
















































































































































































































































































































































































































Guia ARPEL - 11CA sobre Biocombustibles - Sección 2

Los grupos de trabajo IEA Task 29, Task 38 y Task 40 (en el ámbito del Acuerdo de Bioenergía de la

Agencia Internacional de Energía).

Entre las iniciativas internacionales relacionadas con la producción sustentable de materias primas con

potencial utilización para biocombustibles se destacan:

O La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sustentable (RSPO)
O La Mesa Redonda de Soja Responsable (RTRS)
O La Iniciativa Mejor Caña de Azúcar (BSI)
O La Iniciativa Commodities Responsables (ICI)
O El Consejo de Administración Forestal (FSC)
O La Red de Agricultura Sostenible (SAN)

A grandes rasgos, los principios y criterios de sustentabilidad están basados en los principios básicos de la
responsabilidad social empresarial (Gente, Planeta, Beneficios), incorporan dimensiones ambientales y
sociales a las económicas, y apuntan a:

a GEI: reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la cadena productiva de
biocombustibles, en comparación con los combustibles fósiles.

a Medio Ambiente: protegere incluso incrementar la calidad del suelo, el aire y el agua.

a Biodiversidad: no ocasionar daños a la biodiversidad protegida o vulnerable y en lo posible fortalecerla.

a Competencia con alimentos: que la producción de biomasa no ponga en riesgo la seguridad alimentaria y
otras aplicaciones locales.

a Prosperidad local y bienestar social: alivio de la pobreza, creación de valor económico para los
trabajadores y la economía local, efectos no negativos en las condiciones de trabajo de los empleados y
en los derechos humanos, no violación de los derechos de propiedad y uso de la tierra, etc.

En la Tabla 9.3.2.14, se resume, a modo de ejemplo, la denominada "Versión 0" de los principios y criterios
globales para la producción sustentable de biocombustibles, desarrollada en el marco de la Mesa Redonda de
Biocombustibles Sustentables (RSB).

De acuerdo a la RSB, los estándares a desarrollar, basados en estos principios y criterios, deberían cumplir
con una serie de propiedades deseables, En este sentido, los estándares deberían ser:

a Simples: accesibles para los pequeños productores, con bajos costos de medición y fáciles de explicar.

a Genéricos: aplicables a cualquier cultivo en cualquier país, y que permitan comparaciones entre cultivos y
sistemas de producción.

a Adaptables: fáciles de revisar, para tener en cuenta nuevas tecnologías y sus impactos en el desempeño
de diferentes biocombustibles.

a Eficientes: deberían incorporar otros estándares y certificaciones a los efectos de eliminar duplicaciones y
reducir cargos de inspección en los productores y procesadores.
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Tabla 9.3.2.14: RSB, principios y criterios globales para la producción sustentable de biocombustibles

-- versión cero
Criterio Deserlpclón

Producción de biocombustibles cumplir' eon todas leve' •pnc•bl•• Incluye 'eyes tratado' referidos candad de' aire, recueros h/dneo', la
II de' pal' en cuestión e Intentar' por todo' medio' respetar 10' tratados

conservac/dn del suelo, óreas protegld0', la biodiversidad. fa' condiciones de
Internacionales referidos producc/ón de biocombustibles de los agdeo/o• y derecho' tierra,trabajo, próctieos 'ea parte del pal' correspondiente.

Proyectos de biocombustible se refiere a las explotaciones agricolas y fóbtieag que

1.0' proyectos de biocombustibles se operarán según procesos producen intención de este principio Otuaciones confusos

adecuados, amplios. transparentes, de consulta y participativos que mediante un proceso abierto transparente de consulta y aceptación de las parte'

Involucren a todas las partes Interesadas. involucradas, con una escalo de consulto proporciona/ a escala, alcance y etapa

de/ proyecto y cualquier conflicto potencial

a) En el caso de los proyectos nuevos y de gran escala, deberá realizarse una evaluación de impacto ambiental y social (ESIA por sus siglas en inglés), elaborarse

una estrategia y un plan de mitigación del Impacto que abarque la totalidad de la duración del proyecto mediante un proceso de consulta para establecer

derechos y obligaciones, garantizarse la implementación de un plan a largo plazo que dé como resultado la sostentabilidad para todos los socios comunidades

interesadas. La ESIA abarcará todos los principios sociales, ambientales y económicos delineados en este cirterio.

b) En 01 caso de proyectos existentes, se requiere el monitoreo periodico de los impactos ambientales y sociales.

c) El alcance, duración, participación y grado de la consulta y monitoreo serán razonables y proporcionales a la escala, intensidad y etapa del proyecto y a los

intereses en juego.

d) El compromiso de las partes involucradas seró activo, comprometido y participativo, y permitirá la participación significativa de los habitantes locales.

ind(genas y tribales.

e) La Consulta a las partes involucradas demostrará los esfuerzos por alcanzar el consenso mediante el consentimiento libre, previo e informado. El resultado de

esta búsqueda de consenso se deberá redundar en el beneficio general para todas las partes, y no violará otros principios incluidos en esta norma.

f) Los procesos Vinculados a este principio serán abiertos V transparentes, y toda la información necesaria para dar las opiniones y tomar las decisiones estará a

disposición de las partes involucradas,

Los biocombustibles contribuirán a la mitigación del cambio climático

reduciendo significativamente las Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GE') en comparación con los combustibles fósiles.

El objetivo de este principio es establecer una metodolgía estándar aceptable para

comparar los beneficios de los GEI de diferentes biocombustibles de un modo que

pueda plasmarse por escrito en reglamentos y hacerse cumplir las normas.

a) Los productores y procesadores reducirán las emisiones de GEI de la producción de biocombustibles progresivamente.

b) Las emisiones se estimarán mediante un enfoque uniforme de la evolución del ciclo de Vida, y los limites del Sistema irán de la tierra al tanque/depósito.

c) Al momento de verificación, se proveeran valores medidos o por defecto para las fases principales en la cadena de producción de biocombustibles.

d) Las emisiones de los GIE resultantes del cambio directo del uso de la tierra se estimarán utilizando el método y los valores del Nivel I de la CIPE (Convención

Internacional de Protección Fitosanitaria, IPCC por sus siglas en inglés). Aquellos desempeños mejores que los valores por defecto de la CIPE pueden demostrarse

mediante modelos o experimentos de campo.

e) Las emisiones de GEI resultantes del cambio indirecto del uso de la tierra, es decir, que surgen de efectos macroeconómicos de la producción de

biocombustibles, serán minimizadas. NO existe un método ampliamente aceptado para su determinación. Los pasos prácticos a seguir para minimizar los efectos

indirectos incluirán:
• maximizar el uso de residuos y desperdicios como materias primas; tierras marginales, degradadas 0 previamente desmontadas; mejoras en los rendimientos y

cultivos más eficientes;
• colaboración internacional para evitar los cambios perjudiciales en el uso de la tierra y

• evitar el uso de la tierra 0 de cultivos que puedan inducir transformaciones en la tierra que produzcan emisiones de carbono almacenado.

f) La metodología preferida para la evaluación del ciclo de vida de los GEI es el siguiente:

• La unidad funcional será COZ equivalente (en kg.) por Giga Joule [kg C02equ/GJ)

• LOS gases de efecto invernadero cubiertos serán C02 N20 y CH4. Se utilizarán los valores y ciclos de vida más recientes del Potencial de Calentamiento Global a

100 años dados por la CIPF.

La producción de biocombustible no violará los derechos humanos ni los Las convenciones internacionales clave tal como las convenciones centrales sobre

derechos laborales y garantizará el trabajo digno y bienestar de los trabajo de la OIT y la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU constituiran

trabajadores. la base de este rinci lo.

a) Los trabajadores tendrán la libertad de asociarse, el derecho de organizarse y el derecho a la negociación colectiva.

b) NO habrá mano de Obra exlavizada 0 trabajos forzosos.

c) NO habrá trabajo infantil, excepto en las granjas familiares y únicamente cuando el trabajo no interfiera con las actividades escolares del niño/a.

d) Los trabajadores no serán sometidos a ningún tipo de descriminación, ya sea en el empleo o respecto a las oportunidades, salario, condiciones laborales y

beneficios sociales.

c) Los salarios de los trabajadores y las condicones laborales respetarán todas las leyes y convenios internacionales, así como todos los convenios colectivos

correspondientes. Además se establecerán, como mímino, de acuerdo a las condiciones fijadas para trabajos de la misma naturaleza u ofrecidos por otros

empleadores en el país en cuestión.

f) Las condiciones de seguridad y salud ocupacionales de los trabajadores y las comunidades resperarán los cruterios reconocudos internacionalmente.

La producción de biocombustible contuinará al desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades locales, rurales e indígenas.

a) La ESIA realizada conforme a lo dispuesto en el criterio de Consultas, Planificación y Monitoreo en los incisos a) V b) darán como resultado una evaluación social

de referencia de las condiciones sociales y económicas existentes, y un plan de negocios que garantizará la sosteniblidad, el desarrollo económico local, la equidad

entre los socios y la mejora social y rural en todos los aspectos de la cadena de valor.

b) Cuando corresponda, se diseñarán e implementarán medidas especiales que favorezcan a la mujer, los jóvenes, las comunidades indígenas y las personas

vulnerables en las comunidades afectadas e interesadas.

La producción de biocombustibles no afectará la seguridad alimentaria.

a) la producción de biocombustible minimizará los impactos negativos sobre la seguridad alimentaria dando particular preferencia a los residuos Y desperdicios

como materia prima (una vez que sean económicamente viables), a las tierras degradadas/marginales/subutilizadas como fuentes a las mejoras en los

rendimientos que mantienen los suministros de alimentos existentes.

b) Los productores de biocombustible que implementen nuevos proyectos a gran escala deberán evaluar el estado de la seguridad alimentaria local y no

sustituirán cultivos de alimentos básicos si hay indicadores de seguridad alimentaria local.

188



Guía ARPEL - 11CA sobre Biocombustibles Sección 2

Criterio
Descripción

c

C O

E

o

ta producción de biocombustible evitar* los Impactos negativos sobre la
Las óreos con Otto vobr paro 'o conservación (HCV por sus siglas en inglés), 

para 

los

la
biodiversidad, los ecosistemas y las Sreas con alto valor pata la

ecosistemas nativos, los corredores ecológicos y las óreos públicas y provadas 

conservación biológica sólo pueden explotarse si se mantienen intactos los valores

pora IO conservación y no pueden transformarse bojo ninguno 
circunstancio.

a) Se indentificarón y protegerán las áreas con alto valor para la conservación, los ecosistemas nativos, los corredores ecológicos V otras áreas públicas V privadas
para la conservación biológica.

b) Se preservarán las funciones y servicios del ecosistema.

c) Se protegerán o crearán zonas de amortiguación.

d) Se protegerán O restablecerán los corredores ecológicos.

La producción de biocombustibles promoverá prácticas que busquen mejorar la salud del suelo y minimizar su degradación

a) El contenido de materia orgánica se mantendrá o se llevará a su nivel óptimo de acuerdo a las condiciones locales.

b) Se mantendrá o llevará a su nivel óptimo la salud física, química y biológica del suelo según las condiciones locales.

c) LOS residuos y productos derivados de las unidades de proceso deben manejarse de manera tal que no se dañe el suelo.

La producción de biocombustible optimizará el uso del recurso hídrico, incluyendo la reducción al mímimo de la contaminación o agotamiento de estos recursos
y no violará los derechos del agua, formales o consuetudinarios existentes.

a) La ESIA descripta en el inciso a) identificará los derechos al agua existentes, tanto formales como consetudinarios, así como los posibles impactos del proyecto
sobre la disponibilidad de agua dentro de la cuenca hídrica en donde se lleva a cabo el proyecto.

b) La producción de biocombustible incluirá un plan de administración del agua adecuado a la escala e intensidad de la producción.
c) La producción de biocombustible no agotará los recursos hídricos.

d) La calidad de los recursos hídricos se mantendrá o se llevará a su nivel óptimo de acuerdo a las condiciones locales.

La contaminación del aire debida a la producción y procesamiento de biocombustible se reducirá al m(mimo a lo largo de la década de suministro.

a) Se minimizará la contaminación del aire con agroquímicos, unidades de proceso de biocombustible y maquinarias.

b) Deberá evitarse hacer quemas al aire libre en la producción de biocombustibles.

LOS biocombustibles serán producidos de la manera más rentable. El uso de la tecnología debe mejorar la eficiencia de la producción y el desempeño social y
ambiental en todas las etapas de la cadena de valor del biocombustible.

a) Los proyectos de biocombustibles implementrarán un plan de negocios que refleje el compromiso de la viabilidad económica.

b) Los proyectos de biocombustible demostrarán su compromiso de la mejora continua del balance energético, la productividad por hectárea (rendimiento) y el uso
de la materia prima.

c) La información sobre el uso de tecnologías en la cadena de valor deberá estar totalmente disponible, salvo limitación de una ley nacional o acuerdos
internacionales sobre derechos intelectuales.

d) La elección de tecnologías utilizadas en la cadena de valor de biocombustible minimizará el riesgo de daños al ambiente y a las personas, y mejorará
continuamente el desempeño ambiental y/o social.

e) El uso de plantas, microorganismos y algas genéticamente modificados para la producción de biocombustibles debe mejorar la productividad y mantener o
mejorar el desempeño social y ambiental con respecto a las prácticas comunes y los materiales en las condiones locales. Deberán tomarse medudas adecuadas de

monitoreo y prevención para evitar la migración genética.

f) Los micro-organismos utilizados en el procesamiento del biocombustible deben utilizarse únicamente en sistemas aislados.

La producción de biocombustibles respetará los derechos a la tierra.

a) Según lo dispuesto en la ESIA descripta en el criterio a), los derechos de uso de la tierra destinada al proyecto de biocombustible se definirán y establecerán

claramente, y no serán objetados legítimamente por las comunidades locales con los derechos comprobables, ya sean dormales o consetudinarios.

b) Los pobladores locales serán compensados justa y equitativamente por la compra acordada de la tierra y por la renuncia a los derechos. En dichos casos siempre

se aplicarán acuerdos de libre consentimiento previo e informado y negociados.

c) Como parte del ESIA, se desarrollarán los mecanismos adecuados para resolver las disputas por reclamos de tenencia y derechos de uso.

Fuente: Mesa Redonda Sobre Biocombustibles Sostenibles (2008)

En línea con la base generada por las diversas instituciones mencionadas, a nivel de los países o bloques
comunitarios, los avances más concretos hacia la definición de sistemas de certificación de sustentabilidad en
la producción de biocombustibles y sus materias primas se están dando en la UE, a partir de los criterios
establecidos en la propuesta de Directiva de Energías Renovables y en el texto aprobado por el Parlamento
Europeo, en Holanda (desarrollo de criterios de sustentabilidad por parte de la Comisión Cramer y actividades
en curso para testear tales criterios en proyectos piloto y para definir sistemas de monitoreo y certificación),
en el Reino Unido (conforme a la RTFO, los productores de biocombustibles deben reportar el balance de
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emisiones de GEI y el impacto ambiental de sus productos), en EE.UU. (el Gobierno ha fijado metas de

reducción de emisiones de GEI para los biocombustibleslt2) y en Brasil (el Instituto Nacional de Metrología,

Normalización y Calidad Industrial está desarrollando el Programa Brasileño de Certificación Técnica,

Ambiental y Social de los Biocombustibles). Dichos avances se han concentrado hasta el momento en los

criterios de GEI y biodiversidad.

El desarrollo de los sistemas globales y nacionales de certificación de sustentabilidad, podría resultar

fundamental para garantizar que los biocombustibles y sus materias primas se produzcan de manera

sostenible y para evitar los riesgos y externalidades ambientales negativas mencionadas más arriba. No

obstante, estos sistemas cuentan con restricciones significativas al tiempo que plantean ciertos dilemas

sumamente relevantes. De acuerdo al Biomass Technology Group (BTG), las principales restricciones que

enfrentan los sistemas de certificación de sustentabilidad son las siguientes:

O Los sistemas de certificación no están contemplados como efectivos para el monitoreo y gestión de los

efectos indirectos de la producción de biomasa, como la competencia con alimentos o efectos

indeseados surgidos por los cambios indirectos en el uso de la tierra.

O Solo un limitado número de criterios obligatorios de sustentabilidad se mantendría en terreno en caso de

un potencial conflicto en la OMC.
O La certificación de la biomasa podría hacer que los productores de biomasa desplacen sus ventas a

economías menos "eco-sensitivas".

La compatibilidad de estos sistemas con las reglas de la OMC constituye probablemente el principal foco de

dudas acerca de la viabilidad y la forma que adoptarán a futuro los esquemas obligatorios de certificación de

sustentabilidad. Recientes análisis al respecto efectuados en Holanda113 sugieren que: a) los requerimientos

relacionados con los balances de emisiones de GEI pueden ser probablemente formulados conforme a las

reglas de la OMC, siempre y cuando los productos extranjeros no sean tratados en forma menos favorable

que los productos domésticos, y que la medida no caiga bajo el artículo XI del GATT 1994; b) Algunos de los

criterios sobre medioambiente (biodiversidad, protección del suelo y del agua superficial, calidad del aire, etc.)

cumplirían con las reglas de la OMC; c) los criterios que apuntan a evitar la competencia con los productos

alimenticios y los criterios sociales de contribución a la prosperidad local y al bienestar social de la población

local son probablemente incompatibles con las reglas de la OMC.

Lo anterior lleva a una distinción entre sistemas obligatorios y sistemas voluntarios de certificación de

sustentabilidad. De acuerdo al BTG, los sistemas obligatorios de certificación constituirían la mejor opción

para garantizar efectivamente los ahorros de emisiones de GEI, la protección de la biodiversidad (bosques de

alto valor de conservación, hábitat de vida silvestre, etc.) y la protección del medioambiente local (protección

del agua y del suelo, agroquímicos, etc.); mientras que, complementariamente, la certificación voluntaria de la

biomasa no sufriría todas las limitaciones de los sistemas obligatorios y podría cumplir un rol positivo para los

criterios relacionados con los criterios sociales de contribución a la prosperidad local y al bienestar social de la

población local y de los empleados, derechos de las poblaciones rurales, efectos sobre el medioambiente

local, protección de la biodiversidad y balances de emisiones de GEI.

112 Para biocombustibles convencionales (etanol de maíz), la meta de reducción de GEI es del 20%, ajustable hacia porcentajes

menores (aunque no a menos de 10%) si el requerimiento determinado no es factible; para biodiesel y otros la meta de reducción

de GEI es del 50% (ajustable hacia abajo, aunque no a menos de 40%) y para biocombustibles celulósicos la meta es del 60%

(ajustable hasta 50%).

113 Bossche et al (2007) y Bronckers et al (2007), citados por BTG (2008).
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Relacionado con lo anterior, FAO plantea ciertas dudas con respecto a la aplicación inmediata de normas que

impliquen sistemas rigurosos de medición de parámetros y que tomen como referencia criterios definidos,
cuya falta de cumplimiento podría hacer que un país no pudiera exportar su producto, Al respecto, se

pregunta: "¿Está el sector de los biocombustibles lo suficientemente desarrollado como para establecer un

sistema similar y son los riesgos tan considerables que la ausencia de este sistema supone amenazas
importantes e irreversibles para la salud humana y el medio ambiente? ¿Deberían tratarse los

biocombustibles de manera más rigurosa que otros productos agrícolas?" (FAO, 2008c). Considerando que la

mayoría de los efectos medioambientales de los biocombustibles no se pueden distinguir de los causados por

un aumento de la producción agrícola en general, FAO plantea un dilema: podría argumentarse que se

deberían aplicar normas iguales a todos los niveles, pero la restricción del cambio del uso de la tierra podría

reducir asimismo las oportunidades de que los países en desarrollo se beneficien de un incremento de la

demanda de productos agrícolas. En este sentido, de acuerdo a la entidad, los enfoques reguladores con

normas y certificaciones podrían no ser la primera o la mejor opción a la hora de garantizar una participación

amplia e igualitaria en la producción de biocombustibles. En base a ello, FAO concluye que los sistemas que

incorporan buenas prácticas y creación de capacidad podrían dar mejores resultados a corto plazo y

proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse a unas circunstancias en evolución, y que con el tiempo,

podrían establecerse normas y sistemas de certificación más rigorosos, acompañados de esfuerzos de
creación de capacidad en los países que lo necesiten. También propone investigar la opción de pagos por
servicios medioambientales, como instrumento para fomentar el cumplimiento de métodos de producción
sostenibles.

Mientras tanto, algunos países de la región, representados a través de sus gobiernos, ONGs o asociaciones
de productores, ya están participando de las diversas iniciativas voluntarias internacionales 114, al tiempo que
avanzan en iniciativas de carácter nacional.

A título de ejemplo, se mencionan algunas iniciativas nacionales en los países de la región:

En Brasil, aparte del mencionado Programa Brasileño de Certificación Técnica, Ambiental y Social de los

Biocombustibles, el Protocolo Agro-Ambiental (firmado en 2006 por el Gobierno del Estado de San Pablo y

UNICA con el objeto de asegurar patrones de sustentabilidad en la producción de bioetanol), implementó el

Programa Bioetanol Verde, para fomentar las buenas prácticas del sector sucro-alcoholero por medio de un

certificado de conformidad y para determinar un patrón positivo a ser seguido por los productores. En junio de

2008, las cuatro principales productoras brasileñas de etanol de caña de azúcar exportaron a Suecia con el

primer contrato en el mundo de comercio firmado de etanol firmado bajo principios de desarrollo sostenible.

Por su parte, EMBRAPA y el Centro Francés de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el

Desarrollo (CIRAD) están desarrollando un sistema de indicadores de sustentabilidad para la evaluación y

gestión ambiental de la producción sustentable de palma,

En Bolivia, se encuentra en desarrollo el Proyecto "Bolivia - Estudio de Caso para la Mesa Redonda Global

sobre Biocombustibles Sostenibles" (con el apoyo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y la

Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO)). Esta iniciativa, que tiene

como objetivo proveer elementos de juicio consistentes y científicos sobre los biocombustibles para su

114 Brasil es socio actual y Argentina, Colombia y Perú participan como observadores en la GBEP; la Unión de la Industria de Caña

de Azúcar de Brasil (UNICA) y PETROBRAS ya forman parte de la RSB; UNICA también forma parte de la Iniciativa Mejor Caña de

Azúcar; FEDEPALMA, de Colombia y empresas de Ecuador y Brasil forman parte de la Mesa Redonda de Aceite de Palma

Sustentable; mientras que diversas organizaciones brasileñas, argentinas y paraguayas de productores agricolas, industriales y

ONGs (ABIOVE, ACSOJA, AAPRESID, APROSMA T, APROSOJA, entre otros) son miembros participantes de la Mesa Redonda de

Soja Responsable.

191



Guía ARPEL - 11CA sobre Biocombustibles -- Sección 2

producción económica, social y medioambientalmente responsable (IBCE), anunció en junio de 2008 la
conformación de una Plataforma Boliviana por Biocombustibles Sostenibles.

En Colombia, se está desarrollando el proceso de Interpretación Nacional de los principios y criterios de la
Mesa Redonda de Aceite de Palma Sustentable, apuntando a la participación de diversos actores asociados o
interesados en la cadena de valor del aceite de palma en Colombia: productores (grandes y pequeños) y
procesadores, asociaciones de trabajadores, cooperativas de pequeños productores, gremio palmero,
organizaciones y sector ambiental (ONG, MAVDT, CAR e Institutos de investigación), sector agrícola (MADR
y SAC, entre otros), organizaciones sociales, academia y expertos técnicos (FEDEPALMA, 2008),

En Argentina, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID) promueve la iniciativa
de desarrollar un "Sistema de Gestión de Calidad Ambiental y Productiva en Agricultura de Conservación",
con potencialidad de ser certificable. El proyecto apunta a lograr una "Agricultura Certificada", con las
garantías que supone ajustarse a un protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y de indicadores de base
científica, que permitan medir el impacto de la agricultura sobre el ambiente, foco de la certificación del
proceso de la SD (AAPRESID).

9.3.3 Biocombustibles e inclusión social

Tanto en los países de la región, como en el resto del mundo, el desarrollo de la cadena de los
biocombustibles representa múltiples oportunidades para el desarrollo rural y de economías regionales
postergadas, como así también para la agricultura familiar, los pequeños y medianos productores
agropecuarios y los trabajadores rurales115, De acuerdo a FAO, los biocombustibles pueden ser decisivos
para conseguir un renacimiento agrícola que revitalice el uso de las tierras y los medios de vida en zonas
rurales. En este sentido, los indicadores de precios para los agricultores podrían aumentar tanto los
rendimientos como las ganancias, asegurando una disminución de la pobreza a largo plazo en países que
tienen una alta dependencia de los bienes agrícolas, mientras que el cultivo de biocombustibles a gran escala
también podría generar beneficios en términos de empleo, desarrollo de habilidades e industria secundaria
(Cotula et al, 2008).

No obstante, al igual que en la cuestión ambiental, el desarrollo de la cadena también implica ciertos riesgos
desde el punto de vista social, que de no ser considerados podrían contrarrestar significativamente los
beneficios mencionados. A los ya mencionados riesgos vinculados la seguridad alimentaria, se añaden otras
posibles externalidades negativas:

O El surgimiento de la demanda de biocombustibles implica un aumento de la demanda de tierra, y esto
a su vez representa repercusiones sobre el acceso, tenencia y uso de la tierra, las cuales, en
determinadas circunstancias, podrían traducirse en el desplazamiento de comunidades rurales
(indígenas, campesinas, pequeños productores agrícolas) (Figura 9.33.1).

115 De acuerdo a un estudio del Banco Mundial, cerca del 37% (aproximadamente 65 millones de personas) de los pobres de

América Latina y el Caribe viven en áreas rurales y en algunos países como Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y

Perú, al menos 70% de su población rural vive en la pobreza Si bien las estadísticas oficiales indican que la población rural en la

región es del 24% del total, cuando se aplica la definición de ruralidad de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos,

la cifra se eleva al 42% (La OCDE define a la población rural con base en la densidad poblacional de menos de 150 habitantes por

km 2 y más de una hora de viaje a las principales áreas urbanas (ciudades de 100.000 habitantes o más)). (De Ferranti et al, 2005).
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O La necesidad de lograr economías de escala podría incentivar el establecimiento de cultivos a gran

escala, generando también un desplazamiento de pequeños productores (Duffey, 2008) y mayor

concentración de la tierra.
O Determinadas configuraciones de mercado, por ejemplo una cadena con alto nivel de concentración

en los eslabones comerciales, pueden dar lugar a una distribución concentrada de la renta de los

biocombustibles, con escasos beneficios para la actividad primaria.

Figura 9.3.3.1: Vínculos conceptuales entre la expansión de los biocombustibles y el acceso a la tierra

Uso más eficiente
de la tierra

Expansión de cultivos
para biocombustibles
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con la tenencia de la
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de la tierra.
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cultivos rentables para

biocombustibles realizados
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cultivos alimentarios
realizados por mujeres.

Factores mediadores: tipo de materias primas, acuerdos subyacentes sobre tenencia de la tierra, marcos de
políticas nacionales e internacionales, implementación de políticas, asimetrías en el poder, salvaguardas para los

derechos locales, modelos de negocios, iniciativas de sustentabilidad, acciones de la sociedad civil.

Fuente: FAO-IIED

Para evitar estos impactos negativos, resultará fundamental la institucionalidad existente en los países en

términos de protección y creación de oportunidades para la agricultura familiar y los pequeños productores.

193



lao
Guía ARPEL - 11CA sobre Biocombustibles - Sección 2

Las situaciones que podrían derivar en el desplazamiento de comunidades rurales pueden ser evitadas
mediante políticas y mecanismos legales apropiados, que involucren una orientación y determinación precisa
sobre las vocaciones productivas, pese a las aptitudes de la tierra, y garantías de no afectar el hábitat de
poblaciones indígenas y campesinas (IBCE, 2008). En particular, resultará indispensable que los gobiernos

desarrollen salvaguardas robustas en los procedimientos para la asignación de la tierra a la producción a gran
escala de materias primas, cuando las mismas estén ausentes y, más importante aún, las implementen

efectivamente (Cotula et al, 2008). Las salvaguardas incluyen procedimientos claros y estándares para la
consulta pública y el alcance de consentimientos previos e informados, mecanismos para la apelación y el

arbitraje, y revisiones periódicas (Cotula et al, 2008). De acuerdo al IBCE, la posibilidad de desplazamientos
forzados de poblaciones, especialmente de grupos étnicos, de sus tierras de origen, no deberían darse si se

aplicaran estrictamente los convenios internacionales vigentes al respecto, como el Convenio 169 sobre

Pueblos Indígenas y Tribales, así como otros afines, suscritos dentro del marco de la OIT y las disposiciones
nacionales vigentes al respecto (IBCE, 2008).

Los principios y criterios de sustentabilidad mencionados en la sección anterior comprenden elementos
vinculados con la dimensión social, relacionados con el respeto al derecho a la tierra y la propiedad, a los

derechos humanos y laborales y la contribución de los biocombustibles al bienestar de las poblaciones locales

a través del desarrollo rural y social (ver Tabla 9.3.2.14). De acuerdo a FAO, los criterios de certificación de

sustentabilidad deberían incorporar, como un requerimiento fundamental, el consentimiento previo e

informado, basado en la seguridad de la tenencia de la tierra, por parte de los residentes locales.

La inclusión social, la inserción de la agricultura familiar, de las PYMEs agropecuarias y de cooperativas de

pequeños productores en las cadenas de biocombustibles, representa uno de los principales desafíos que
presenta el desarrollo del sector en América del Sur. Contribuir a la mitigación de la pobreza rural, a asegurar
la permanencia de la población en las áreas rurales y a maximizar las posibilidades para el desarrollo rural y
local, constituyen metas que deberían figurar enraizadas en la visión que pretenda imprimirse al sector en la

región. El logro de estas metas requerirá indefectiblemente de políticas activas y de apoyo por parte de los
gobiernos.

De acuerdo a CEPAL, para que los biocombustibles ofrezcan una oportunidad de reconversión productiva,
especialmente para pequeños productores, deben darse tres condiciones: a) deben existir paquetes
tecnológicos adecuados a las necesidades de pequeños productores; b) los pequeños productores deben
tener fácil acceso a plantas productoras de biocombustibles; c) deben existir políticas de incentivos, créditos e
infraestructura, que a su vez estén inspiradas en políticas de inclusión (Razo et al, 2007).

Existen diversas alternativas para sumar a los agricultores familiares y a las PYMEs agropecuarias a los
encadenamientos productivos regionales que generaría el desarrollo de la cadena de biocombustibles. Las
más simples constituyen la canalización de excedentes o la producción de materias primas para su
abastecimiento a la cadena; mientras que las más desafiantes implican la generación de núcleos de
agricultura familiar o cooperativas u otras modalidades asociativas de pequeños productores, que permitan
generar economías de escala en la producción de los cultivos, e incluso avanzar en el agregado de valor,
hacia la producción de aceites, subproductos, alcohol y biodiesel (en la medida en que ello sea

económicamente viable o factible de ser viabilizado) (Ganduglia, 2008).

Estas alternativas, orientadas al mercado interno, con un enfoque territorial, no implican la elección de

modelos mutuamente excluyentes con la producción de cultivos a gran escala o con la industria a gran escala

de biocombustibles para exportación. Estos diferentes modelos están en condiciones de coexistir e incluso
complementarse.
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En este campo se presentan diversas opciones para el desarrollo de acciones públicas, privadas, mixtas y del

tercer sector, que deberían partir de la armonización entre las políticas de biocombustibles y las de desarrollo

paral. la integración, articulación y coordinación de los programas de desarrollo rural nacionales, las

asociaciones de productores, los institutos de investigación y los gobiernos provinciales y municipales, con los

programas, instrumentos e instituciones específicas del sector agroenergético contribuiría significativamente a

generar sinergias y una masa crítica de recursos e iniciativas favorables a la inclusión social.

Entre los instrumentos de política que podrían utilizarse para promover la inserción de la agricultura familiar y

sus mdalidades de organización, pueden mencionase los siguientes:

Asistencia técnica y material para la producción agricola: provisión de semillas e insumos básicos,

capacitación y extensión, provisión de equipos y transferencia de tecnología.

Acceso al crédito y/o micro-crédito para la conformación de cooperativas u otras modalidades de

organización, el desarrollo de capital humano y productivo, y el acceso a los mercados.

Mecanismos que incentiven y garanticen la adquisición de materias primas a la agricultura familiar: al

respecto, vale destacar el ejemplo del Sello Combustible Social, implementado en Brasil. A través del

mismo, el fabricante de biocombustibles que promueva la inclusión social recibe acceso a beneficios

impositivos y a condiciones preferenciales de acceso al crédito. Para ello deberá cumplir con
porcentuales mínimos de adquisición de materia prima a los agricultores familiares; celebrar contratos

con los agricultores familiares, especificando condiciones comerciales que garanticen renta y plazos

compatibles con la actividad (atendiendo condiciones mínimas tales como garantía de compra, plazos

contractuales, el valor de compra de la materia prima, condiciones de entrega, etc.); y asegurar

asistencia y capacitación técnica a los agricultores familiares.

Apoyo técnico, financiero y fiscal a la generación de proyectos de producción de biocombustibles por
parte de cooperativas y desarrollos asociativos agropecuarios o a las mencionadas iniciativas mixtas de

interés municipal o provincial.

A nivel mundial, Brasil es uno de los países con mayor enfoque de inclusión social y regional en su política

de biocombustibles, especialmente en el caso del biodiesel. El mencionado Sello Combustible Social apunta a

garantizar la inclusión de la agricultura familiar en la cadena, como así también la de las regiones más
postergadas. Por otro lado, vale mencionar a la estrategia oficial de la UE para los biocombustibles, que se

propone elaborar un paquete de ayudas para apoyar el desarrollo de los biocombustibles en países y

regiones en desarrollo en de los mismos constituyan una opción para reducir la pobreza de manera

sostenible. Por su parte, la legislación argentina también apunta a promover la inclusión de las economías

regionales y de pequeñas y medianas empresas, al igual que en diversos países latinoamericanos y

africanos, en donde también se están desarrollando diversas acciones y líneas programáticas tendientes a la

inclusión social en la cadena.
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Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe

Aarpel

que representan más del 90% de las operaciones de upstream y downstream de la

Establecida en 1965. ARPEL es una asociación de 27 empresas públicas y privadas e

instituciones de petróleo y gas natural con operaciones en América Latina y el Canbe,

Región. Desde el año 1976, ARPEL posee status consultivo formal de ECOSOC do

Naciones Unidas, En el año 2006, ARPEL manifestó su adhesión a los principios del
ASOCIACION REGIONAL DE EMPRESAS DE PETROLEO pacto Mundial de Naciones Unidas.Y GAS NATURAL EN LATINOAMERICA Y EL CARIBE

ARPEL trabaja en tres áreas prioritarias definidas en su Plan Estratégico:
• Enel área económica: relación con actores clave, crecimiento de la industria e integración energética
• Enel área socio.ambientalSistema de gestión de ambiente, salud y seguridad para prevenir, eliminar y administrar los riesgos de la

operación favoreciendo la reducción de incidentes con alto impacto en instalaciones y personas, y el relacionamiento con las comunidades

donde opera la industria
En el área de ecodtciencia: la prioridad está en la reducción de emisiones y el uso efectivo de los recursos no renovables.

Para lograr sus objetivos ARPEL trabaja junto a sus Miembros en temas de interés común para la industria a través de sus nueve Comités. Cuatro

Comités corporativos: Ambiente, Salud y Seguridad Industrial; Responsabilidad Social, Cambio Climático y Eficiencia Energética e Integración
Energética. Tres Comités operativos: Refinación; Ductos y Terminales; y Exploración y Producción. Dos Comités integradores: Comunicaciones y

el Equipo de Integración compuesto por los Presidentes de todos los Comités.

ARPEL organiza talleres, seminarios y simposios regionales para intercambio de experiencias y mejores prácticas y desarrolla documentos
técnicos para crear capacidad de gestión sobre temas de interés para sus miembros. ARPEL dispone de un Portal interactivo para sus miembros
en el que se encuentran disponibles todos los documentos desarrollados por sus Comités y que facilita la interacción virtual de la comunidad
ARPEL y con aquellos grupos de interés que se relacionan con ella.

En el año 2005 en ocasión del 40 aniversario de la
Asociación sus miembros firmaron una Declaración
de Compromisos que asumen en el área de
responsabilidad social, en ambiente, seguridad y

povu

salud ocupacional, en integración energética y en
comunicaciones para apoyar el desarrollo
sostenible de la región.

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

//CÃO

y el bienestar de las poblaciones rurales.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es un organismo
especializado del Sistema Interamericano, cuyos fines son estimular, promover y apoyar
los esfuerzos de sus Estados Miembros para lograr el desarrollo sostenible de la agricultura

Fundado en 1942, está en un permanente proceso de modernización institucional con el
propósito de enfrentar los nuevos retos y dar mejor respuesta a la demanda de apoyo de

los países. Ha buscado, así, cumplir con los mandatos de los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, y con los acuerdos adoptados por
los ministros de Agricultura del hemisferio.

Para alcanzar su visión y cumplir con su misión, el IICA posee ventajas competitivas que le facilitan desempeñar su nuevo papel. Ha acumulado
conocimientos profundos sobre la agricultura, los territorios rurales y la diversidad cultural y agroecológica de las Américas, los cuales son
importantes para moldear soluciones creativas a una amplia gama de problemas y desafíos.

El Instituto es una plataforma de cooperación. La presencia institucional en cada Estado Miembro le brinda la flexibilidad necesaria para movilizar
recursos entre países y regiones, con el fin de promover y adaptar iniciativas de cooperación orientadas a abordar las prioridades nacionales y
regionales, facilitar el flujo de la información y mejorar la difusión de las mejores prácticas.

Tiene su sede central en Costa Rica, Oficinas en 34 países de las Américas, una oficina en Miami donde opera el Programa de Promoción del
Comercio, los Agronegocios y la Inocuidad de los Alimentos y otra Oficina para Europa, ubicada en Madrid.


