativa de trabajo asociado para reflejar la intensidad y calidad del servicio prestado determinará el ingreso de los asociados (Confecoop, 2008).
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¿Cuál es la remuneración de los trabajadores vinculados a las CTA de los corteros de caña? La respuesta a esta pregunta constituye el eje central del conflicto laboral entre organizaciones de corteros y empresarios cañeros ya que diferentes fuentes ofrecen cifras que difieren de manera significativa. Dentro de esta discusión, Asocaña, los ingenios y algunas cooperativas publicaron varios avisos de prensa, que fueron respaldados por algunos funcionarios de alto nivel del gobierno, donde señalaban que los ingresos obtenidos por estos trabajadores rondaban los $850.000 mensuales, cifra que equivalente a 1.8 SMMLV, lo que se considera un ingreso bueno para este tipo de trabajo rural (El País, El Tiempo, comunicados de Asocaña). En el análisis de esta cifra algunos autores señalan, que aunque el monto puede ser correcto, esta partida no reporta los descuentos que las CTA le hacen al trabajador-asociado ni los aportes que este asume para la seguridad social (Pérez R. et al., 2009). En un análisis a partir de una muestra representativa de 438 recibos de pago quincenales, correspondiente a 247 trabajadores vinculados a dos CTA (La Manuela y La Nueva) para las quincenas de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2008 se encontró que los ingresos promedio mensuales brutos de los corteros vinculados a estas dos cooperativas, corresponden a $958.808 para 2008, cifra cercana a lo señalado por Asocaña. Sin embargo, el mismo trabajo deduce de esta suma descuentos promedio que alcanzan a sumar más de la mitad del ingreso bruto devengado por cada trabajador, dejando como ingresos netos mensuales $458 mil o el 48% del ingreso bruto. (Pérez R. et al., 2009). Este trabajo menciona los descuentos correspondientes a seguridad social pero estos solo no explican el 22% de las deducciones, por lo que se requieren mayores detalles de los descuentos correspondientes a préstamos (calamidad doméstica, vivienda y otros) para evitar distorsionar la cifra de ingresos.
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Dado que la forma de vinculación de los asociados a las cooperativas no equivale al del trabajador permanente, este puede presentarse o no a trabajar teniendo como consecuencia, cuando está ausente, un menor registro de de caña cortada y un menor ingreso. En su análisis, DELOITTE (2009) relacionó el nivel de ausentismo con la cantidad de caña cortada y el nivel de ingreso de los corteros, encontrando que los menores niveles de ingreso corresponden a menores niveles de trabajo resultado de la inasistencia del trabajador.



Fuente: DELOITTE (2009)



La gráfica anterior muestra la compensación de los trabajadores afiliados a CTA 11entre enero y marzo de 2009. Al momento de la muestra, el salario mínimo legal vigente teniendo en cuenta prestaciones y deducciones era de $567 mil pesos, lo que equivale a que todos los trabajadores que se encuentran en el rango 567-750 mil en el eje horizontal devengan ingresos iguales o superiores al mínimo. En este grupo se encuentran el 90.8% de la muestra, lo cual refleja que los ingresos de los corteros se encuentran por encima del ingreso promedio nacional de los trabajadores asociados a las CTA del país, que es el salario mínimo. 11 De una base de 103 CTAS existentes DELOITTE seleccionó 50, que contenían 4.733 asociados de un total de 9.219.
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DELOITTE (2009), estableció en sus encuestas un valor de $235.000 por concepto de las deducciones, resultado de promediar las principales deducciones realizadas al total de los asociados durante un año por cada uno de los conceptos reportados, dividido entre los meses del año. Vale la pena destacar que este valor cambia de acuerdo con la cooperativa y con los niveles de ausentismo del asociado. Este ejercicio y el anterior difieren del cálculo mencionado con antelación, por cuanto no incluye las deducciones no laborales como menor ingreso salarial. Como puede apreciarse, las deducciones por concepto de préstamos representan el 40% del total de deducciones y ello no constituye menor salario. El ingreso neto promedio de los trabajadores, incluyendo todos los descuentos fue para el período estudio de $624.000.



Fuente: DELOITTE (2009)



Punto de polémica en el tema salarial y que provoca diversos análisis entre los autores, es aquel de la relación entre productividad y salarios. Algunos autores señalan que entre 2002 y 2006 el ingreso de los trabajadores del sector de la caña creció a tasas menores que la productividad, lo que indicaría que los trabajadores no
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están participando adecuadamente en las ganancias que tiene el sector (Pérez R. et al., 2009). Para este análisis se toman las cifras de la Encuesta Anual Manufacturera que desde luego no incluye remuneración de las labores agrícolas y no hay justificación para la escogencia del período. Otros autores tomando un período más amplio (1992-2002) encuentran que existe una relación positiva entre productividad y salarios destacando un incremento en el ingreso real de la remuneración del sector durante el período del 41% (Martínez C., 2006). Por su parte otras investigaciones han encontrado que los empleados de la industria del azúcar (refiriéndose a los empleados industriales), recibieron incrementos en su remuneración real entre 1992 y 2006 colocando al sector como uno de los que paga mayores salarios promedio en la industria de alimentos (Martínez C., 2006). Remuneración por Trabajador



$



Las cifras del peso porcentual de la mano de obra de campo sobre el costo total de la producción de azúcar en Colombia indican que esta relación es alta y significativamente superior a la de Brasil y
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México para mencionar solo dos países de la región. Esta relación es tanto más significativa si se tiene en cuenta el alto nivel de productividad del cultivo de la caña, dado que en condiciones de baja productividad el peso del costo de mano de obra se incrementa. Alta participación de la mano de obra en el conjunto los Colombiano costos Sector de Azucarero para una región caracterizada porlaboral alta productividad, es indicativo En Colombia, el costo en campo representa un de la participación del factor trabajo en este factor. alto porcentaje del costo total de producción de azúcar asocaña



Fuente: LMC International, estudio comparativo de costos de producción, 2008. Brasil (C/S) = Brasil zona centro-sur. El costo laboral incluye toda la mano de obra usada en labores de campo (siembra y cosecha). Sector Azucarero Colombiano



Existen otros aspectos que han generado controversia respecto a la remuneración de los trabajadores vinculados a las CTA relacionados con la forma de pesaje y otros que tiene más la distribución del ingreso total de la cooperativa entre los afiliados, que el ingreso promedio de los trabajadores.
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CAPÍTULO 2: ASPECTO AMBIENTAL Un aspecto fundamental sobre el cual se ocupa la bibliografía del sector de la caña de azúcar es el medioambiental. Es evidente que la industria de la caña de azúcar tiene un gran impacto en su entorno tanto por su incidencia en la calidad del aire como resultado de las prácticas de quemas, como por la influencia sobre las aguas. Igualmente es importante en la valoración del impacto la evolución productiva del sector y en ella la transición hacia la producción de etanol. En ese orden de ideas las tres secciones de este capítulo reseñarán algunos documentos que tratan los temas de quemas, aguas y etanol. En términos generales las cifras de inversión ambiental del sector muestran un esfuerzo que se ha mantenido constante en el período 2003-2008, como puede observarse en el cuadro que aparece a continuación. Esta inversión ha sido realizada fundamentalmente por los ingenios individualmente y solo en 2006 aparece una inversión importante del gremio para el montaje de la red de calidad del aire, y una menor a partir de 2006 en reforestación. Adicional a las inversiones puntuales, Asocaña (2007) resalta el hecho que la actividad general de la cadena azucarera está estructurada de manera sostenible.
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Inversión Ambiental del Sector Azucarero (Millones de pesos corrientes)



Fuente: Asocaña (2009)
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Dentro de de las cifras presentadas, es importante resaltar la el monto invertido en 2006, el cual fue destinado al tratamiento ambiental de efluentes en las nuevas destiladeras, lo que evidencia la preocupación del sector por el impacto ambiental que éste tiene en su entorno (Arbeláez et al., 2010). No obstante estas cifras, algunos autores consideran que existe una doble deuda del sector cañicultor en razón a que la nación y la sociedad les ha otorgado subsidios ecológicos relacionados con la explotación de los recursos naturales y que los impactos ambientales de sus procesos productivos no son incluidos en los costos de producción, o se hace parcialmente, y se trasladan al resto de la sociedad y de los ecosistemas (Pérez R. et al., 2009). A largo de la revisión de la información y bibliografía se podrá valorar la validez de esta percepción. Tanto el gobierno nacional como el sector han sido conscientes del reto ambiental que significa la industria de la caña y ya desde 2002 el Ministerio del Medio Ambiente elaboró la Guía Ambiental para el Sector Azucarero que tenía como propósito unificar y agrupar los criterios bajo los cuales deben ejecutarse las actividades productivas de la agroindustria. Este documento resalta, que el sector azucarero colombiano ha venido trabajando en forma concertada con las autoridades ambientales, en actividades de control y mejoramiento ambiental desde la década de los setenta (Ministerio del Medio Ambiente, 2002). En el conjunto de actividades mencionadas según dicho documento, se encuentran “la optimización continua en el uso del agua para riego, la conservación de las cuencas hidrográficas donde se trabaja en la participación comunitaria la educación ambiental y los sistemas de producción sostenibles, la regulación y las alternativas a las quemas de caña, el control biológico de plagas, variedades resistentes, el manejo racional de los agroquímicos, que incluye la aplicación de maduradores y fertilizantes; la optimización en los consumos de agua en fábrica; el control de las emisiones
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atmosféricas de las chimeneas y utilización de subproductos”. El Sector Azucarero Colombiano suscribió en Noviembre de 1996 el Convenio de Concertación para una Producción Limpia con el Ministerio del Medio Ambiente, orientado a eliminar las presiones generadas por la industria sobre el medio ambiente aplicando las mejores prácticas ambientales y la ecoeficiencia; fue firmado por las Corporaciones Autónomas Regionales de Cauca, Valle del Cauca y Risaralda y la Sociedad Civil representada por la Comunidad de Palmira, al cual posteriormente se sumó la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Ministerio del Medio Ambiente, 2002). En Administración, la Teoría General de los Sistemas, concebida por Bertalanffy 12 en la década de 1940, define a la empresa como un sistema abierto, que recibe unos insumos, que posteriormente trasforma y tienen como consecuencia un producto y/o servicio final para la venta y un efecto negativo en su entorno. Este proceso es inevitable a todas las industrias, y desde este punto de vista, el reto con el que se cuenta es lograr procesos más limpios que neutralicen el daño ambiental. Mencionado proceso se presenta en los siguientes esquemas:



12 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/teoriageneraldesistemas/
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Fuente: Guía Ambiental para el Subsector de Caña de Azúcar. Ministerio del Medio Ambiente (2002).
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Fuente: Guía Ambiental para el Subsector de Caña de Azúcar. Ministerio del Medio Ambiente (2002).
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Con base en este marco teórico el Ministerio del Medio Ambiente elaboró una matriz de impactos que se precisa y concreta en cada uno de los ingenios para dar cumplimiento a las normas establecidas. Esta matriz incluye las casillas de actividad, recursos utilizados, impactos que pueden presentarse con su utilización, medidas de prevención, medidas de control y medidas de mitigación de los mismos. En la implementación de estos compromisos once de los trece ingenios existentes cuentan con certificación ISO-9000 y siete con certificación ISO-14000 (Asocaña, 2009). Otro de los aspectos a resaltar, en el interés del sector de hacer de la industria de la caña de azúcar una actividad sostenible (desde el punto de vista ambiental), es el “Macroproyecto en Caña Verde”, cuyo objetivo general es el de generar y asegurar la adopción de tecnologías limpias y atractivas para el manejo agronómico de la caña verde, que no afecten la competitividad del sector azucarero, para ello la transición debe ser gradual y se debe tener en cuenta el impacto social implícito. Este cambio implicaría un aumento progresivo de la mecanización, así como nuevos criterios de diseño de los campos que faciliten el desplazamiento de las máquinas sin ocasionar daños a las cepas de la planta ni compactar el suelo, que mejoren la operación del riego y la evaluación rápida de los excesos de agua. Vale la pena destacar que si bien se ha logrado un gran avance en esta materia, alcanzar un 100% del área bajo cosecha en verde es bastante complicado, dadas las condiciones de los terrenos y la cuantía de las inversiones requeridas. (Torres A., 2006) y (Asocaña - Cenicaña, 2007). Siguiendo esta misma línea está la Producción de Azúcar Orgánico, la cual protege el equilibrio natural del medio ambiente en la obtención de un producto totalmente inocuo, sano y de alto valor nutritivo, con la utilización de productos completamente naturales en todas las etapas del proceso productivo (Victoria, Briceño, Calero, Gómez, Gil, Larrahondo, Quintero & Villegas, 2000).
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2.1 IMPACTO AMBIENTAL DE LAS QUEMAS La práctica agrícola de la quema de la caña de azúcar se adoptó en Colombia en la mitad de la década de los setenta (AsocañaCenicaña, 2003), a fin de facilitar el corte, reducir las plagas, eliminar las malezas, aumentar la eficiencia del cortero y reducir la cantidad de materia extraña que se incorpora en el procesamiento (Pérez R. et al., 2009), (Dávalos Á., 2007). Sin quemar la caña de azúcar, un cortero corta entre dos y tres toneladas diarias, mientras que si ésta se quema, se alcanza un rendimiento de entre cinco y seis toneladas diarias por cortero (Madriñán, 2002) citado en (Pérez R. et al., 2009) y (Dávalos Á., 2007). Por consiguiente, quemar la caña de azúcar antes de la cosecha facilita la tarea de cortar, generando un aumento del 100% en la productividad de los corteros. Éste es uno de los principales motivos por los cuales dicha actividad se ha popularizado en todos los países productores de caña de azúcar, como Brasil, Australia, Cuba, Estados Unidos y Colombia, entre otros (Asocaña-Cenicaña, 2003) y (Dávalos Á., 2007). “Antes de esta década, la caña y los residuos de la cosecha no se quemaban, con lo cual se protegía el medio ambiente. El despeje era obligado y, con él, se conservaba la materia orgánica, se reducía el área efectiva para el control de malezas y se lograba una economía en agua de riego y en las labores de cultivo mecanizado. El despeje era manual; primero, con garabatos, y más tarde, con ganchos metálicos, en forma alterna entre las calles del cultivo en distintas modalidades, según la cantidad de residuos. En los años setenta, el encalle de los residuos de la caña prequemada se mecanizó con la introducción de la despajadora de arrastre australiana” (Rosas V. et al. 2008). “La quema agrícola genera aumentos en la productividad, pero libera a la atmósfera monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO), (NO2), (NOX), metano
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(CH4), hidrocarburos no metálicos (NMHC) y partículas menores de 10 micras (PM10) (Madriñán, 2002). Estas sustancias alteran el funcionamiento normal del sistema respiratorio (Arbex, 2001), cardiovascular, reproductivo y neurológico (Curtis, Rea, SmithWillis, Fenyves, Pan, 2006)” citado en (Pérez R. et al., 2009) y (Dávalos Á., 2007). Un estudio realizado por la Universidad de los Andes, utilizando la metodología del Ciclo de Vida del Producto13 , encontró que “la quema de biomasa (realizada para facilitar el proceso de corte de caña) emite a la atmósfera polvo o sustancias orgánicas que contribuyen al smog, así como SO2 que al sumarse con el agua y el vapor de agua se convierte en SO4 que se precipita a la tierra en forma de lluvia ácida. En la etapa de manejo de residuos se observó que el proceso de requema de los residuos orgánicos causa los mismos impactos ambientales que el proceso de quema en el corte y cosecha (64,13 ecopuntos 14), sólo que en menor cantidad alcanzando un total de 53.7 ecopuntos. Los procesos de quema y requema son los que más contribuyen a los problemas ambientales de smog y acidificación por sus emisiones al aire” (Saavedra D. & Vargas V., 2008)15. Una investigación realizada sobre las externalidades de los procesos de quema y requema en los cultivos de caña de azúcar en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca) de casi 30.000 habitantes, arrojó como resultados la existencia de efectos contaminantes de esta prácticas (Dávalos Á., 2007). La exposición a los contaminantes liberados por la quema de la caña de azúcar genera inicialmente irritación en las mucosas respiratorias y nasales, seguida de una hiper-reactividad 13 El Análisis de Ciclo de Vida se define como el proceso de análisis del efecto que un producto, servicio o actividad tiene sobre el medio ambiente durante todo el período que comprende su ciclo de vida. http://www.eup.uva.es/emisionesco2/MetodologiaAplicadaenelestudiorealizado/Indicadoresdesegundonivelodesostenibilidad.htm Recuperado viernes 26 de Febrero de 2010. 14 Unidad utilizada para cuantificar la penalización medioambiental de cada consumo. Los ecopuntos se calculan z x F.Caracteriz. x F Normaliz. x F.Evaluación http://www.eup.uva.es/emisionesco2/ MetodologiaAplicadaenelestudiorealizado/Indicadoresdesegundonivelodesostenibilidad.htm Recuperado viernes 26 de Febrero de 2010. 15 Para 2004 la práctica de la requema había desaparecido en la industria de la caña en Colombia y las de quemas se redujeron con el incremento de las cosecha en verde.
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alérgica ocasionada por la inflamación del sistema mucociliar (Passali, Lauriello, Mezzedimi, Bellussi, 1999) citado en (Dávalos Á., 2007), las cuales pueden degenerar en afecciones respiratorias altas y bajas. La investigación cita un promedio diario de caña de azúcar quemada de 55 hectáreas, alcanzando en algunas ocasiones 133 hectáreas diarias, pero con una dispersión considerable y son, precisamente, los picos de quemas que inducen la exacerbación de los síntomas respiratorios; ello significa que el metabolismo humano tiene un rango de tolerancia ante la contaminación, pero cuando es expuesto a altas concentraciones, la tolerancia disminuye y se presenta la irritación en las mucosas oculares y nasales, la rinitis alérgica y el asma, entre otros (Dávalos Á., 2007). Un trabajo de Eloina Mesa, Enrique Cortés y Carlos Moreno (2008), plantea algunas inconsistencias metodológicas en el estudio de Dávalos señalando en primer lugar que en la medición de partículas PM10, solo se utilizaron datos de una sola estación meteorológica, de forma diaria y por un lapso de tiempo corto lo que no permite precisiones en el análisis, en segundo lugar el trabajo no especificó la dirección del viento ni la distancia existente entre las quemas y Palmira y que en los modelos concentración–respuesta, el R2 siempre es muy pequeño, lo que indica que las quemas solo explican un mínimo porcentaje de las enfermedades respiratorias y que se hace necesario incluir otros factores que también pueden influir en estas enfermedades. Finalmente el trabajo hace observaciones sobre la metodología de muestreo pues la variable de respuesta considerada (número de pacientes que visitan al médico), no es la más apropiada para analizar el efecto contaminante del aire sobre la salud, y es necesario incluir en el análisis algunas variables de control tales como temperatura, humedad relativa y lluvia (Mesa, Cortés & Moreno, 2008). Otros estudios realizados en 1997 y 1999, por la Fundación Neumológica Colombiana, sobre “Humo de la caña de azúcar y
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compromiso del sistema respiratorio” (Maldonado, Dennis, Casas & Rodríguez, 1997 y 1999), que tenían como propósito cuantificar el efecto de la quema de la caña de azúcar en la salud de la población, presentaron resultados diferentes a los ya mencionados por Dávalos A. (2007). Estos estudios centraron su investigación en mediciones directas a los habitantes de las poblaciones expuestas al humo de las quemas de caña y a otros ambientes, y evaluaron la presencia de síntomas de enfermedades respiratorias a través de encuestas y espirometrías. Los resultados de las pruebas y encuestas aplicadas indican que no hay diferencias significativas (o sistemáticas) entre las poblaciones estudiadas y concluye que no se observó riesgo superior para las personas que viven en poblaciones expuestas al humo de la caña. La prevalencia de síntomas respiratorios y alteración ventilatoria obstructiva fue similar a la encontrada en otras ciudades y países con baja prevalencia como Costa Rica y Bolivia. Estudios sobre el efecto de quemas en la población realizados en otros países indicarían que no existe una relación entre quemas y problemas respiratorios de la población cercana a las quemas. Un estudio de morbilidad realizado en Hawaii, Louisiana, Florida 16 y Sao Paulo indica que no existe una relación directa entre las quemas de caña y las enfermedades respiratorias tales como asma y bronquitis (Maldonado et. al., 1997 y 1999). Por su parte en reseña una bibliográfica sobre el tema (Arango B., 2005) se citan los trabajos García, Espinosa y Marcano (1993), y Hernández, (1995) que cubre experiencias de Estados Unidos, Brasil, Venezuela y la Isla de Hawáique que concluyen que hasta el momento ningún problema de salud puede imputarse a la práctica de la quema de caña, aunque esta práctica genera cierto malestar en la población por la gran cantidad de humo que produce. En 1991 un trabajo realizado por la Universidad de la Salle (1991) y contratado por el sector (Asocaña) estableció la necesidad de 16 WHALEN A. STEPHANIE., “ Cane Burning Environmental And Health Impacts” 1988
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instalar una red de estaciones meteorológicas que permitieran un mejor control de las condiciones en las cuales se pudieran realizar las quemas y eliminar las quemas alrededor de las poblaciones y los aeropuertos (Dávalos A., 2007). Estas recomendaciones fueron adoptadas por la industria y se adoptaron algunas restricciones para las quemas, entre las cuales están el que estas deban hacerse en horas en que el viento sea favorable y no se realicen quemas a menos de cinco kilómetros de las áreas urbanas (Aricapa A., 2007). Las autoridades colombianas han establecido normas legales que obligan a adelantar las quemas de caña de azúcar de manera técnica y controlada. Esta actividad está reglamentada por el Decreto 4296 de diciembre de 2004 y por la Resolución 532 de abril de 2005 y adicionalmente, las Corporaciones Autónomas Regionales expiden a los ingenios permisos para efectuar esta práctica. La reglamentación incluye la prohibición de realizar quemas en un perímetro de 1.000 metros alrededor de perímetro urbano de los municipios, y fija distancias mínimas con respecto a aeropuertos, ejes viales, edificaciones, parques industriales y ríos y establece horarios en los cuales se puede realizar esta actividad. La Guía Ambiental para el Sector Azucarero Colombiano (Ministerio del Medio Ambiente, 2002), trae un recuento de las medidas adelantadas por la industria para proteger al medio ambiente del efecto de las quemas. Algunas de las principales actividades adelantadas en los últimos años en materia ambiental son17: • El funcionamiento desde 1993 de la Red Meteorológica, compuesta por 34 estaciones ubicadas a lo largo y ancho del Valle Geográfico del río Cauca, las cuales suministran información climatológica y meteorológica exacta y oportuna para la programación de quemas con el fin de evitar las molestias por caída de pavesa que producen las quemas de caña de azúcar en los centros poblados. 17 Las cifras oficiales son de la Guía Ambiental realizada en el año 2002, pero la mayoría de las cifras se encuentran actualizadas a 2009.
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• El área de caña quemada se redujo con el incremento de la caña en verde, que en 1998 se practicaba en el 17% y en 2009 en el 22%. • El área de no requema pasó del 40% en 1998 al 100% en el año 2004. Sólo está permitida la requema en áreas no restringidas que entran a renovación (aproximadamente el 15% del área sembrada). • Inversión en sistemas de control de emisiones de material particulado de fuentes fijas: precipitadores electrostáticos en tres ingenios, lavadores de gases en dos de ellos, sistemas multiciclónicos de alta eficiencia en los restantes. La guía citada obliga la aplicación de un “Manual de Procedimiento para efectuar una quema”, que señala unos procedimientos que debe realizarse diariamente y cada vez que se realice una quema programada, con lo cual se presume una disminución del impacto generado por las quemas programadas. Igualmente obliga a hacer uso de la Red Meteorológica Automatizada (Cortés, 2004), la cual mide temperatura, precipitación, humedad relativa, brillo solar, dirección y velocidad del viento. Todas las Estaciones que conforman la RED, están enlazadas telemétricamente con la estación base en Cenicaña (Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar) vía radio - frecuencia y por dos estaciones repetidoras de radioenlace. Como medida de control los ingenios deben enviar los cinco primeros días de cada mes a las Corporaciones Autónomas de su área de influencia, la programación tentativa de cosecha, así mismo enviar en el mismo lapso de tiempo, el programa de cosecha efectuado en el mes inmediatamente anterior. Este manual fue establecido por la autoridad ambiental mediante documento legal. Haciendo un repaso de la legislación existente, Dávalos A. (2007) expone que el Gobierno Nacional reglamentó paralelamente la protección y control de la calidad del aire mediante el decreto 948 de 1995, el cual declaró prohibidas las quemas rurales abiertas,
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exceptuando las quemas agrícolas y mineras controladas, quemas que debían ser eliminadas antes del año 2005. Posteriormente, el decreto 4296 de 2004 modifica el artículo 30 del decreto 948 de 1995, autorizando de manera indefinida las quemas agrícolas controladas; en el año 2003 y 2007 Asocaña junto con el apoyo técnico de Cenicaña presentaron propuestas de regulación de este tipo de prácticas (Asocaña – Cenicaña 2003 y 2007). Ello significa que se anula el parágrafo en el cual las quemas agrícolas serían eliminadas a partir del año 2005, dando vía libre a esta actividad agrícola. No obstante, el decreto 4296 fue reglamentado por la resolución 532 de 2005, en la cual se imponen mayores restricciones para quemas de caña, la obligatoriedad de realizar estudios epidemiológicos, el establecimiento de una red de calidad de aire, a fin de medir el aporte de material particulado menor de 10 micras emitido por las quemas de caña (Asocaña, 2009). En cuanto a los niveles de PM10 máximos permitidos, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por medio de la resolución 601 de 2006, reduce los límites anuales máximos permitidos a 70 μg/m3, nivel que se encuentra por encima del máximo permitido por la EPA (50 μg/m3) (EPA, 1990) citado en (Dávalos A., 2007). El 24 de Marzo de 2010, el mismo Ministerio, expidió la resolución 0610, que modifica el artículo 4 de la resolución 601 de 2006, a través de la cual se establecen nuevos niveles máximos permisibles para contaminantes criterio; así, se fija un valor anual de (50 μg/m3) adoptado al valor exigido por la EPA. Un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (Desarrollo Humano Sostenible), el Fondo Mundial para el Ambiente - GEF (Por sus siglas en inglés) y Asocaña en el 2004 sobre Impactos por Quemas de Caña de Azúcar utilizando modelos de dispersión (SCRAM y SCREEN 3 de la EPA y el Modelo Industrial Source Complex for Long Term ISCLT), llegó a la conclusión que por lo general las quemas cumplen con las normas establecidas de calidad del aire, y señala que los casos en los que
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no se dio cumplimiento de la misma se registraron bien en centros no poblados o en situaciones donde la actividad azucarera fue concomitante con otras actividades que generan contaminación. (Betancourt, 2004). Este mismo estudio realizó un análisis del balance de gases de efecto invernadero en las actividades de quema, requema, operación de los ingenios y de cultivo mismo de la caña, encontrando que éste último es un importante captador neto de CO2 y que en el balance anual queda un saldo favorable de fijación de este gas, balance que ayuda a eliminar grandes cantidades de CO2 que son liberadas por otras industrias existentes en la región. Las cifras encontradas para el año 2004, se muestran en el siguiente cuadro: Consumo y Absorción de CO2 en el Cultivo de Caña de Azúcar 2004



Fuente: Betancourt (2004)



Algunos estudios realizados por Cenicaña resaltan que las quemas de caña no inciden en el contenido de materia orgánica del suelo (Quintero, 2005), dado que las quemas se realizan máximo cada 12 o 14 meses, tiempo suficiente para que las poblaciones de
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microorganismos se estabilicen. A nivel superficial, inmediatamente después de la quema se observa una disminución de la microflora del suelo, sin embargo, en un plazo aproximado de un mes, tanto la microflora bacterial como la fúngica se restablece plenamente, encontrándose nuevamente poblaciones muy altas antes de la siguiente cosecha (Guzmán & Ángel, 2006). Estos mismos estudios resaltan que con las quemas de caña se reduce la cantidad de residuos de cosecha en los suelos, los cuales son sustrato para la multiplicación de patógenos, que afectan el cultivo de caña y cultivos adyacentes. 2.2 CONTAMINACIÓN Y USO DEL AGUA “El riego en el cultivo de la caña de azúcar es un aspecto fundamental del proceso productivo, de allí que sea una práctica rutinaria en el Valle Geográfico del Río Cauca y cerca del 95% del área cultivada recibe riego suplementario. En la región, la precipitación anual varía entre 800 y 2600 mm y su promedio es de 1000 mm. Durante el año se presentan dos períodos de lluvias que comprenden desde marzo hasta mayo y desde octubre hasta noviembre. La topografía es plana, con pendientes inferiores a 1.5%. El consumo total de agua de la caña de azúcar en los distintos países varía en forma muy amplia, debido a las diferencias en los ciclos de cultivo. Por lo general, este consumo oscila entre 1200 y 1500 mm por año de cultivo, siendo mayor en las zonas subtropicales que se caracterizan por épocas secas más prolongadas y por una evaporación mayor que en las zonas tropicales”. (Rosas V. et al. 2008). En el 48% del área sembrada se utilizan únicamente fuentes de agua superficiales, mientras en el 16% sólo se utiliza agua de fuentes subterráneas y estas se complementan con la construcción de reservorios que almacenan agua superficial y agua extraída de los pozos. (Rosas et al., 2008). La siguiente gráfica muestra como se ha incrementado entre 1996 y 2007 el consumo de agua en la industria evidencia una estrecha relación entre hectáreas sembradas y consumo de agua. Es interesante señalar como en esta gráfica se evidencia un uso más racional del recurso hídrico hacía el final del período. 50
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Fuente: Pérez R. et al., (2009)



Asocaña en el siguiente cuadro detalla la carga de diferentes sustancias contaminantes que sobre los afluentes ha aportado la industria del azúcar desde 1996 hasta 2008 y allí se evidencia que para finales del siglo anterior los indicadores eran preocupantes y que en lo corrido de este siglo se han logrado mejoras evidentes en el nivel de contaminación del agua.
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Fuente: Asocaña (2009)



Evolución Carga Contaminante 1996 -2008
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En la actualidad, el sector azucarero aporta solamente el 3% de la carga contaminante que va al río Cauca, de la que se vierte a su caudal por todos los sectores productivos y municipios de la región, siendo el segundo menor aportante (Asocaña, 2007 y 2009). La bibliografía recoge algunas de las acciones que se han emprendido frente al evidente agotamiento y a la degradación del recurso hídrico. De una parte se ha venido disminuyendo en forma importante los niveles de contaminación arrojados a las fuentes hídricas, gracias a la construcción y operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR (Pérez R. et al., 2009). Mientras que paralelamente se han dado acciones de tipo tecnológico y ecológico para enfrentar el problema del agotamiento. Según un informe sobre el panorama energético del sector azucarero colombiano, la industria azucarera ha logrado duplicar su productividad en 30 años, a la vez que ha reducido en un 50% el consumo de agua (Castillo M., 2010), cifra que ya había sido mencionada en el informe de gestión de Asocaña para el 2007, que argumenta que dicha reducción ha sido posible gracias a los sistemas de riego desarrollados por Cenicaña (Torres & Cruz, 1993 y 2003), (Torres, Cruz & Villegas, 1996 y 2003). Otros estudios que apuntan en la misma dirección argumentan que el aumento de la productividad en el sector del azúcar redujo el uso de agua en un 45,9% de 1961 al 2004 (Pérez, 2005). Estas cifras son indicativas de un enorme esfuerzo tecnológico con impactos positivos sobre la demanda de recursos hídricos. El Aforador RBC, es uno de los dispositivos tecnológicos elaborados por la industria y consiste en un mecanismo para medir el agua en los canales de riego, con un control de flujo que se realiza por estrechamiento de las paredes del canal. En los campos cultivados con caña de azúcar es común encontrar entre dos y tres secciones
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típicas de canales, los cuáles permiten la construcción de estructuras de aforo fijas o portátiles con dimensiones estandarizadas (Torres et al., 1993 y 1996). Ya no un dispositivo sino un método de control, operativo mediante un sistema computarizado, también diseñado por Cenicaña es el de Balance Hídrico, que lleva una contabilidad de la humedad del suelo, comparando las ganancias y las pérdidas, y que a escala comercial permite conocer de manera aproximada el agua rápidamente disponible en el suelo, de manera que se puedan establecer prioridades para la aplicación del riego. Ello permite racionalizar el recurso hídrico que no es suficiente para regar simultáneamente todos los campos que deben ser regados (Torres et al., 1996 y 2004). Como apoyo a la herramienta anteriormente mencionada, Cenicaña desarrolló un tanque Cenirrómetro, el cual considera el suelo como un reservorio de agua para las plantas y aprovecha el concepto del “balance hídrico natural” como una alternativa de carácter práctico que permite decidir, por inspección visual del nivel de agua en un recipiente plástico, el momento oportuno de riego (Torres et al., 1996 y 2004). La Guía ambiental del Ministerio del Medio Ambiente reseña otras acciones que han tenido un impacto positivo sobre el uso la contaminación de los recursos hídricos en la industria de la caña de azúcar18: • Reconversiones para controlar el consumo de agua en campo y fábrica. Mediante la utilización del Balance Hídrico, se pasó de consumir 120 m3 de agua por tonelada de caña molida a principios de la década, a menos de 90 m3, con lo cual se han logrado ahorros en el consumo de agua superiores a los 600 millones de metros cúbicos al año. (Cruz R., 2003).



18 La mayoría de las cifras corresponden a datos que van hasta 2003, otras han sido actualizadas de acuerdo con la información disponible y suministrada por Asocaña.
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• Reducción del caudal efluente en los procesos de fabricación de azúcar, pasando de 2.300 litros por segundo vertidos en 1996, a menos de 1000 litros por segundo en el año 2008. • Reducción de la carga orgánica contaminante medida en términos de DBO5, pasando de 15,3 kilogramos por tonelada de azúcar producida a menos de 2 kilogramos por tonelada de azúcar producida en el año 2000. • El funcionamiento de la Red Meteorológica, utilizada originalmente para la programación de las quemas apoya además otras actividades de campo como la programación de riegos y drenajes. El apoyo económico y técnico a las Asociaciones de Usuarios de los Ríos ha sido un aporte importante del sector para la conservación de las cuencas hidrográficas del Valle del Río Cauca. Los aportes voluntarios realizados desde su creación superan los 10.000 millones (Asocaña, 2007). Esfuerzos más recientes y que reseña el informe de Asocaña (2009) incluyen la Mesa del Agua, conformada por los ingenios azucareros, representantes de los cultivadores de caña, Asocaña, Cenicaña y Tecnicaña, que tiene como objetivo establecer acciones que propendan por el uso racional y sostenible del recurso hídrico. Estudios puntuales de algunos municipios como es el caso de Tuluá muestran que las iniciativas tendientes al mejoramiento de la calidad y uso de aguas ha arrojado resultados positivos acompañados de un aumento paulatino de la cobertura vegetal a partir de 1995 con la que se ha dado espacio a una más amplia variedad de bosques. (Escobar M., Ortiz Q., Rebellón V., & Viáfara L., 2001). Como valor agregado, en la página web de Asocaña19



se



19 http://www.asocana.org/modules/documentos/secciones.aspx?tipo=2&valor=236
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encuentran detalles sobre la una iniciativa denominada “Agua por la Vida y la Sostenibilidad” establecida en diciembre de 2008, para un período de cinco años y constituido por las asociaciones de usuarios de varios ríos de la región geográfica del cultivo de caña, y por organizaciones sociales (VALLENPAZ), organizaciones gremiales (Asocaña), La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y The Nature Conservancy TNC. El proyecto tiene una afectación sobre 28.000 hectáreas de franjas forestales protectoras de las cuencas hidrográficas, 13.000 hectáreas que actualmente están en erosión severa y al menos 15.000 hectáreas en zonas de conservación. 2.3 ETANOL Y MEDIO AMBIENTE Desde el comienzo de esta década el comercio mundial de bioetanol ha ido creciendo a un ritmo anual en torno al 50%, frente a un incremento medio de la producción del 20%. Colombia aparece como país productor a partir de 2005 y junto Brasil utiliza la caña de azúcar como materia prima, utilizando una mezcla de jugo de caña de azúcar (70%) y melaza de caña de azúcar (30%). La producción de bioetanol en Colombia en 2007 fue de 272 millones de litros atendiendo una demanda de 278 millones de litros que se genera en virtud al uso de una mezcla E-10 en las ciudades más grandes (etanol en un 10% y gasolina en un 90% – Ley 693 de 2001). Si se extendiese este mandato a todo el país la demanda crecería a unos 900 - 1.000 millones de litros (Organización Internacional del Azúcar - OIA, 2008), cifra disputada por Asocaña (2009) que argumenta que para cubrir la totalidad del territorio nacional no se necesitan más de 400 millones de litros al año. Según cifras de Asocaña (2009), la producción nacional en el 2009, en las cinco destilerías de alcohol existentes, fue de 327 millones de litros, y las ventas nacionales fueron de 344 millones de litros para el mismo año cubriendo los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Quindío, Bogotá, Santander, Norte de Santander, Huila, Tolima Antioquia y Chocó. 56
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Esta realidad ha provocado una diversificación de la industria de caña de azúcar hacía la producción de etanol y ha llevado a diversos autores a valorar el impacto ambiental que ocasionará esta nueva industria. Indicativo de la importancia de esta preocupación está el hecho que de un costo total de montaje e instalación de las plantas de etanol de US$139 millones, el componente ambiental ascendió al 30% que se orientó al tratamiento de vinazas y de aguas para dar cumplimiento a la normatividad ambiental colombiana (Rosas et al., 2008). Según Fedesarrollo (2010), la inversión que se realizó para las nuevas plantas de etanol en 2006 fue 61.319 millones de pesos y para el tratamiento ambiental de efluentes en las nuevas destiladeras fue necesaria una cifra similar a la anterior. Antes de reseñar los trabajos que se refieren de manera específica al impacto ambiental, es conveniente recoger aspectos del debate en torno al impacto que sobre la producción y precios de los alimentos tiene la producción de etanol. Si bien este debate no se refiere estrictamente al tema ambiental si tiene una íntima relación con la sostenibilidad social que forma parte integral del balance ecológico. Debido al gran aumento de precios que tuvieron los alimentos en 2007 y comienzos de 2008, se suscitó en el mundo una discusión sobre la conveniencia de los biocombustibles, en razón a que tierras destinadas a la agricultura de consumo humano estaban siendo utilizadas para la producción de etanol. Mientras este argumento parece ser cierto en los casos de Estados Unidos y la Unión Europea donde se utiliza el maíz y otros cereales no lo es en el de Brasil donde el etanol se produce a partir de la caña. Por otro lado, en Colombia la producción de azúcar ha ido descendiendo desde finales de 2005 debido al creciente volumen de caña de azúcar que se dedica a la producción de etanol y existe el temor que la escasa posibilidad de ampliación de la frontera agrícola para el cultivo de la caña de azúcar en la principal región productora de azúcar y de etanol que es el Valle de Cauca llegue a generar
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cuellos de botella en la cantidad de azúcar ofrecida en el mercado. (Organización Internacional del Azúcar - OIA, 2009). Es claro que no se trata de un producto que pese en la canasta familiar, pero es un insumo utilizado en la industria que provee insumos a bienes de canasta familiar y pudiese existir un efecto indirecto que afecte el nivel de ingreso real de los consumidores. Este hecho impone a la agricultura de la caña el reto de continuar con los incrementos en productividad que se han visto en los últimos 40 años. En el tema estrictamente ambiental es importante empezar por recordar que la industria de etanol genera en su producción un residuo que se conoce como vinaza y que en Colombia se genera en una proporción de 1 a 3 litros de vinaza por litro de alcohol. Estos residuos con las inversiones y el tratamiento debido y dado su alto contenido orgánico pueden ser utilizados para el mejoramiento de tierras como abono (Rosas et al., 2008), o en el cado de una Destilería de Etanol Diversificada - DED, las vinazas se utilizan para la producción de biogas en un digestor anaeróbico (Zumalacárregui, Pérez, Lombardi, Rodríguez, & Zumalacárregui, 2008). Pero más allá de los residuos de la producción algunos autores indagan acerca de la “huella ecológica” de la industria como un todo, incluyendo el efecto que produce el uso de etanol. Al considerar las diversas etapas del proceso de producción desde el cultivo de la caña, el transporte de la caña desde el campo hasta la fábrica, la producción de etanol, la combustión de bagazo, la digestión anaeróbica de las vinazas y la combustión del metano generado, y la combustión del etanol en los vehículos automotores, se demuestra que el uso de la industria del etanol es beneficiosa para el medio ambiente porque involucra una sustracción de CO2 del ambiente de 22,639 ton / año y una incorporación al ambiente de 15,244 ton / año de O2, para una destilería con capacidad de producción de 40,000 L / día de etanol-combustible (Zumalacárregui et al. , 2008). Dadas las excelentes cualidades físico-químicas y termodinámicas
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del etanol combustible y de las favorables propiedades ambientales del cultivo de la caña, el etanol obtenido a partir de ella, es un buen candidato para sustituir a derivados del petróleo. Este hecho justificó el estudio para la creación de una Destilería de Etanol Diversificada - DED, integrada a la producción de alimentos de forma orgánica, permitiendo obtener objetivos económicos y sociales de excelencia, teniendo al hombre y la protección del medio ambiente como su centro (Ramos-Rodríguez et al., 2003) citado en (Zumalacárregui et al. , 2008). A manera de conclusión, en este aspecto, las ventajas de esta destilería, basada en la caña de azúcar como materia prima, se demuestran con los siguientes indicadores (Zumalacárregui et al., 2008): • Retira 22,639 ton / año de CO2 y aporta 15,244 ton / año de O2. Por consiguiente, el balance neto de la producción de etanol por esta tecnología resulta beneficioso para el medio ambiente en términos de CO2 y O2 pues retira mayor cantidad de CO de la que incorpora y a la vez restituye O2. • La caña resulta ser una materia prima adecuada para producir etanol para vehículos automotores y para generar energía eléctrica al no ser fósil y ser renovable y ecológica. • La producción de etanol en una destilería de alcohol diversificada evita la emisión acumulativa de gases como el CO2 que es el máximo responsable del efecto de invernadero, al hacer un retiro neto de 22,639 ton de CO2 / año. • La producción de etanol en una destilería de alcohol diversificada oxigena la atmósfera al hacer un aporte neto de 15,244 ton de O2 / año. • La introducción de la destilería de etanol diversificada posibilita la reducción del contenido de CO2 que de otro modo se incorporaría al medio si se generara, mediante gas natural, la electricidad que entrega la destilería. 59
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• La utilización de las vinazas por ser un subproducto rico en potasio, sustituye los fertilizantes químicos que contienen este producto, tal es el caso del Cloruro de Potasio el cual es importando en su totalidad. La industria azucarera ha sustituido totalmente este producto gracias al oxido de potasio que se encuentra en las vinazas y en el compost obtenido a partir de estas. El Sector ha sustituido más de 20 mil toneladas al año de este producto. Según Larrahondo (2006) la industria del etanol dispone de la mayoría de la vinaza mediante: • Aplicación en los suelos como un abono orgánico y fuente de potasio como fertilizante (fertirrigación). • Compostaje con otros subproductos de la agroindustria azucarera, tales como la cachaza. • Almacenamiento en lagunas. • Digestión anaeróbica. • Incineración. Alternativamente a las modalidades de disposición mencionadas, Larrahondo (2006) señala que la vinaza sirve para la producción de proteína unicelular, para el control de áfidos 20 en el algodón, en la fabricación de ladrillos apoyando el proceso de compresión y como aditivo en nutrición animal (Morales, 2000) citado en Larrahondo (2006).



20 Insecto chupador también denominado pulgón que extraen grandes cantidades de savia, causando que las hojas y tallos se tuerzan (enrollen). Pueden transmitir patógenos a las plantas.
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CAPÍTULO 3: ASPECTO SOCIAL 3.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL SECTOR No existe una definición universal de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la expresión tiene diferentes significados en diferentes tiempos y contextos, pero en esencia se refiere a la relación entre la industria y la sociedad (Okoye, 2009). La falta de una clara definición del concepto hace que diferentes autores puedan asumir conceptos propios según su línea de argumentación. La reseña bibliográfica encontró tres fuentes fundamentales que tratan el tema de la Responsabilidad Social Empresarial en la industria de la caña de azúcar, dos de los cuáles usan conceptos similares (Arbeláez et al., 2010) y (Asocaña, 2009) y una tercera que equipara el concepto de Responsabilidad Social Empresarial al de “deuda social” (Pérez R. et al., 2009). El trabajo de Arbelaez et.al (2010) no trae una definición del concepto de RSE, pero señala como objetivos, al abordar el tema, estudiar los esfuerzos del sector azucarero para procurar bienestar en los habitantes de su área de influencia y, por otro lado, orientar la interpretación de los resultados de su estudio sobre los efectos de la presencia del sector en la economía regional. Teniendo en cuenta estos objetivos, el documento señala que la inversión en procura del bienestar en los habitantes de su área de influencia ascendió a 238 mil millones de pesos de 2008 entre 2003 y 2008 y que asimismo, sólo en 2007 la inversión realizada por los ingenios correspondió al 5,3% del Valor Agregado generado por éstos, dato alto comparado, por ejemplo, con la inversión pública del gobierno central como porcentaje del PIB (es decir, del valor agregado nacional), que en sus años pico alcanzó en los 90 alrededor de 5% (Arbeláez, et al, 2010). 61
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RSE como participación de las utilidades se incremento. 62



Fuente: Fedesarrollo



Inversiones en RSE como Porcentaje de las Utilidades de Operación de los Ingenios (%)



Algunos autores entienden la responsabilidad social empresarial como la decisión de las corporaciones por hacer a la sociedad participe de sus utilidades. El trabajo citado presenta una relación entre utilidades del sector azucarero y utilidades de la industria donde se evidencia que, excepción hecha de 2006, la inversión en
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Como puede observarse en la gráfica, en 2008 la inversión total en acciones de Responsabilidad Social Empresarial como porcentaje de las utilidades de los ingenios, llegó al 21.12 % mientras que en 2003 este indicador era de 12.05%. Si bien el trabajo de Arbelaez et al. incluye en los cálculos de RSE las contribuciones tributarias a la nación y a los municipios, es preciso aclarar que no puede considerarse como responsabilidad social lo que es obligación de ley. En igual imprecisión cae el trabajo que equipara RSE con deuda social, cuando al definir RSE cita al industrial Carlos Slim que argumenta que la esencia está en pagar impuestos y remunerar adecuadamente a los trabajadores, ambas obligaciones de ley (Pérez R. et al., 2009). La inversión en RSE realizadas por los ingenios se orientan fundamentalmente a: 1. Educación (aportes para becas de hijos de trabajadores, aportes para estudio de trabajadores, valor de los aportes a colegios o escuelas que manejan los ingenios); 2. Vivienda (valor de los préstamos para construcción, compra, cubrimiento de hipoteca o mejora de vivienda de los trabajadores); y 3. Actividades Recreativas y Culturales (Arbeláez et al., 2010). La proporción y la tendencia de estas inversiones puede apreciarse claramente en el siguiente gráfico.
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Fuente: Asocaña. Cálculos Fedesarrollo



Inversiones en Responsabilidad Social Empresarial de los ingenios según rubro (Millones de Pesos de 2008) Aspectos Económicos, Sociales y Ambientales de la Industria de la Caña de Azúcar en Colombia
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Por su lado Asocaña (2009) destaca algunos proyectos como parte del programa de RSE que realiza la industria. En su esfuerzo por el mejoramiento del medio ambiente, destaca el programa “Agua por la Vida y la Sostenibilidad” que pretende beneficiar alrededor de un millón de habitantes de la región por medio de la conservación de los ríos más importante del país. En materia educativa destaca las alianzas adelantadas por el sector con el estado mencionando como proyectos importantes los Ceres (Centros de Educación Superior) que en 2009 llevaron a cabo la graduación de su primera promoción de tecnólogos en electrónica, en Informática y en gestión contable y de costos (Revista Dinero, 2009). Este proyecto beneficiará a más de 6.000 personas en las 7 escuelas y colegios de la Red Educativa Azucarera y entre 2003 – 2009 se han invertido más de $ 31.000 millones para sostenimiento (Asocaña, 2009). De manera más sistemática el informe anual de Asocaña (2009), expone los siguientes resultados en materia de responsabilidad social empresarial: • Se construyó la clínica Fundación Valle de Lili. • Se hizo un aporte al capital semilla de Colfuturo. • Se aportaron recursos para acueductos y electrificación en municipios del norte de Cauca. • Apoyo a programas de vivienda (En la actualidad, el 80% de las trabajadores vinculados a los ingenios cuenta con vivienda propia). • En convenio con el SENA, los ingenios ofrecen programas de formación para el trabajo en diversas áreas. Adicionalmente ofrece los cuadros que transcriben a continuación y que muestran de forma detallada las principales inversiones en vivienda y educación realizadas por el sector en el 2008 en
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desarrollo de su RSE:



Principales Inversiones en Vivienda 2008



Fuente: Asocaña (2009)
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Principales Inversiones en Educación 2008 Fuente: Asocaña (2009).



La tercera fuente bibliográfica que trata el tema de la RSE en el sector azucarero, como ya se mencionó equipara RSE al concepto de “Deuda Social” que toma prestado del PREALC, haciendo claridad que este es un concepto aplicado a la falencia de acción por parte de los estados frente a la sociedad. Desde esta perspectiva el trabajo valora lo que la sociedad le ha entregado al sector y lo contabiliza como deuda sin contabilizar la contrapartida en impuestos y otros aportes (Pérez R. et al., 2009).Como se mencionó en las líneas anteriores, en el fondo hay una incongruencia derivada del hecho que se considera como responsabilidad social el pago de impuestos pero estos no se computan para el balances de las deudas entre el sector y – no es claro - si la sociedad o el estado representado en el gobierno que cobra impuestos .
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CAPÍTULO 4: ASPECTO PRODUCTIVO 4.1 CLÚSTER, ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN Porter (1998) define los clústers como concentraciones geográficas de compañías e instituciones interconectadas en un mismo campo. Los clústers abarcan un gran número de industrias y otras entidades ligadas, que son importantes para el desarrollo de las ventajas competitivas. Estas incluyen proveedores de materias primas e infraestructura especializada, instituciones estatales, organizaciones gremiales centros de investigación, entre otros. En la teoría de Porter el concepto de clúster forma parte integral del Diamante que utiliza como instrumento de estructuración teórica y del cual forman parte además, la dotación de factores, la rivalidad entre empresas y la sofisticación o condiciones de la demanda, que como conjunto de factores que actúan interrelacionados determinan la competitividad. Esta visión teórica ayuda a entender el “Clúster” de la caña de azúcar como el conjunto de instituciones actividades y empresas que por su interacción dan origen a un sector de la economía colombiana con altos niveles de competitividad. Para entender esta dimensión, la bibliografía que aborda el tema transciende el núcleo más restringido de la industria de la caña y por tanto en esta sección la reseña revisa literatura que analiza esa dimensión. El concepto más utilizado para el análisis de la estructura y eficiencia de la industria de la caña ha sido el de las Cadenas Productivas.
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Cadena Productiva de la Industria de la Caña de Azúcar Fuente: Rosas V. et al. (2008)



En el diagrama anterior se aprecia la Cadena Productiva con tres eslabones bien definidos. El abastecimiento que corresponde al papel que cumplen los cultivadores como proveedores de la materia prima y hace relación al manejo de los predios dedicados a la producción de caña de azúcar, pero incluye también las labores de corte. El eslabón de transformación está integrado por los ingenios, y más recientemente por las destilerías instaladas para la producción de alcohol carburante y finalmente el sistema de consumo lo constituyen los diferentes mercados en los cuales se comercializa el azúcar crudo y los productos derivados, tanto en el país como en el exterior (Rosas V. et al., 2008). La industria de la caña de azúcar que forma parte de esta cadena, produce una gran variedad de productos adicionales (16 aproximadamente) al azúcar que es el principal producto, entre los cuales el de mayor dinamismo es el etanol, conocido como alcohol carburante, cuya importancia es tal, que a futuro va camino de convertirse en el principal producto de esta agroindustria, desplazando incluso al azúcar (Aricapa A., 2007). “El azúcar es una de las agroindustrias más importantes para
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Colombia, en la medida que es gran generadora de empleo e ingresos, además de producir una gran variedad de insumos importantes para diversas industrias que emplean la caña, el azúcar y los productos obtenidos del proceso del azúcar para producción de una gran cantidad de otros productos. Los subproductos (bagazo, cachaza, mieles, etc.) hacen parte de procesos tan importantes en términos económicos y sociales, como la industria azucarera central, lo que ha permitido que en la región del Valle del Río Cauca y el complejo productivo azucarero, se hayan configurado una estructura económica diversificada, orientada hacia la generación de valor agregado, en sectores promisorios en el mercado internacional como la confitería, la industria editorial y la biotecnología. Este complejo agroindustrial del azúcar ha contribuido al desarrollo de una red urbano-rural constituida por varias ciudades intermedias y pequeños poblados” (Pérez R. et al., 2009), (Rosas V. et al., 2008) y (Martínez Covaleda, 2006). Es este conjunto de actividades y la localización geográfica lo que acaba conformando lo que hoy se conoce como el “clúster” del sector azucarero. La Guía Ambiental del sector Azucarero (Ministerio del Medio Ambiente, 2002), señala el año 2002 como el punto de partida de la formación del “clúster” ya que es a partir de este momento que se identifica el sector como elemento que potencia el desarrollo en la región, al integrar una labor que trasciende al propio sector azucarero y en el que han trabajado de la mano universidades, entidades públicas y privadas (Ministerio del Medio Ambiente, 2002), además de 13 ingenios azucareros, dos empresas generadoras de energía, una planta sucroquímica, 40 empresas en el sector de alimentos, ocho plantas de alcohol, tres plantas dedicadas a la elaboración de bebidas gaseosas, todas ellas soportadas por más de 50 proveedores especializados de servicios (Castillo M., 2010) y cientos de pequeñas y medianas empresas proveedoras de bienes y servicios.
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“En resumidas cuentas el “clúster” comprende tanto a las actividades agrícolas e industriales de la cadena productiva, como otras que tienen relación con la actividad y que sirven de apoyo y soporte a ella, muchas de las cuales se han convertido en proveedoras de bienes y servicios de carácter especializado” (SAC, 2001) citado en (Martínez C., 2005). El conglomerado básico, conformado por los cultivos de caña, los ingenios y las demás empresas relacionadas con el azúcar que generan valor agregado, representó en el año 2000 el 1,36% del PIB nacional total, equivalente a US$1.138 millones; el 6% del PIB industrial y el 2,9% del PIB agrícola nacional. En la región, contribuye con cerca del 10 % del PIB regional y el 41,6% del PIB agrícola (CEPAL, 2002) citado en (Martínez C., 2005). “El “clúster” del azúcar se localiza en la zona del valle geográfico del río Cauca que va desde el municipio de Belalcázar, en el municipio de Risaralda, hasta Tulúa en el departamento del Valle, para la zona norte; la zona centro comprende desde Tulúa hasta Palmira en el departamento del Valle; y la zona sur va desde Palmira hasta el municipio del Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. La zona dispone de 429.000 hectáreas (ha) planas de origen aluvial. De acuerdo a Asocaña, los departamentos del Valle del Cauca y Cauca representan el 98% del área sembrada para caña de azúcar, Valle con el 80% y Cauca con el 18%” (Asocaña, 2009). “Las principales razones para la agrupación de los ingenios y por tanto del “clúster” alrededor del Valle Geográfico del Río Cauca son: las condiciones de terreno y climatológicas, la cercanía al puerto de Buenaventura, que contribuye a la competitividad del azúcar al reducir los costos de exportación y la disponibilidad de mano de obra no calificada para las labores de corte y alce de la caña. Adicionalmente, las condiciones de la zona son excepcionales para el cultivo de la caña: 1.000 metros sobre el nivel del mar, temperatura promedio de 25 grados centígrados, humedad relativa de 75.6% y una precipitación promedio de 1.000 mililitros. Tales condiciones permiten obtener de 120 a 140 toneladas (t) de caña por hectárea
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en promedio, a los 14-15 meses de edad de la gramínea, siendo esta productividad una de las mejores del mundo (tema del que se hablará más adelante). El valle geográfico del río del Cauca, Hawai y Perú son las únicas zonas del mundo donde la caña de azúcar se cosecha a lo largo de todo el año” (Roa, 2002) citado en (Martínez C., 2006), a diferencia de lo que ocurre en las demás zonas cañeras del mundo, en las cuales la cosecha de caña dura entre cuatro y seis meses (Consejo Privado de Competitividad, 2009). “ La teoría de la localización y de geografía económica explica por qué actividades relacionadas suelen concentrarse en ciertas áreas y no se distribuyen en forma aleatoria, haciendo énfasis en el peso relativo del costo de transporte en el costo final y en las interdependencias entre la materia prima, el producto procesado y los subproductos, que hacen más fácil la coordinación de estos flujos en una sola ubicación” (Martínez C., 2005). La ciencia y la tecnología son a su vez aspectos claves para el desarrollo y crecimiento del “clúster”. A este respecto, el escalafón de la Cepal evalúa la capacidad de los departamentos de innovar y asimilar la tecnología. Este indicador está compuesto por el ambiente científico y tecnológico local, procesos de innovación, y el acercamiento de la industria a la academia. Los departamentos que se ubicaron en los primeros puestos fueron: Caldas (2), Valle del Cauca (4) y Risaralda (6), lo cual refleja el avance de las regiones en inversiones y dotaciones científicas y tecnológicas en las empresas, así como en la creación de centros de investigación e instituciones especializadas en la región, tales como Cenicaña y Tecnicaña (Consejo Privado de Competitividad, 2009). La bibliografía reseñada en estos párrafos anteriores da cuenta de la existencia de los elementos esenciales que constituyen los “clústers”, sin embargo en un trabajo dirigido por el Profesor Porter de la Universidad de Harvard (Dueñas, Morales, Nanning, Noriega & Ortiz, 2007), se describe a Colombia como un país con un entorno desfavorable para la competitividad del sector azucarero en su conjunto más amplio, teniendo en consideración cada una de las dimensiones del diamante de la competitividad.
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Los limitantes de competitividad según el trabajo citado, surgen de la limitada interacción entre las firmas tanto desde la perspectiva de la estructura de la oferta, como de las características de la demanda y en menor grado de algunos determinantes de la disponibilidad de insumos. Son las condiciones de los factores las que realizan una contribución positiva a la competitividad del sector, y entre ellos destaca los factores naturales clima, tierras y biodiversidad. El estudio menciona también la barrera creada por las condiciones de violencia para la inversión y el fomento de aumentos en productividad. (Dueñas, Morales, Nanning, Noriega, & Ortiz, 2007) Dueñas et.al (2007) realizaron un primer mapeo del “clúster” (ver siguiente gráfica). En el centro de la imagen esta la producción de caña de azúcar y en los extremos superior e inferior se detallan los insumos y el apoyo institucional que requiere esta agroindustria estando en el primer grupo entre otros los trabajadores agrícolas y la maquinaría y en el segundo los centros de investigación (Cenicaña, Tecnicaña), las organizaciones gremiales (Asocaña) y las instituciones financieras. Rodeando la caña de azúcar aparecen los subproductos de la explotación: Azúcar, Melazas, Bagazo y Cachaza, que a su vez se convierten en insumos de las industrias o destino final que aparecen a la izquierda y derecha de la gráfica. Con color verde indicando fortaleza, amarillo indicado una situación intermedia y rojo debilidad cada una de las casillas es evaluada, y es el predominio de los amarillos y rojos en la periferia de la gráfica
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Fuente: Dueñas et al. (2007) (Traducido al español)
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lo que es indicativa de la debilidad del “clúster”. Un análisis y mapeo más reciente del “clúster” del azúcar fue realizado por el Consejo Privado de Competitividad (2009) con trabajo realizado por la Universidad Javeriana de Cali. Este estudio plantea la existencia de cuatro etapas en el desarrollo de la industria (Gráfico siguiente): i) La agrícola (siglo XVI al XIX), cuando creció el cultivo con nuevas variedades de caña y se tecnificaron algunos ingenios; ii) de industrialización (1900 – 1945), cuando nace la necesidad de apoyo científico y técnico para mejorar la calidad del azúcar:; iii) de desarrollo del “clúster” (1945 y 2002), cuando se establecen empresas nacionales y multinacionales en torno al azúcar y las instituciones para la colaboración, tales como Tecnicaña y Cenicaña; y vi) de especialización del “clúster” (2002 a la fecha), en la cual se iniciaron proyectos que produjeron 260 millones de litros de bioetanol y 155 MW energía en 2008 y otras industrias desarrollaron productos con mayor valor agregado. Dentro de los factores que determinaron este fuerte desarrollo industrial, está sin duda la rápida introducción de tecnologías, de instituciones para la colaboración y los avances en investigación. El mapa que ofrece el Consejo Privado de Competitividad es más completo que el ya reseñado e incluye las instituciones gubernamentales, y un mayor detalle de los proveedores de las instituciones de apoyo, de la base de innovación y de las industrias que utilizan como insumos los productos derivados de la caña, señalando la generación de valor.
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La dimensión del “clúster” se evidencia en siguientes cifras que ofrece el estudio del Consejo Privado de Competitividad: 1.750 cultivadores de caña, más de cien Cooperativas de Trabajo Asociado que agrupan a los corteros de caña, cincuenta proveedores especiales, 14 ingenios de los cuales uno produce alcohol industrial y siete producen energía, y que tienen activos que oscilan en un rango que va de 42 mil millones a 1.3 billones de pesos, que proveen insumos a 40 empresas de alimentos, ocho empresas de licor, una de producción de papel y una de sucroquímica. Importantes aportes de este trabajo son el énfasis que hace en el cambio de tendencia del sector de una agroindustria a un “clúster” generador de valor que queda claro en la descripción que se hace en el párrafo anterior. Hace igualmente este trabajo un esfuerzo por describir las relaciones entre los diferentes agentes lo que a luz de la teoría resulta de gran importancia para determinar el grado de integración y cooperación que son fundamentales para el éxito competitivo del “clúster”, destacando los acuerdos alcanzados en la contratación de caña entre cultivadores e ingenios. Es evidente que la conformación del “clúster” ha permitido sinergias que han resultado en importantes incrementos en la productividad de la industria y en la competitividad de la región. Rosas y Tobón (2009), analizan el comportamiento del rendimiento de las cosechas de caña entre 1980 y 2006 destacando tres períodos distintos: el primero va de 1980 a 1994, que se aprecia relativamente estable alrededor de las 120 toneladas por hectárea, salvo por los años 1993 y 1994 en los cuales se registran los mejores rendimientos históricos de azúcar de 130 toneladas por hectárea. Entre 1995 y 2001 los rendimientos disminuyen en forma notable y son los más bajos del período, se sitúan cerca a un promedio de 105 toneladas por hectárea, y pueden ser en parte explicados por deficiencias en
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el manejo de los cultivos a raíz de la crisis generalizada que afectó al sector agropecuario durante esa época, o por la disminución en la edad de corte de la caña. A partir del año 2002 los rendimientos vuelven a recuperar su nivel normal, inclusive con un promedio por primera vez algo superior a las 120 toneladas por hectárea en lo que va corrido de esta década, gracias a la recuperación de la economía en general y de la agricultura en particular, y a mayores tasas de adopción de prácticas agronómicas apropiadas y modernas. Si bien en el rendimiento de las cosechas la producción por hectárea no ha crecido notablemente, la productividad entendida como la cantidad de azúcar que se obtiene de cada hectárea cosechada de caña ha registrado un crecimiento del 60% entre 1980 y 2006. Esta evolución del rendimiento de azúcar por hectárea de caña se produce gracias a tres razones fundamentales: la utilización de variedades de caña que tienen mayor contenido de sacarosa, la utilización de variedades más precoces y de prácticas agronómicas que aumentan en número de cortes y acortan el ciclo de maduración del cultivo, y la capacidad de la industria de recuperar eficientemente el azúcar de la caña procesada. (Rosas V. & et al., 2008). Todos estos elementos están íntimamente asociados a la contribución que hacen las instituciones encargadas de la innovación tales como el desarrollo de nuevas variedades de caña por parte de Cenicaña, el esquema de transferencia de tecnología diseñado por la misma entidad y la vinculación y contribución de los ingenios al proceso de tecnificación de la producción. Tal como se presenta en la siguiente gráfica, elaborada con base en un estudio recientemente publicado por LMC International, la productividad de azúcar por hectárea/año en Colombia es la más alta que se registra entre todos los países productores.
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Como factor adicional, es importante destacar que “costos fijos de inversión en fábrica, equipo de campo y capital de trabajo por tonelada de caña producida, son la mitad y hasta la tercera parte de los existentes en el promedio de las zonas cañeras del mundo, que junto a la notable fertilidad de los suelos, hacen de la industria azucarera colombiana una de las cuatro más eficientes del mundo, incluida la producción de azúcar de remolacha” (Martínez C., 2005). La evidencia bibliográfica muestra que el “clúster” del azúcar no solo compara favorablemente en productividad con respecto a las industrias de azúcar en el resto del mundo sino respecto a otras actividades agrícolas e industriales dentro de Colombia. Midiendo la competitividad y la productividad en base a la contribución al valor agregado y teniendo en cuenta factores de asociatividad un estudio de la Universidad Javeriana de Cali concluye que que el



80



Reseña Bibliográfica



sector como un todo, ocupa un los primeros lugares en indicadores de competitividad destacando la industria de la producción de azúcar, la fabricación de papel, la industria química y el factor laboral (Consejo Privado de Competitividad, 2009). Las cifras y datos recogidos indican una alta productividad pero el concepto de competitividad va más allá y se refiere también a aspectos relacionados con sostenibilidad y su capacidad de generar niveles de vida crecientes (Consejo de Competitividad de los Estados Unidos). Dado que el concepto de “cluster” está asociado a una ubicación geográfica es conveniente revisar qué dice la literatura sobre el impacto del sector en bienestar de la población ubicada en esa región geográfica. El estudio realizado por investigadores de Fedesarrollo encontró que con excepción de Caldas, los municipios cultivadores de caña tienen producto per cápita superior al del promedio de su departamento. Para el Valle del Cauca, la población promedio de los municipios cañicultores es de 137 mil habitantes, esto es 35 mil personas más que el promedio de los municipios del departamento. La tasa de asistencia escolar y el índice de calidad de vida (icv) en estos municipios son superiores al promedio municipal del departamento en 4 puntos porcentuales y en 2 puntos, respectivamente. El departamento de Caldas tiene una participación pequeña en la producción de caña de azúcar, de la cual hacen parte 3 municipios. Éstos presentan una cobertura de acueducto y alcantarillado superior al promedio del departamento en 2 puntos porcentuales (Arbeláez et al., 2010). Este mismo trabajo al analizar el impacto general de la industria en la calidad de vida de la región concluye que “El resultado de este ejercicio arroja que los municipios con influencia del sector azucarero tienen mejores condiciones económicas y sociales que aquellos municipios en los que el sector no tiene influencia. Adicionalmente, se establece como hipótesis que estos resultados son producto de la actividad económica del sector” (Arbeláez et al., 2010).
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