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Resumen:

La consolidación de cadenas productivas con-
tribuyen al desarrollo de capacidades nacionales y
locales para la producción, transformación y com-
ercialización de bienes y servicios, enmarcado en la
búsqueda de la productividad y la competitividad. El
objetivo principal de esta investigación fue realizar un
análisis del sector forestal del departamentodeArauca,
usando informaciónprimaria, generadapor losactores
y expertosde la cadena, e información secundaria, gen-
erada por las entidades territoriales con el fin de identi-
ficar los factores clave que inciden directamente en el
desarrollo de la cadena productiva forestal en el De-
partamento, así como sus actores. Para ello , se desar-
rolló un ejercicio prospectivo a fin de estructurar una
propuesta para la consolidación de la cadena forestal
del departamento de Arauca, acorde con las potencial-
idades y particularidades locales.

Palabras Clave: Análisis Pesta, cadena produc-
tiva, eslabones, Plantaciones forestales comerciales,
sostenibilidad ambiental.

Summary:

The consolidation of productive chains contribute
to the development of national and local capacities for
production, processing and marketing of goods and
services, whose action is framed in the pursuit of pro-
ductivity and competitiveness. The main objective of
this research was to analyze the the forestry in the de-
partment of Arauca, used primary data generated by
theactors andexperts in the chain, and secondarydata
generated by local institutions. For identify the key fac-
tors that directly affect the development of the forest
production chain in the Department, were consulted
with the stakeholders and represents of institutions,
with whom a prospective exercise was conducted, the
results present a proposal consistent with potentials
and local characteristics, and aims to provide elements
for the consolidation of the chain in the department of
Arauca.

Keywords: commercial forest plantations, envi-
ronmental sustainability, links of the chain production,
Pesta analysis, productive chain.
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Introducción

Los bosques, siendo uno de los ecosistemas que
generan una gran cantidad de bienes y servicios,
han empezado a ser percibidos como una fuente
para la solución de las problemáticas actuales,
donde el concepto de desarrollo sostenible co-
bra más fuerza, convirtiéndose éstos en un com-
ponente importante en la toma de decisiones
y en la política económica de los Estados; sin
embargo, es claro que “las actividades de desar-
rollo solo serán sostenibles si consiguen equili-
brar los factores económicos, sociales y ecológi-
cos” y, para ello, “es necesario promover la ar-
monía con la naturaleza”, estableciendo sistemas
económicos de producción sostenible, al mismo
tiempo que se da prioridad a la conservación
ambiental y la gestión social en el territorio de
influencia de los proyectos forestales. Debido
al auge medio ambiental en el mundo, basado
en estos recientes conceptos, se ha venido real-
izando la reorientación de los procesos económi-
cos, enfocados en el aprovechamiento organi-
zado de los recursos forestales de las regiones,
más aún cuando son claros los bienes y servicios,
tangibles e intangibles, obtenidos de los esque-
mas boscosos. Son reconocidos los aportes que
estos ecosistemas realizan debido a que se con-
stituyen en refugio y facilitan la conservación y
recuperación de biodiversidad, contribuyen con
la protección de cuencas hidrográficas, mejoran
las condiciones de los suelos, facilitan la fijación
de carbono y la producción de oxígeno, gen-
eran empleo y, en consecuencia, son aprovecha-

dos por millones de personas que encuentran en
ellos una forma de suplir sus necesidades de sus-
tento, entre las innumerables externalidades pos-
itivas que se pueden estimar y, además, generan
rendimientos económicos. Con este entorno el
presente documento tiene como pregunta de in-
vestigación reconocer cuáles son los elementos
de competitividad fundamentales a partir de un
análisis PESTA (derivado del concepto PEST
incluye la evaluación de los factores Políticos,
económicos, sociales, tecnológicos y ambienta-
les, (Aithal et al (2015), Shabanova et al (2015)
y Ortiz et al (2015)) que le permitan a la cadena
productiva fortalecerse para así competir en igual
de condiciones en un mercado que cada vez es
más exigente.

Marco Conceptual

Según la FAO, “América Latina y el Caribe
representan alrededor del 7% del valor del sec-
tor forestal mundial y el 18% del valor añadido
del sector de los bosques primarios y el 6% de la
industria de pasta y papel”; (FAO, 2007, P.42)
motivo por el cual es considerada como una im-
portante fuente de materias primas para el desar-
rollo de procesos de transformación en produc-
tos terminados, los cuales se realizan en otras re-
giones del mundo. Dado el creciente interés por
el sector forestal, la FAO identificó una serie de
elementos que pueden incidir en el desarrollo de
la industria forestal, entre los que se destacan fac-
tores internos y externos presentados en la (Tabla
1).

Tabla 1: Factores que inciden en el desarrollo de una industria forestal
FACTORES EXTERNOS INCIDENCIA

Evolución demográfica y el crecimiento
económico

Pueden incidir en la demanda de productos forestales y en la oferta de nuevos productos
y/o servicios a nuevos compradores, así como en el crecimiento de mercados internos y el
aumento de la producción para exportación.

Cambios en los sectores competidores
El establecimiento de relaciones sinérgicas de trabajo favorecerían la industria y sus
asociadas; sin embargo, es importante tener en cuenta no solo a los competidores actuales;
sino también a los potenciales, dado que en algún momento puede cambiar el mercado y
favorecer a otras industrias.

Tendencias sociales
Las percepciones de los consumidores sobre productos van más allá de su costo y
características funcionales, también incluyen factores intangibles que satisfacen otras
necesidades. De la misma manera, el nivel de educación de los consumidores, así como
el acceso a medios globales de comunicación influyen.

Competencia por los recursos (tierras,
mano de obra y capital) Influye en la oferta en la medida en que se consigan o no.

Cambios en la propiedad, el control y la
ordenación de los bosques

La disponibilidad de tierra para el desarrollo de proyectos forestales afecta de manera directa
la oferta de bienes y servicios.

Madurez de los actuales mercados de
productos

Generada por la concentración de la demanda en unos pocos usos finales, considerándose
algunos como maduros, resultando difícil desarrollar procesos de innovación en este tipo de
mercados.

Propiedades ambientales de los produc-
tos forestales

Los productos forestales, por ser de origen natural y con huella de carbono baja, pueden
preferirse frente a otros existentes en el mercado, considerados como sustitutos.

Estructura e inversiones de la industria
La industria forestal suele estar fragmentada y repartida en un país, sin que existan
cohesiones, ni trabajo conjunto, ni capacitación e inversión en tecnología y, todo esto, bajo
un manto constante de informalidad.
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FACTORES EXTERNOS INCIDENCIA

Costo de mano de obra y condiciones
laborales

A pesar de la tendencia hacia la mecanización, aún se sigue requiriendo mano de obra sobre
todo en los procesos de producción y transformación a pequeña escala. Aunque existen
trabajos repetitivos y sin exigencia académica, también existen oportunidades de generación
de procesos y productos creativos e innovadores en etapas de diseño y comercialización.

Desempeño social y ecológico

El aprovechamiento forestal, especialmente de zonas de bosque natural, tiene implicaciones
negativas para un gran número de personas, generando no solo problemas ambientales sino
también problemas sociales difíciles de resolver, lo que hace que en ocasiones se incrementen
los costos de inversión, para resolver los conflictos ambientales y mediar en los sociales, por
ejemplo, mediante la reserva de zonas forestales para conservación y restauración, aunque
también se pueden obtener ventajas con este tipo de soluciones, mediante la generación de
otros beneficios de los bosques. En otros casos, algunos sectores en la industria forestal
alcanzan altos niveles de desempeño ambiental y social, gracias a las exigencias de los
consumidores de productos.

Fuente: Elaboración propia con información de la FAO (2011)

Desde la entrada en vigor de la Ley 811
de 2003, se establece el marco para que
en Colombia se avance en la organización
de la cadena productiva del sector forestal
(Tableros, aglomerados y contrachapados
– Muebles y productos de madera).

Es así como “El Plan Nacional de De-
sarrollo Forestal (PNDF) propone como
meta el establecimiento de 1’500.000 hec-
táreas en plantaciones productoras para el
año 2025” (SIAC, 2015, p.1), ya que es
necesario fortalecer este sector en el país,
“según información reportada por la FAO,
Colombia ocupa el puesto 41 como pro-
ductor de madera en rollo industrial en el
mundo y participa con apenas el 0,2% del
total de la producción mundial” (Produc-
tos de Colombia, 2015).

Es así como, “de las 114 millones de
hectáreas de extensión del país, existe un
potencial para el desarrollo de proyectos
forestales de 17 millones de hectáreas, de
las cuales sólo están siendo utilizadas en
plantaciones forestales comerciales 350.000
has” (Proexport, 2012, p. 4).

El impacto del sector en Colombia es
aún inicipiente, el cual representa:

“únicamente entre el 0.4% y el 0.5%
del PIB, a través de la contribu-
ción de dos sectores, el silvícola y
el manufacturero. El primero in-
cluye la producción obtenida del
aprovechamiento de bosques (natu-
rales y plantados, la reforestación
y los productos como látex, gomas,
resinas, cortezas, madera en bruto y
leña. El segundo incluye el sector de
muebles y madera y la industria de
pulpa el papel y el cartón” (Olarte,
SF. P. 3)

Sin embargo, se estima que el país
tiene 24’556.854 hectáreas aptas el es-
tablecimiento de plantaciones forestales co-
merciales:

“constituyéndose en uno de los
sectores con mayores posibilidades
de crecimiento económico y social,
además dadas las ventajas en oferta
natural de bosques que tiene el país y
los altos rendimientos que presentan
algunas especies forestales en cul-
tivos de tipo comercial”.

A nivel de mercados, los productos de la
cadena forestal en Colombia, tienen como
destino principal el mercado doméstico y
están representados en:

“madera en rollo, pulpa de madera,
chapas y contrachapado, tableros
aglomerados, además de muebles, es-
tos últimos son producidos a nivel in-
dustrial por tan solo siete (7) empre-
sas con entre 350 y 500 empleados
y, a nivel sub-industrial y artesanal,
por talleres de menos de cinco (5)
empleados; p. 22”

En los últimos años, en la región de
la Orinoquia, se ha experimentado un in-
cremento importante en la superficie fore-
stal aprovechada en términos comerciales,
generando expectativas para los territorios
que cuentan con suelos con potencial fore-
stal. A pesar de este potencial a nivel na-
cional y del inicio de acciones a nivel re-
gional, en el departamento de Arauca aún
no se avanza en identificar las particulari-
dades sociales, tecnológicas, económicas y
ambientales, que soporten el desarrollo de
esta cadena. Esta falencia se evidencia hoy
día por la ausencia de la cadena produc-
tiva forestal del departamento de Arauca,
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y de documentos que contribuyan a su con-
formación. En el año 2006, la Fundación
para el Desarrollo Agrícola, Social y Tec-
nológico realizó para la Gobernación del
departamento de Arauca, el Marco Gen-
eral y Conceptual del Sector Forestal en la
Amazorinoquia, expuso de manera general
las posibilidades de desarrollo del sector
forestal dada la implementación del Plan
Estratégico de Productividad y Compet-
itividad del Departamento; en dicho di-
agnóstico se afirmaba que “no se presen-
tan eslabones determinantes que conlleven
a pensar que es posible su conformación
como sistema a nivel departamental o re-
gional a corto o mediano plazo”. Posterior-
mente se diseñó el Plan Estratégico del Sec-
tor Forestal del Departamento de Arauca:
Lineamientos para la Creación del Consejo
Departamental Forestal, en el cual se ponía
de manifiesto el potencial de uso del suelo
asociado al desarrollo de la cadena produc-
tiva forestal; sin embargo, se evidenciaba la
escasa información alrededor de la cadena;
esta situación prevalece hoy día al no haber
sido definidos los agentes y eslabones que
deberían conformar esta cadena en el de-
partamento, debido a la ausencia de infor-
mación actualizada y la consolidación de la
información existente que facilite la toma
de decisiones y la definición de un plan a
seguir, acorde con las necesidades y poten-
cialidades del Departamento.

Desde el año 2006, el Departamento ha
venido realizando acciones en torno a la
posibilidad de iniciar el proceso de desar-
rollo del sector forestal; sin embargo, los
resultados no han sido los esperados y, aún
hoy, a pesar de haberse constituido como
una de las cadenas productivas priorizadas
para desarrollar en los próximos años, se
observan deficiencias en la definición y co-
ordinación de acciones que faciliten su de-
sarrollo, tanto que se ha desaprovechado el
trabajo que ha venido realizando la UPRA
desde el nivel nacional, registrada en la
Memoria Técnica de la Zonificación para
Plantaciones Forestales con Fines Com-
erciales, para la orientación de acciones
de planificación en las áreas rurales de
Colombia, en relación con la identificación

de las áreas geográficas del Departamento
donde confluyen el potencial agroecológico,
o áreas de vocación forestal, y el capital so-
cial disponible, requerido para que la ac-
tividad forestal se convierta en un com-
ponente estratégico en la “generación de
nuevas oportunidades sociales, el fortalec-
imiento de la viabilidad económica terri-
torial, el mejoramiento de la capacidad de
inversión y el cuidado del medio ambiente”.

Adicionalmente, la indeterminación de
la estructura de los agentes que partici-
pan en la cadena productiva forestal del
departamento de Arauca, hace que aún
no se cuente con un plan organizado y
sistemático a seguir para el desarrollo de
esta cadena productiva en este territorio.
La falta de organización del sector forestal
en el departamento de Arauca, sumado al
aprovechamiento de maderas para el con-
sumo doméstico y el comercio ilegal , han
generado la reducción y la fragmentación
progresiva de los bosques naturales. El
inventario de bosques para la mitad del
siglo pasado era de más de un millón de
hectáreas, sin embargo, según estadísticas
consolidados por la gobernación del Depar-
tamento, para el año 2000, tan solo se con-
taba con alrededor de 220 mil hectáreas.

De acuerdo con cifras de Corporino-
quia, Arauca cuenta con 137.493 has de
áreas potenciales para la protección de
los recursos forestales 114.680 haa para
la protección-producción en zona de mon-
taña, y 360.142 has, en zona de sabana,
áreas en las que es posible aprovechar ini-
cialmente los beneficios asociados a los
sistemas forestales para luego realizar un
aprovechamiento del componente mader-
able. Se destaca también la existencia
de 446.345 has con vocación productora,
en las que es posible el establecimiento
de plantaciones forestales. En el depar-
tamento de Arauca las plantaciones fore-
stales comerciales, que corresponden al
tipo productor y protector productor, men-
cionado anteriormente:

…“pueden convertirse en una impor-
tante solución a los problemas de
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empleo de la población”, pues “la
vocación forestal de grandes exten-
siones de tierra del Departamento
y la voluntad expresada por los
propietarios, generan condiciones fa-
vorables para la implementación de
grandes programas dirigidos al es-
tablecimiento de plantaciones fore-
stales comerciales, así como la im-
plementación de sistemas forestales
que se articulen con los sistemas agrí-
colas y pecuarios tradicionales, me-
diante el diseño e implementación
de sistemas agroforestales y silvopas-
toriles, que generen beneficios se-
cundarios en torno a la conser-
vación de los recursos naturales y el
aprovechamiento sostenible de los re-
cursos madereros”.

Según el diagnóstico realizado por la Go-
bernación, consolidado en el Plan de De-
sarrollo 2012-2015, las actividades produc-
tivas y comerciales no han logrado enca-
denamientos que permitan a la población
obtener mejores ingresos y, al Departa-
mento, un mayor crecimiento económico
y generación de empleo; para el actual
período la Gobernación de Arauca planteó,
dentro de sus objetivos, construir desar-
rollo económico enfocado en el “crecimien-
to sostenible y la competitividad” y, en tal
sentido:

“generar un proceso de desarrollo
económico endógeno a partir del
mejoramiento de las capacidades de
la población y del aprovechamiento
de las potencialidades del territorio
para que, mejorando las condiciones
de productividad y competitividad,
se traduzca en empleos e ingresos
para los araucanos”.

Por lo anterior se encuentra un ambi-
ente propicio para el desarrollo de la ca-
dena productiva forestal, con sus conse-
cuentes aportes a la economía local, y el
mejoramiento de las condiciones de em-
pleo, principalmente en zonas rurales, para
lo cual es necesario identificar y deter-
minar la influencia de variables políticas,
económicas, sociales, tecnológicas y am-
bientales en el futuro desarrollo de la ca-
dena productiva forestal del Departamento
de Arauca.

Materiales y Métodos
Con el fin de lograr el objetivo prop-

uesto, la investigación fue desarrollada dos
etapas. La primera etapa consistió en la
identificación de los actores actuales y po-
tenciales que conformarían la cadena pro-
ductiva forestal del Departamento, para
lo cual se consultó información secundaria
generada por la Gobernación de Arauca, la
Cámara de Comercio de Arauca y la Fun-
dación para el Desarrollo Agrícola, Social y
Tecnológico – Fundaset y Corporinoquia –
Seccional Arauca y la Secretaría de Desar-
rollo Agropecuario y Sostenible, obtenién-
dose la primera línea de información sobre
los actores actuales y potenciales que po-
drían estar vinculados, a la cadena produc-
tiva forestal del departamento de Arauca.
Una vez identificados los actores, se pro-
cedió a realizar el análisis PESTA corre-
spondiente a la segunda etapa, para lo cual
se realizó una consulta previa con algunos
de estos actores para delinear el instru-
mento de recolección de información. Para
esto, inicialmente, se aplicó un instrumento
preliminar que contenía preguntas que de-
bían ser calificadas por los actores, en una
escala de uno (1) a cinco (5); donde uno
(1) hace referencia a que no hay inciden-
cia o impacto, dos (2) a un impacto bajo,
tres (3) a un impacto mediano, cuatro (4)
a un impacto alto y cinco (5) cuando no
aplica. Las preguntas realizadas estaban
asociadas a cada tipo de factor (político,
económico, social, tecnológico y ambien-
tal). Al finalizar las preguntas, se solic-
itó a los actores consultados la adición de
preguntas o variables, si así lo considera-
ban pertinente, de acuerdo a los tipos pre-
sentados. Este ejercicio facilitó la consoli-
dación del instrumento a aplicar. Con los
actores y el instrumento definitivo de tipo
encuesta, se aplicó a 42 actores, entre los
cuales se encuentran profesionales de la In-
geniería Forestal que realizan actividades
laborales en el Departamento, potenciales
productores o dueños de tierra con interés
en el sector, dirigentes del sector público
relacionados con el tema agrario, trans-
formadores de madera y comercializadores
de productos terminados, resumiéndose los
actores en una tabla que los compila para
facilitar su análisis posterior (ver Tabla 2).
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Tabla 2: Compilado de actores de la cadena productiva forestal del departamento de Arauca consultados
TIPO DE ACTOR NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN DEL ACTOR TIPO DE INTERÉS

Público Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible del
departamento de Arauca

Político, Económico, Social Tecnológico, Am-
biental

Público Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
del municipio de Arauca

Político, Económico, Social Tecnológico, Am-
biental

Público Secretaría de Planeación del municipio de Arauca Político, Económico, Social Tecnológico, Am-
biental

Público Alcaldía de Saravena Político, Económico, Social Tecnológico, Am-
biental

Público Secretaría de Agricultura del municipio de Saravena Político, Económico, Social, Tecnológico, Am-
biental

Público Parques Nacionales Naturales – Tame Social, Ambiental
Público Corporinoquia - Seccional Arauca Social, Tecnológico, Ambiental
Público ICA - Seccional Arauca Social, Tecnológico Ambiental

Privado Profesionales de Ingeniería Forestal en el departamento
de Arauca Social, Tecnológico, Ambiental

Privado Ex dirigencia del sector público (área de planeación
departamental) Económico, Social, Ambiental

Privado Dueños de tierra en el Departamento (interesados en
invertir en actividades forestales) Económico, Social Ambiental.

Privado Profesionales del sector agropecuario (que han trabajado
en el sector forestal) - Líderes del sector primario Económico, Social Ambiental.

Privado Transformadores de la madera (carpinterías) - comer-
cializadores de productos terminados en madera Económico, Social Ambiental

Privado Sector cacaotero (sector agroforestal) Económico, Social Ambiental

Privado Ex dirigencia de Corporinoquia - seccional Arauca Político, Económico Social, Tecnológico, Am-
biental

Privado Profesionales que han trabajado en el desarrollo del
sector forestal Económico, Social Ambiental

Fuente: Elaboración Propia

Se aplicó la encuesta a los 42 actores lo
que permitió establecer 28 variables, que se
considera pueden llegar a incidir en el de-
sarrollo de la cadena productiva forestal del
Departamento de Arauca, las cuales fueron
organizadas por los expertos, teniendo en
cuenta su impacto, calificando cada una de
las variables obtenidas de cero (0) a cinco
(5), de la siguiente manera: 1 - indica que
hay un impacto bajo, 2 - indica que existe
un impacto medio, 3 - indica la existen-
cia de un impacto alto, 4 - indica que ex-
iste un impacto muy alto y 5 - indica que
hay un impacto potencial. De esta man-
era se obtuvieron los códigos de las vari-
ables. Para su organización, se tomó la
suma total de las calificaciones y los prome-
dios y, para aquellas variables cuya cali-
ficación es igual, se procedió a organizar
por orden alfabético. Posteriormente, se
solicitó a los siete (7) expertos de la ca-
dena, con localización en el departamento
de Arauca, seleccionados por su experien-
cia profesional en el sector forestal y lid-
erazgo en el desarrollo de procesos agroin-
dustriales, seguimiento y control de planta-

ciones forestales con fines comerciales y en
el desarrollo de procesos de planeación a
nivel del Departamento, la calificación el
grado de motricidad (Influencia que una
variable tiene sobre las demás variables)
y dependencia (El grado en que la vari-
able recibe influencia de todas las demás)
(Ganga, 2015, Godet, 2000) de factores
políticos, económicos, sociales, tecnológi-
cos y ambientales, inicialmente por los ac-
tores, utilizando una matriz de doble en-
trada, facilitando la organización de las
variables previamente identificadas. Luego
de consolidar la información obtenida de
los expertos, éstos la revisaron nuevamente
y la validaron.

Finalmente, se diseñó un segundo in-
strumento para determinar el grado de
gobernabilidad e importancia de cada vari-
able identificada, para lo cual se presentó
cada variable con su definición y se solicitó
la calificación para cada una de ellas. Esta
encuesta fue aplicada a 42 actores, con-
tenía variables asociadas a los diferentes
tipos de factores, las cuales debían ser cal-

160 | PUNTO DE VISTA | p. 160–171 | Volumen VII | Número 11 | Agosto 2016



Punto de vista

ificadas de 1 a 10 por los actores consulta-
dos, así: de 1 a 3 = No importante o No
gobernable, de 4 a 7 = Poco importante o
Poco gobernable y de 8 a 10 = Importante
o Gobernable.

En este proceso de recolección primaria
se hicieron visitas de campo a los actores y,
simultáneamente con el instrumento, se re-
alizaron 13 entrevistas semi-estructuradas,
lo cual permitió la recolección de infor-
mación adicional y actual del sector y de
la cadena productiva forestal del Depar-
tamento. En algunos casos las entrevis-
tas fueron realizadas vía telefónica y correo
electrónico, dada la dificultad de desplaza-

miento hacia municipios lejanos de la cap-
ital de Arauca.

Finalmente, se obtiene el análisis
PESTA, del análisis de los factores políti-
cos, económicos, sociales, tecnológicos
y ambientales (Universidad Nacional de
Colombia- Sede Bogotá, 2012). Estos fac-
tores son por lo general externos y deben
ser evaluados para tomar decisiones re-
specto de los mismos.

A continuación, se presenta un re-
sumen de las fases en que se desarrolla la
metodología (ver Tabla 3).

Tabla 3: Fases Metodológicas

FASES INSTRUMENTOS Y/O
MEDIOS UTILIZADOS

INSTITUCIONES, ENTIDADES,
ACTORES Y/O EXPERTOS
CONSULTADOS

RESULTADOS

Primera
Fase: Iden-
tificación de
actores

Consulta de información
secundaria

Cinco (5) Instituciones y entidades
públicas y privadas 41 actores y 7 expertos identificados

Segunda
Fase: Análi-
sis PESTA

Instrumento inicial para
recolección de informa-
ción para la consolidación
del instrumento final (val-
idación de instrumento).

14 actores Consolidación del instrumento final a
aplicar

Instrumento final 42 actores
Identificación de variables que pueden
incidir en el desarrollo de la cadena
productiva forestal

7 expertos Codificación de las variables según su
impacto

Matriz de doble entrada 7 expertos Gráfico de Motricidad y dependencia
Instrumento modificado
con variables identificadas 42 actores 7 expertos Gráfico de Gobernabilidad e Importan-

cia
Entrevista semi-
estructurada 13 actores Información adicional

Fuente: Elaboración Propia

Resultados

En el departamento de Arauca, los
recursos forestales son utilizados princi-
palmente como fuente de maderas para
la transformación, en la incipiente indus-
tria maderera local, representada por las
carpinterías, las cuales actúan como com-
ercializadores, con mueblerías locales (ver
figura 1). De la misma manera, se utiliza
madera del bosque a nivel doméstico, en
las fincas como combustible, y como mate-
ria prima para la elaboración de artesanías,
en menor proporción.

Figura 1: Comportamiento actual del sector forestal
del departamento de Arauca

Imagenes/fig701.eps

Fuente: Elaboración Propia

Según información obtenida de empre-
sas dedicadas a la transformación de la
madera del Departamento, se encontró
que el 29% utiliza madera de planta-
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ciones forestales comerciales y el 57% uti-
liza madera del bosque natural, la cual
es entregada con los correspondientes per-
misos de aprovechamiento forestal, otor-
gados por la autoridad ambiental de la
región (Corporinoquia, Seccional Arauca).
Adicionalmente, se encontró que el ori-
gen del 14% de la madera es descono-
cido por los compradores, dado que real-
izan adquisiciones de pequeñas cantidades,
de manera frecuente, a diferentes provee-
dores. Las maderas obtenidas se pueden
clasificar en dos tipos generales: madera
ordinaria y maderas finas. Las primeras,
son utilizadas en la fabricación de mate-
riales para el uso en obras civiles, tales
como formaletas, tablas, tablones y lis-
tones, entre otros productos. También
se fabrican postes para el cercado de fin-
cas. Estas maderas provienen de la ex-
tracción de individuos de especies fore-
stales como ceiba (Ceiba pentandra) e
higuerón (Ficus citrifolia Mill). El se-
gundo tipo de maderas, las denominadas
maderas finas, provenientes de especies
como el cedro (Cedrela odorata), amaril-
lón (Copaifera pubiflora), roble (Platymis-
cium pinnatum) y ceiba tolúa (Pachira
quinata), son utilizadas para la fabricación
de muebles para la comercialización directa
a consumidores finales y para empresas pe-
queñas dedicadas a la comercialización de
muebles. Los volúmenes adquiridos anual-

mente varían de acuerdo con el tamaño de
la empresa, realizándose adquisiciones en-
tre 40 y 1500 m3, obtenidas a través de
uno o dos proveedores, quienes establecen
el precio de la madera y con los cuales
se mantiene una relación comercial que se
rige por la antigüedad en la relación y,
en tal sentido, por la confianza proveedor-
comprador. El origen de las maderas uti-
lizadas por los transformadores de la ca-
dena forestal en el departamento de Arauca
corresponden a las obtenidas del depar-
tamento de Norte de Santander, especial-
mente de los municipios de Cúcuta y Pam-
plona, de donde proviene la mayor canti-
dad (67% del total); aunque también se ob-
tienen maderas procedentes de diferentes
zonas del departamento de Arauca (33%),
mientras que el 14% proviene de otros lu-
gares.

Análisis estratégico de la cadena productiva
forestal del departamento de Arauca

De la aplicación del segundo instru-
mento (encuesta), se obtuvo una lista
de 28 variables, las cuales fueron clasifi-
cadas como de tipo político, económico,
social, tecnológico y ambiental (ver Tabla
4). Tabla 4. Variables de tipo político,
económico, social, tecnológico y ambiental,
identificadas por actores del sector forestal
en el departamento de Arauca.

Tabla 4
FACTORES VARIABLES DESCRIPCIÓN

POLÍTICOS Conflicto armado
Presencia de grupos armados al margen de la ley en las zonas con potencial
para el desarrollo de la actividad forestal que reduce las posibles inversiones en
el sector, en las zonas rurales de los municipios del departamento de Arauca y
dificulta las actividades logísticas y de comercialización de la cadena productiva.

Visión departamental
Visión del gobierno departamental actual y de los próximos períodos admin-
istrativos, en relación con el desarrollo de la cadena productiva forestal de
Arauca.

Normas de control ambiental y
forestal

Normas vigentes y expedición de normatividad nueva, tanto nacional como
regional, que puede estar en contravía del desarrollo de la cadena productiva
forestal de Arauca, generando restricciones legales para el desarrollo de la
cadena y sus diferentes eslabones.

Políticas nacionales
Existencia del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y otras políticas nacionales
y su incidencia en el desarrollo de la cadena productiva forestal en el
departamento de Arauca.

ECONÓMICOS Inversión privada
Invertir capitales privados tanto en el establecimiento de plantaciones forestales
comerciales (producción forestal), como en actividades de transformación
(aprovechamiento forestal) y comercialización de productos terminados.

Inversión pública
Presencia y articulación institucional de las entidades territoriales y nacionales
para mantener líneas de inversión en todas las fases de proyectos forestales
comerciales y, en tal sentido, a favor del desarrollo de la cadena productiva
forestal.

Insumos y otros
Costo de los insumos, materiales, herramientas y elementos para el desarrollo
de trabajos en plantaciones forestales y las actividades de aprovechamiento de
productos y servicios ambientales.

Mano de obra
Costo de la mano de obra acorde con el contexto, con las necesidades de los
pobladores de las zonas rurales y con las necesidades de desarrollo de la cadena
productiva forestal, promoviendo al mismo tiempo su disponibilidad.
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FACTORES VARIABLES DESCRIPCIÓN

Tenencia de la tierra
Participación de los dueños de la tierra en el departamento de Arauca,
en proyectos forestales comerciales, asociados al desarrollo de la cadena
productiva.

Ubicación geográfica de áreas Las áreas con potencial para el establecimiento de plantaciones forestales
comerciales se encuentran en zonas de difícil acceso.

Competencia desleal
Participación igualitaria en el mercado de productos y servicios forestales entre
aprovechadores del bosque natural y quienes realizan plantaciones forestales
comerciales, con costos desde el establecimiento hasta el aprovechamiento.

Identificación de mercados Identificación de mercados para los productos y servicios generados a través de
la cadena productiva forestal del departamento de Arauca.

Tasa de empleo rural Aumento de la tasa de empleo rural con el desarrollo de la cadena productiva
forestal.

SOCIALES Desconocimiento del sector
Reducción del desconocimiento de los actores de la cadena productiva forestal
sobre el potencial de aprovechamiento económico de productos y servicios
ambientales del bosque, además de los incentivos, programas de financiación y
apoyos gubernamentales para el desarrollo del sector forestal.

Asociatividad
Desarrollo de procesos de asociatividad e integración entre productores
y potenciales transformadores y comercializadores, dejando de lado el
individualismo.

Tendencia productiva tradicional Desarrollo de procesos de producción diferentes a la ganadería y la agricultura,
tradicionales en la región.

Educación técnica y superior
para el sector

Desarrollo de procesos de formación académica, a nivel técnico, tecnológico
y superior, en las ciencias forestales y, en general, en programas académicos
requeridos para el desarrollo de la cadena, enfocados en la cualificación de las
personas del departamento de Arauca.

Informalidad Creación de empresa en el departamento de Arauca, relacionadas con la cadena
productiva forestal.

Percepción de riesgo en la inver-
sión

Disminución de la percepción del riesgo en la inversión de recursos en proyectos
de largo plazo (tal como los forestales), tanto en los dueños de la tierra como
en las personas del departamento de Arauca.

Nivel socioeconómico Mejoramiento del nivel socio-económico de las comunidades rurales con el
desarrollo de la cadena productiva forestal.

TECNOLÓGICOS Asistencia técnica
Acceso a la asistencia técnica por parte de productores de bienes y servicios
forestales, mediante el establecimiento de costos acordes con el contexto y con
las necesidades de desarrollo de la cadena productiva forestal.

Disponibilidad de maquinaria
Acceso a la maquinaria especializada para el establecimiento, mantenimiento
y aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales, así como para la
transformación de productos y la generación de valor agregado, a costos acordes
a las características y condiciones del departamento de Arauca.

Desarrollo tecnológico
Acceso a paquetes tecnológicos del sector forestal a los productores de la cadena
en el departamento de Arauca. Desarrollo de procesos de generación de valor
agregado basado en el desarrollo tecnológico.

Investigación

Desarrollo de la investigación mediante la asignación de recursos que faciliten la
determinación de especies forestales con mayor potencial de aprovechamiento,
incluyendo especies forestales nativas con alto potencial maderero, así como
la creación de valor agregado y el desarrollo de procesos de comercialización
basado en investigación de mercados, mejorando prácticas.

AMBIENTALES Conservación ambiental
Desarrollo de procesos de establecimiento y aprovechamiento con prácticas que
no generen impactos negativos sobre el ambiente (suelos, agua subterránea y
superficial, fauna asociada y flora circundante).

Bosques naturales Regeneración y la conservación de bosques naturales, mediante el desarrollo de
plantaciones forestales comerciales.

Sensibilidad ambiental Promoción de la sensibilidad ambiental en los actores de la cadena productiva,
para evitar el deterioro de las áreas en las cuales se realizan proyectos forestales.

Vocación del suelo Definición clara de la totalidad de las áreas con vocación forestal en el
departamento de Arauca y su socialización en la comunidad.

Fuente: Elaboración Propia con información originada por actores del sector forestal del departamento de Arauca

A continuación, se presenta el listado
de variables, producto de la calificación por
expertos, clasificadas de acuerdo con su im-
pacto, teniendo presente que el código 1
corresponde a la variable de mayor impacto
y, el código 28, a la variable de menor im-
pacto (ver figura 2).

Para la realización de este análisis, se
tuvo en cuenta el resultado de las entre-
vistas a los actores de la cadena produc-
tiva forestal del departamento de Arauca,
con el fin de identificar los problemas que
podrían afectar su desarrollo. El análi-

sis PESTA del sector forestal (ver figura
2) muestra la preponderancia de variables
económicas y sociales, las cuales represen-
tan el 35.71% y el 21.43% de los factores
analizados. Dada la calificación obtenida
de los actores de la cadena, se observa una
fuerte incidencia de la variable conflicto ar-
mado (1), de los factores políticos, consid-
erado de gran impacto en el desarrollo de la
cadena, en este primer ejercicio, que refleja
el efecto de la presencia de grupos armados
al margen de la ley en el Departamento.
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Figura 2: Análisis PESTA del sector forestal del
departamento de Arauca

Imagenes/fig702.eps

Fuente: Elaboración Propia

Se identificaron las variables clave, para
lo cual fue necesario realizar el análi-
sis estructura a partir de los resultados
obtenidos en el análisis PESTA, para ello
se determinó la incidencia y la importan-
cia de cada variable sobre las demás. El
análisis estructural se constituye como un
“elemento de análisis” que “hace parte de
los métodos prospectivos y facilita la in-
terpretación de la realidad, concibiéndola
como un sistema, cuyas partes no están
sueltas, sino en estrecha relación, de tal
forma que un cambio que se presente en
uno de sus elementos, repercute directa
o indirectamente en los restantes” (Mon-
toya et al, 2005, pág. 108). De hecho,
“el objetivo del análisis estructural es pre-
cisamente poner de relieve la ‘estructura’
de las relaciones entre las variables cuali-
tativas, cuantificables o no, que caracteri-
zan el sistema estudiado” y reduciendo el
entramado complejo de variables a las es-
enciales. Utilizando una tabla de doble
entrada, se organizaron las variables en
columnas y en filas, de tal manera que al
cruzarlas se pudieran obtener las relaciones
existentes entre ellas. Teniendo esta ma-
triz, se solicitó nuevamente al grupo de ex-
pertos que indicaran si cada variable or-
denada en la columna influía, de manera
directa o potencial, sobre cada una de las
variables ordenadas en la fila, utilizando
para ello la misma escala de calificación
utilizada anteriormente:

Una vez consultados a los siete (7) ex-
pertos, se usaron las matrices individuales
calificadas por los expertos, y se procedió
a unificar los resultados en una sola ma-
triz para la cadena forestal usando para

ello la media aritmética para alimentar
cada una de las celdas de la matriz gru-
pal. Seguidamente, se procedió a realizar
la sumatoria de las columnas y de las fi-
las. Todas las cifras se tradujeron a térmi-
nos porcentuales. El resultado de la suma-
toria de las filas indica el número de ve-
ces que cada variable impacta o influye
directamente a las demás, el cual se con-
stituye en el índice de motricidad. De la
misma manera, se trabajaron las colum-
nas, cuyo resultado porcentual indica las
veces en que cada variable depende de las
demás; es decir, el índice de dependencia
de cada variable. En consecuencia, se ob-
tuvo una matriz unificada con los porcenta-
jes de motricidad y dependencia para la ca-
dena productiva forestal del departamento
de Arauca, a partir de la cual se generó un
gráfico que muestra los diferentes puntos
que comportan tanto el índice de depen-
dencia (eje X) como el índice de motricidad
(eje Y), de un plano cartesiano (ver figura
3).Cada uno de los números del gráfico cor-
responde al código asignado a las variables
identificadas, previamente presentadas en
la tabla 4.

Figura 3: Motricidad y dependencia de la cadena
productiva forestal del departamento de Arauca

Imagenes/fig703.eps

De la figura 3 se obtiene que las vari-
ables localizadas en la zona de poder, es
decir que ejercen una fuerte influencia so-
bre las demás variables pero, simultánea-
mente, permiten poca influencia por las
mismas,son: educación técnica y superior
para el sector (12), vocación del suelo (15),
ubicación geográfica de áreas (20), compe-
tencia desleal (22) y desconocimiento del
sector (27),

En las entrevistas realizadas a los ac-
tores de la cadena, fue resaltada la impor-
tancia de contar con personal calificado y
capacitado para el sector forestal (12), ev-
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idenciada a través de la escasa oferta de
profesionales del área en el departamento
de Arauca y la permanencia tan solo de
cinco (5) en la región, aunque ninguno de
ellos trabajando en actividades productivas
del sector forestal. De la misma manera,
los entrevistados manifestaron que, para el
desarrollo de procesos operativos de pro-
ducción de bienes y servicios ambientales,
así como de transformación de éstos en pro-
ductos comercializables, se requiere per-
sonal del nivel técnico y tecnológico al ser-
vicio de los proyectos del sector.

El desconocimiento del sector forestal
(27), presenta un índice de motricidad que
está por encima del 78.57% de las variables
(5.96%) y una dependencia baja (2.74%),
si se compara su posición con respecto a
las demás variables (se encuentra sobre el
25% de ellas), según manifestaron los en-
trevistados, ha generado el bajo interés de
potenciales productores de bienes y servi-
cios del bosque en la inversión de recur-
sos por parte de los dueños de tierra en el
Departamento, así como de potenciales in-
versionistas, ocasionando además un efecto
colateral relacionado con la percepción del
riesgo en la inversión de recursos privados y
públicos, la preferencia de actividades pro-
ductivas tradicionales sobre la producción
forestal y la imposibilidad de identificar
mercados potenciales para productos y ser-
vicios forestales generados en el Departa-
mento, lo que a su vez repercute indirecta-
mente en el nivel socioeconómico y la tasa
de empleo en las zonas rurales, el desar-
rollo de procesos de comercialización bajo
un manto de informalidad y la degradación
de áreas boscosas naturales.

La competencia desleal (22), presenta
un índice de motricidad de 4.05%, lo que
indica que está por encima del 67.86% de
las variables, y un índice de dependen-
cia del 1.79% (por encima del 14.29% de
las variables); lo que está directamente
relacionado con la desigualdad generada
por la presencia en el mercado de comer-
cializadores de productos forestales prove-
nientes plantaciones comerciales, los cuales
han realizado la inversión de recursos desde

la fase de establecimiento hasta la fase
de aprovechamiento, frente a la presencia
de aprovechadores del bosque natural, que
han realizado una escasa inversión, pero
que acceden al mercado con las mismas
posibilidades.

Tanto la variable vocación del suelo
(15) como ubicación geográfica de áreas
(20), tienen una dependencia baja (índice
de dependencia del 0.45% y 0.51%, respec-
tivamente) de las demás variables, mien-
tras que presentan un índice de motrici-
dad superior al del 60.71% de las variables
identificadas por los actores de la cadena
(4.03% y 4.05%, respectivamente), lo que
indica que, además de comportar por sí
mismas la relevancia dada por la dificul-
tad de acceder a zonas con vocación fore-
stal, debido a la presencia de grupos arma-
dos al margen de la ley y a las condiciones
deficientes de las vías de acceso, influyen
fuertemente sobre otras variables como la
inversión pública y la inversión privada.

La variable ubicación geográfica de
áreas presenta un índice de motricidad del
3.63%, superior al del 53.57% de las vari-
ables identificadas en este estudio, lo que
muestra el grado de influencia ejercido so-
bre las demás variables, dado que por ejem-
plo los terrenos con vocación forestal se en-
cuentran en zonas de difícil acceso, donde
hay presencia de grupos armados al mar-
gen de la ley y las condiciones de las vías
de acceso son deficientes.

Las variables encontradas en la zona
de conflicto representan problemas rela-
cionados con la inversión de recursos, tanto
públicos (3) como privados (18), en la
visión departamental relacionada con la
cadena (21), en el desarrollo de procesos
de investigación (10), en la superación de
la informalidad de los actores de la ca-
dena (13), en el desarrollo de procesos de
asociatividad de actores (2), en el desar-
rollo tecnológico (7), en el nivel socioe-
conómico (25) fundamentalmente de las
comunidades rurales y en la asistencia téc-
nica asociada al desarrollo de la cadena
productiva forestal (25) (ver figura 5). En
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consecuencia, la presencia de estas vari-
ables en la zona de conflicto permite pr-
ever la necesidad de un trabajo conjunto
entre los actores de los diferentes eslabones
de la cadena productiva, gestionando vari-
ables que, a su vez, permitan influir posi-
tivamente en las demás.

Las variables que presentan mayor mot-
ricidad en esta zona son: inversión pri-
vada (18), visión departamental (21) e in-
versión pública (3), con índices de motrici-
dad de 8.00%, 7.39% y 7.11%, respectiva-
mente; indicando una fuerte influencia so-
bre las demás variables identificadas para
la cadena. De la misma manera, los may-
ores índices de dependencia los presentan
estas mismas variables, donde la inversión
pública presenta un 6.78% de dependen-
cia; inversión privada, con 6.48% y visión
departamental, con 5.48% de dependencia,
todas ellas con un índice de dependencia
superior del 89.29% de las variables. En la
zona de problemas (ver Tabla 5), se en-
cuentran las variables: conflicto armado
(1), disponibilidad de maquinaria (8), in-
sumos y otros (9), identificación de merca-
dos (11), mano de obra (14), tenencia de la
tierra (17), normas de control ambiental y
forestal (23) y políticas nacionales (28).

En la zona de salida, se encuentran
las variables: sensibilidad ambiental (4),
bosques naturales (5), conservación ambi-
ental (6), percepción de riesgo en la inver-
sión (16), tendencia productiva tradicional
(19) y tasa de empleo rural (26)

Teniendo identificada la posición de
cada de una de las variables asociadas a
la cadena productiva forestal del departa-
mento de Arauca, en los cuadrantes, es
importante trabajar en las variables local-
izadas en la zona de poder, debido a que su
efecto incidirá en las variables localizadas
en las zonas restantes. Seguidamente, en
las variables localizadas en la zona de con-
flicto debido a su función de enlace entre la
zona de poder y las zonas de problemas y
salida. Se solicitó además a los actores de
la cadena productiva forestal identificados,
incluyendo los expertos, que realizaran la

calificación de los factores en relación con
el grado de importancia y de gobernabil-
idad o manejo de cada uno de ellos para
el futuro de la cadena productiva (de 1 a
10). En este caso, se tomó una escala más
amplia para facilitar la lectura de la grá-
fica, luego de la inclusión de los resulta-
dos. Obtenida la calificación, se realizó
la unificación de los resultados mediante
la obtención de promedios estadísticos de
las respuestas, los cuales fueron llevados a
un plano cartesiano para su representación
(ver figura 4).

Figura 4: Gobernabilidad e importancia de la
cadena productiva forestal del departamento de

Arauca, realizada con la información obtenida de los
actores de la cadena

Imagenes/fig704.eps

Fuente: Elaboración Propia

Discusión

Una vez se contrastaron estos resulta-
dos con los obtenidos en el análisis estruc-
tural, se estableció que las variables tenían
los siguientes comportamientos:

• La variable conflicto armado (1), que en
el análisis estructural se encontraba en
la zona de problemas, en el análisis, aún
se mantiene en el mismo cuadrante, in-
dicando una muy baja gobernabilidad
(3.59), a pesar de su importancia (8.12),
aunque esta se encuentra por debajo del
promedio.

• Las variables asociatividad (2), inver-
sión pública (3) y desarrollo tecnológico
(7), que en el análisis estructural se en-
contraban en la zona de conflicto, tam-
bién se mantienen en el mismo cuad-
rante, indicando que hay posibilidades
de manejo, dada su importancia para
el desarrollo de la cadena productiva
(9.17).
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• Las variables sensibilidad ambiental (4),
bosques naturales (5) y conservación
ambiental (6), a pesar de mostrarse de-
pendientes, se presentan ahora como
importantes (9.27; 9.07; 9.02; respec-
tivamente) y manejables (5.76; 5.71 y
6.20; respectivamente), y esto puede es-
tar ligado al auge que ha tenido la ten-
dencia hacia el surgimiento y/o el for-
talecimiento de una economía verde en
el país.

• Los actores de la cadena consideran que,
a pesar de ser dependiente de otras vari-
ables, la disponibilidad de maquinaria
(8), se puede manejar (5,68), debido a
la necesidad que se tiene de esta, sobre
todo en los procesos de transformación,
razón por la cual se considera muy im-
portante (9.10).

• La variable insumos y otros (9), se en-
cuentra localizada en la zona de mon-
tón, el mismo cuadrante en el que se
encontró en el análisis estructural. Se
percibe con un nivel de importancia alto
(8.41), aunque por debajo del promedio,
mientras que se considera poco gobern-
able (4.88).

• En cuanto a la investigación (10), se
considera que tiene una alta depen-
dencia de otras variables y, al mismo
tiempo, que es muy importante (9.44)
y, además, de fácil manejo para la ca-
dena productiva forestal del Departa-
mento (6.88). Es una de las variables
más importantes, tan solo por debajo
de la variable educación técnica y su-
perior para el sector (12), en nivel de
importancia.

• La variable identificación de merca-
dos (11), en el análisis estructural se
mostraba como poco motriz y poco de-
pendiente, se considera que tiene una
alta importancia (8.85) y que resultaría
manejable o gobernable para la cadena
productiva forestal del departamento de
Arauca. Esta variable presenta el mayor
índice de gobernabilidad de todas las
variables identificadas (7.37).

• La educación técnica y superior para
el sector (12), se presenta en el análi-
sis estructural como una variable que
tiene una influencia fuerte sobre otras,
así como una baja dependencia y, adi-
cionalmente, se presenta como una vari-
able importante para el desarrollo de la
cadena (9.46) y con facilidad para su
manejo (6.54), dado su nivel de gob-
ernabilidad, la cual dependería básica-
mente de inversión e interés de las in-
stituciones públicas y/o privadas para
su desarrollo.

• La informalidad (13) se encontraba en
la zona de conflicto y se mantiene
como una variable estratégica, muy im-
portante (9.00) y con cierto grado de
manejo (5.71).

• La variable mano de obra (14), se en-
cuentra en la zona de problemas, con
muy bajos índices de motricidad y de-
pendencia y, a pesar de que se consid-
era de importancia para el sector (8.24),
tiene un nivel de gobernabilidad inter-
medio (5.71).

• La variable vocación del suelo (15), que
en las entrevistas se manifestó como una
variable que podría tener un nivel de im-
portancia superior, y en el análisis es-
tructural se mostró como una variable
que hacía parte de la zona de poder, con
una muy baja capacidad de influir sobre
otras variables y con una muy baja de-
pendencia de otras variables; ahora se
muestra como una variable localizada
en la zona de estratégicos con una alta
importancia (9.39) y con posibilidades
de manejo (7.00), si se compara con las
demás variables identificadas.

• La percepción del riesgo en la inversión
(16), se presentó en la zona de salida
como una variable poco influyente sobre
otras y con una dependencia interme-
dia, ahora se manifiesta como una vari-
able muy importante (8.83), a pesar de
ser medianamente manejable por la ca-
dena productiva (5.41).

• La tenencia de la tierra (17) es una vari-
able que poco influye sobre otras; sin
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embargo, se percibe ahora como muy
importante (9.02), aunque poco gobern-
able (5.17).

• La variable inversión privada (18), a pe-
sar de haberse identificado como de alta
motricidad y alta dependencia, se con-
firma ahora que es de difícil manejo,
pues se encuentra ubicada en la zona de
montón, donde a pesar de considerarse
importante (8.41), también se considera
poco gobernable (4.66).

• La tendencia productiva tradicional
(19) se presenta como una variable im-
portante (8.20) y medianamente gob-
ernable (4.90), posiblemente en razón
a que los actores consideran, según fue
manifestado durante el desarrollo de las
entrevistas, que no es necesario cam-
biar radicalmente el esquema produc-
tivo tradicional (ganadería y agricul-
tura), sino que es necesario combinar
esos esquemas con otros.

• La variable ubicación geográfica de
áreas (20), se mantiene en el cuadrante
inferior izquierdo (zona de montón), de-
bido a que a pesar de ser importante
(7.63), es de difícil manejo para la ca-
dena (4.46).

• La visión departamental (21), se percibe
como una variable, a pesar de que se
considera como altamente influyente so-
bre otras variables y de gran impor-
tancia (8.15), se considera también de
muy baja gobernabilidad (5.15), lo que
podría indicar también que la entidad
territorial del orden departamental no
cuenta con la confianza de los actores
de la cadena.

• La competencia desleal (22), a pesar de
haberse localizado en la zona de poder,
en el análisis estructural, ahora se pre-
senta en la zona de montón, indicando
una baja gobernabilidad (4.49) y una
importancia (8.10) que, a pesar de ser
alta, se encuentra por debajo del prome-
dio (8.74).

• La variable normas de control ambien-
tal (23) se encuentra en el cuadrante in-
ferior izquierdo, en la zona de montón,

el mismo cuadrante resultante del análi-
sis estructural, debido a que, tanto su
importancia (7.68), como su gobernabil-
idad (5.10), se encuentran por debajo de
sus respectivos promedios (8.74 y 5.64;
respectivamente).

• Tanto la asistencia técnica (24), como
el nivel socioeconómico (25) se mani-
fiestan como variables de gran impor-
tancia para el desarrollo de la cadena
(9.12 y 9.00; respectivamente) y medi-
anamente gobernables (6.27 y 5.78; re-
spectivamente), por encima del prome-
dio, localizándose dentro de las vari-
ables estratégicas para la cadena pro-
ductiva objeto del análisis.

• La tasa de empleo rural (26), que en
el análisis estructural se encontraba en
la zona de salida, aquí se presenta en
la zona de variables estratégicas, con
una importancia superior al promedio
(8.88) y una gobernabilidad también su-
perior al promedio (5.66), indicando que
los actores de la cadena consideran que
al desarrollar los diferentes eslabones,
se aumenta la oferta de empleo en las
zonas rurales.

• El desconocimiento del sector (27), en
el análisis estructural se presentaba en
la zona de poder, ahora se presenta en
la zona de variables estratégicas, de-
mostrando una alta importancia para
los actores de la cadena (9.20) el he-
cho de que se acceda a la información
relacionada con el sector forestal, en los
diferentes eslabones, lo cual sería mane-
jable (6.02) por la cadena productiva.

• Las variable políticas nacionales (28),
en el análisis estructural se encontraba
en el cuadrante inferior izquierdo, se
mantiene, localizándose en la zona de
problemas, con una importancia y una
gobernabilidad, por debajo del prome-
dio (5.34 y 8.10; respectivamente).

De las variables que en el análisis es-
tructural se encontraban en las zonas de
poder y de conflicto, tan solo las vari-
ables desarrollo tecnológico (7), investi-
gación (10), informalidad (13), asisten-
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cia técnica (24), nivel socioeconómico (25)
e inversión pública (3), localizadas en la
zona de conflicto, presentan posibilidades
de manejo por los actores de la cadena (ver
figura 5).

Figura 5: Variables de trabajo producto de la
intersección entre los resultados del análisis de

motricidad y dependencia y del análisis de
gobernabilidad e importancia

Imagenes/fig705.eps

Fuente: Elaboración Propia

Conclusiones

El desarrollo de la cadena productiva
forestal del departamento de Arauca se
percibe aún incipiente y desagregado. De
hecho, existen pocos actores y empresas
trabajando alrededor de esta, todos ellos
trabajando individualmente por sus obje-
tivos sin tener en cuenta las posibilidades
que ofrece la integración empresarial.

Se ha dado prioridad a la comer-
cialización de un único producto forestal
(madera), dejando de lado el potencial que
tiene la comercialización y transformación
de productos del bosque, tales como fi-
bras, semillas, sustancias químicas medici-
nales, colorantes, aceites esenciales, gomas,
maderas en pie, frutas y frutos secos, carne
de caza e insectos, entre otras; y la venta de
servicios ambientales y de otros productos
del bosque (bonos de carbono, áreas refor-
estadas o forestadas, zonas de biodiversi-
dad y turismo, entre otros), en los merca-
dos nacionales e internacionales, los cuales
pueden ser una alternativa interesante a
desarrollar en la cadena forestal del depar-
tamento de Arauca.

Las materias primas obtenidas para
el desarrollo de procesos de transforma-

ción en el departamento de Arauca son
obtenidas, en su mayoría, de otros depar-
tamentos cercanos, y las obtenidas en el
territorio provienen de bosques naturales.

La inversión privada se ve reducida de-
bido a la falta de garantías de seguridad,
ocasionadas por las condiciones de orden
público que vive el Departamento, espe-
cialmente en las áreas rurales, donde se
encuentran tierras aptas para el establec-
imiento de cultivos forestales asociados a
dicha cadena productiva, pero donde los
factores de riesgo son también altos.

A pesar del enorme potencial forestal
que ofrece el territorio del departamento
de Arauca, el análisis interno y externo del
sector evidencia una ausencia de claridad
en la forma como se debe operacionalizar
la priorización dada a la cadena productiva
forestal y, en ese sentido, se observan ac-
ciones aisladas, tanto del Gobierno local,
como de particulares, que no ven el pro-
ducto de sus esfuerzos técnicos, económicos
y administrativos, conduciendo al deteri-
oro de la confianza en el futuro promisorio
de la cadena.

Se encuentran falencias en el sistema
crediticio nacional, generadas por la ausen-
cia de instrumentos financieros que fa-
ciliten verdaderamente el desarrollo de
la actividad silvícola en el departamento
de Arauca, dado que no se encuentran
disponibles condiciones de crédito que cor-
respondan con los períodos productivos de
una plantación forestal comercial, cuyas
tasas de interés resultan ser poco atracti-
vas, reduciendo la inversión en este sector.

Los incentivos forestales generados por
las instituciones del Gobierno Nacional, a
través de programas nacionales, no corre-
sponden con la realidad del Departamento,
dado que los requisitos solicitados para su
otorgamiento no son de fácil cumplimiento
por los potenciales interesados en la pro-
ducción forestal, reduciendo aún más las
posibilidades de inversión y de acción en
el sector. Es así como se ha minimizado
la importancia y el impacto que podría
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tener la actividad forestal comercial en la
generación de empleo rural y urbano, de-
bido a que este tipo de cultivos podría
generar más puestos de trabajo, calificado
y no calificado, para la población del De-
partamento que hoy depende en su may-
oría del sector oficial y de la actividad
petrolera. Aunque al inicio de la inves-
tigación las variables asociadas a factores
ambientales fueron consideradas por los ac-
tores como importantes, en análisis sub-
secuentes fueron quedando en un segundo
plano, dando prioridad a otras variables,
posiblemente porque es una cadena que
aún no existe y se requiere actuar inicial-
mente en torno a las variables de trabajo
identificadas por los actores y expertos de
la cadena productiva forestal del departa-
mento de Arauca. La integración empre-
sarial es de suma importancia para el de-
sarrollo de la cadena productiva forestal del
departamento de Arauca debido a que, a
través de la integración, coordinación y co-
operación, se crean fortalezas conjuntas y
sinergias en una cadena productiva incipi-
ente como la forestal, facilitando su desar-
rollo e ingreso de productos y servicios a
los mercados nacionales e internacionales.
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