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ReSumen AbStRACt

El cultivo de palma de aceite ha transformado el am-
biente debido a la demanda global de materias primas 
para biocombustibles, la política doméstica de sustitu-
ción de importaciones y el modelo de desarrollo agro-
industrial. En este artículo se presentan los principales 
resultados de un ejercicio de análisis espacial multi-
temporal desarrollado para el municipio de San Carlos 
de Guaroa (departamento del Meta, Colombia) con 
el propósito de identificar y analizar las transiciones 
de uso del suelo durante los años 1985, 2000 y 2016. 
Se identificaron patrones de cambio en tres coberturas 
de suelo definidas: bosques de galería, cultivo de pal-
ma de aceite y áreas de uso agropecuario. Entre 1985-
2016 el 19,38% de los bosques de galería desapareció 
(1.845,45 hectáreas), con una tasa anual de reducción 
estimada media de 3,22% (59,53 hectáreas) y en su 
mayoría fueron reemplazados por cultivos de palma de 
aceite. La expansión del cultivo de palma de aceite en 
este periodo fue estimada en un promedio de 1.312,56 
hectáreas por año.

Oil palm crops have transformed the environment due 
to the global demand for raw materials to produce bio-
fuels, the domestic policies of import substitution and 
the agro-industrial development model. This article 
presents the main results of a multi-temporal and spa-
tial analysis in the municipality of San Carlos de Guaroa 
(Meta Province, Colombia) with the aim of identifying 
and analyzing land use transitions for the years 1985, 
2000 and 2016. The change patterns were estimated for 
three specific land covers: gallery forests, oil palm crops, 
and agricultural areas. Between 1985 and 2016, 19,38% 
of the gallery forests disappeared (1.845,45 hectares) 
with an average annual reduction rate of 3,22% (59,53 
hectares). These forests were replaced mainly by oil 
palm crops. The expansion of this crop in the analyzed 
period of time was in average 1.312,56 hectares per year. 

PAlAbRAS ClAVe: cambio de uso del suelo; teledetec-
ción; cultivos de oleaginosas; Llanos Orientales colom-
bianos.

KeywoRdS: land use change; remote sensing; oilseeds 
crops; Colombian Llanos Orientales.
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Introducción
En las últimas décadas se ha intensificado la ex-

pansión del cultivo de palma de aceite para satisfa-
cer las exportaciones de materia prima para fabricar 
alimentos procesados, cosméticos, detergentes y 
lubricantes (Furumo y Aide, 2017), así como para 
la obtención de biodiesel, debido a que los biocom-
bustibles son considerados una alternativa viable en 
términos ambientales, sociales y económicos para 
superar la crisis energética global (Gallagher, 2008; 
Azad et al., 2015). Los biocombustibles son promo-
vidos como solución a la problemática del cambio 
climático, a la dependencia del petróleo y a la crisis 
económica de países empobrecidos, argumentando 
que la agroindustria de palma de aceite (utilizada 
como materia prima) es generadora de empleo, ri-
queza y desarrollo (Carrizo et al., 2011). Los países 
que mayor importan aceite de palma son la India, 
la Unión Europea y China, los cuales incorporaron 
29,5 millones de toneladas para 2015 (GreenPalm, 
2016). Sin embargo, dentro de la matriz energéti-
ca utilizada a nivel mundial, la contribución de los 
biocombustibles sólo fue del 0,8% para el 2014 
(REN21, 2016).  

Para el año 2015 se estimaba un área de 17 millo-
nes de hectáreas produciendo 62 millones de tone-
ladas de palma de aceite a nivel mundial y se espera 
que esta cifra incremente a 66 millones de toneladas 
en el 2018. Los cinco principales países productores 
son: Indonesia, Malasia, Tailandia, Colombia y Ni-
geria. La expansión del cultivo en Indonesia y Ma-
lasia se incrementó de manera vertiginosa durante 
los últimos ocho años, lo que les permitió conver-
tirse en el soporte del mercado de aceite de palma, 
participando con el 84% de la producción mundial 
en 2015 (GreenPalm, 2016). La elevada rentabili-
dad de la palma de aceite en estos países se debe 
a la sumatoria de varios factores: disponibilidad de 
financiamiento, importantes subsidios y apoyos por 
parte del Estado, dinámicas de informalidad y ba-
jos precios de la tierra, disponibilidad de fuerza de 
trabajo mal remunerada, elevados rendimientos por 
hectárea y óptimas condiciones edafoclimáticas para 
el desarrollo del cultivo (Achten y Verchot, 2011, 
Castiblanco et al., 2015; Dürr, 2016).  

Los impactos ambientales generados por la inten-
sificación y expansión del cultivo de palma de aceite 

se relacionan directamente con conflictos por el uso 
y la tenencia del suelo, aumento en la presión sobre 
los cuerpos de agua, expansión al interior de áreas de 
ecosistemas e incrementos en la emisión de gases de 
efecto invernadero (Searchinger et al., 2008; Wilco-
ve y Koh, 2010; Gasparatos et al., 2011, Srinivas y 
Koh, 2016). Se estima que Malasia e indonesia entre 
2000 y 2010 perdieron aproximadamente 11 millo-
nes de hectáreas de ecosistemas naturales a causa del 
establecimiento de grandes plantaciones con palma 
de aceite (Miettinen et al., 2011). Particular aten-
ción reviste la problemática de la deforestación de 
bosques nativos en estos países ocasionada por la 
expansión del cultivo, dado que entre 2002 y 2008 
aproximadamente 2 millones de hectáreas de bos-
ques (incluidas áreas de protección y conservación) 
fueron convertidas ilegalmente en plantaciones de 
palma de aceite en Indonesia (Koh y Ghazoul, 2010; 
Austin et al., 2017).

La palma de aceite en Colombia ha tenido una 
expansión importante en las últimas décadas, pro-
ducto de la consolidación de la política agraria 
que promueve este cultivo y lo considera motor de 
desarrollo y crecimiento económico para el país, lo 
cual le ha permitido posicionarse en el cuarto lugar a 
nivel mundial y el primero en Latinoamérica con al-
rededor de 512.076 ha en 2016 (Fedepalma, 2017). 
Dentro de esta política cabe resaltar los cronogramas 
y mandatos obligatorios de mezclas de biodiesel en 
el diésel, las políticas de diversificación de la matriz 
energética, los subsidios para plantaciones ya esta-
blecidas o en desarrollo, los programas de fomento 
e impulso del cultivo reglamentados en los últimos 
cuatro Planes Nacionales de Desarrollo, entre otros 
aspectos (Cuellar, 2010; Rocha, 2013; DNP, 2006, 
2010 y 2014). 

En el año 2013, el sector palmero recibió el 10% 
del total del financiamiento del sector agropecuario 
($1,2 billones de pesos colombianos). Este apoyo es-
taba distribuido en diferentes instrumentos para el 
desarrollo del sector, como: gestión del riesgo agro-
pecuario, promoción a la inversión rural (incluye el 
Incentivo a la Capitalización Rural -ICR, líneas es-
peciales de crédito y Certificado del Incentivo Fo-
restal - CIF); y fortalecimiento productivo y social. 
Desde esta última línea se brindaron apoyos impor-
tantes al fortalecimiento de las Alianzas Productivas, 
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se construyeron distritos de riego y se brindó asis-
tencia técnica. En el año 2013 se estableció el ICR 
fitosanitario con el fin de dar solución al problema 
de la enfermedad de la pudrición de cogollo (PC) 
que en esta época afectó a más de 70.000 hectáreas 
de cultivo de palma. Este Plan para el manejo de 
plagas costó $210.000 millones de pesos que fueron 
ejecutados a lo largo de los últimos 5 años (FINA-
GRO, 2013).

Para el 2016 se estableció que en Colombia hay 
plantaciones de palma aceitera en 125 municipios 
pertenecientes a 25 departamentos de los 32 que tie-
ne el país, agrupados en cuatro zonas geográficas o 
núcleos productivos palmeros: norte (26,6%), orien-
tal (43,5%), suroccidental (2,2%) y central (27,8%) 
(Fedepalma, 2017). Cada núcleo cuenta con carac-
terísticas agroecológicas, edafoclimáticas y sociocul-
turales diferentes que inciden en el rendimiento, los 
costos de producción y la rentabilidad del cultivo.

La zona oriental está conformada por Casana-
re, Arauca, Vichada, Cundinamarca y Meta. Entre 
2014 y 2015 este núcleo productivo junto con el su-
roccidental crecieron un 28% en producción (NES 
Naturaleza, 2016). En el 2016, la producción de 
aceite de palma en esta región se mantuvo como la 
mayor a nivel nacional, con ventas de 481.067 to-
neladas (t), de las cuales el 77% se dirigió al mer-
cado local, principalmente a Bogotá (362.012 t), y 
23% para el mercado externo. En lo referente a seg-
mentos de mercado del aceite de palma, en el 2014, 
de las 862.682 t vendidas al mercado local, el 55% 
(470.934 t) se destinó al mercado de biodiesel, y en 
el 2016 el segmento destinado al biodiesel bajó a 
39,7%, equivalente a 458.756 t (Fedepalma, 2015; 
2017).

En el departamento del Meta se han venido eje-
cutando grandes proyectos de producción de palma 
de aceite para biodiesel desde 2009. Entre ellos se 
puede nombrar el caso de Aceites Manuelita, em-
presa que proyectó establecer 21 mil ha en San 
Carlos de Guaroa para producir 100 mil toneladas 
de aceite de palma y generar 4.000 empleos. Por su 
parte, Biocastilla se propone sembrar 7.700 ha de 
palma en el municipio de Castilla La Nueva, pro-
cesar 35 mil toneladas de aceite y generar 2.200 
empleos directos (Viloria, 2009). Aunque el culti-
vo lleva más de 30 años en la región, recientemente 

se ha generado preocupación por sus implicaciones 
ambientales en la reducción de diversidad, cambios 
en el paisaje, pérdida de los remanentes naturales 
y fuentes de agua para la fauna silvestre (princi-
palmente aves), aumento de la cacería y desplaza-
miento del cultivo de arroz como se señala en El 
Espectador (2014). Este mismo reporte destaca que 
el panorama es desolador para el medio ambiente 
por el crecimiento del monocultivo a una tasa anual 
del 10% en la zona, impulsado mediante políticas 
de fomento y subsidios para la producción (Romero 
et al., 2012; Castiblanco et al., 2013), dado que el 
aceite crudo de palma (ACP) es la principal materia 
prima utilizada en Colombia para la fabricación de 
biodiesel (biocombustible de primera generación).

Por otro lado, el departamento del Meta agrupa la 
mayor cantidad de plantas de beneficio y municipios 
palmeros del núcleo palmero oriental colombiano 
(Fedepalma, 2015). Este territorio es rico en paisa-
jes y ecosistemas debido a su localización geográfi-
ca estratégica entre las estribaciones de la cordillera 
oriental, la Amazonia y las sabanas orinocenses (Ro-
mero et al., 2004). En su interior alberga numerosos 
cuerpos de agua y especies de peces, aves, reptiles, 
mamíferos, plantas e insectos. Adicionalmente, dado 
el proceso histórico de colonización, poblamiento y 
reconversión territorial, su estructura poblacional se 
compone de comunidades indígenas, llaneros crio-
llos, población afrodescendiente y “nuevos llaneros” 
(última ola migratoria de inversionistas en los secto-
res del turismo, minero-energético y agroindustrial). 
En síntesis, es un territorio megadiverso y mul-
ticultural (Romero y Romero, 1989; Pérez, 1998; 
DANE, 2007; Universidad Nacional de Colombia, 
2013; Fajardo, 2014). 

En la actualidad, el municipio de San Carlos de 
Guaroa cuenta con la mayor área sembrada de palma 
en este departamento y representa un lugar propicio 
para entender la expansión de esta agroindustria. El 
objetivo del presente artículo se centra en realizar un 
análisis espacial multitemporal de la expansión del 
cultivo de palma de aceite en San Carlos de Gua-
roa durante los periodos 1985, 2000 y 2016, como 
una respuesta al incentivo político desde el gobierno 
central, las condiciones ecosistémicas propicias para 
el cultivo de palma y el establecimiento de grupos 
sociales fuertes económicamente.
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metodología

Área de estudio
El municipio de San Carlos de Guaroa está ubi-

cado en el piedemonte llanero del departamento del 
Meta (Figura 1). Geográficamente, el municipio de 
San Carlos de Guaroa está en el centro occidental 
del departamento del Meta, ubicado a 361 msnm. 
Su clima se caracteriza por tener épocas de verano 
en los meses de diciembre a marzo, e invierno en 
los meses de abril a junio y de septiembre a octubre. 
La clasificación del clima según Köppen-Geiger es 
Monzón (Am). Su régimen pluvial va desde 17,2 
mm en verano a 384,5 mm en invierno. La tem-
peratura es directamente proporcional a sus perio-
dos de precipitación, lo que se ve reflejado en una 
temperatura promedio de 26.63ºC en los meses más 
calientes y 18.13ºC en invierno. Su relieve está com-
puesto principalmente por planicies aluviales de los 
ríos Guamal, Metica, Acacías y Guayuriba, en cuya 
terminación se observan terrazas medias y bajas. El 
85% del territorio es tributario al río Metica y el 
otro 15% es resultado de las aguas que son vertidas 

al río Pajuare. En sus planicies aluviales se generan 
las vegas en los ríos, las cuales dan paso a una capa 
vegetal y mineral propicia para el desarrollo agríco-
la. Por otra parte, los terrenos bajos son susceptibles 
a inundaciones en periodos de lluvias y constituyen 
franjas de amortiguación durante situaciones de 
avalancha en los cuerpos de agua. La red hidrográ-
fica del municipio está compuesta por ríos y caños 
que lo bañan y forman cuatro zonas hidrográficas 
(Gobernación del Meta, s.f.). 

La vocación agropecuaria del municipio puede 
verse en algunas cifras como el tercer Censo Na-
cional Agropecuario del 2014 (DANE, 2016) ya 
que el área rural total son 79.904 ha, de las cuales 
el 82,29% (65.752 ha) corresponden a actividades 
agropecuarias y el 15,35% (12.268 ha) son bosques 
naturales. 

Dentro del área agropecuaria del municipio, el 
63,55% (41.788 ha) se destina para uso agrícola, 
mientras que el 32,01% (21.047 ha) está ocupado 
por pastos y el 3,34% (2.216 ha) por rastrojos. El 
93,02% (38.875 ha) del área agrícola está cultivada, 
el 6,52% (2.725 ha) está en barbecho y el resto en 

Figura 1. Ubicación del municipio de San Carlos de Guaroa, Colombia. 
Fuente: elaboración propia a partir de información cartográfica del IGAC.

Plantas extractoras

Cultivos de Palma
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descanso. Del área agrícola cultivada, aproximada-
mente el 78,70% corresponde al cultivo de palma 
de aceite.

Análisis espacial multitemporal
Se emplearon imágenes Landsat provenientes 

del servidor del Earth Resources Observation and 
Science Center (EROS) del Servicio Geológico de 
los Estados Unidos (USGS) a través del visualiza-
dor Glovis (http://glovis.usgs.gov/) de los satélites 
Landsat 5, 7 y 8 con resolución espacial de 30 m, 
para los años 1985, 2000 y 2016. 

Se unificaron algunas coberturas según la meto-
dología de clasificación Corine Land Cover adapta-
da para Colombia (IDEAM, 2010) y se redefinieron 
en tres categorías para fines del presente estudio: 
bosques de galería y riparios1, cultivo de palma acei-
te, y áreas de uso agropecuario (potreros, rastrojos, 
sabanas naturales, cultivos, suelos erosionados por 
mecanización). Para mejorar la clasificación de las 
coberturas presentes en el área de estudio se imple-
mentó la aplicación Modelbuilder de ArcGis 10.3.

Para el uso de la herramienta de clasificación de 
máxima verosimilitud se asignó un valor de recha-
zo de 0,1 a aquellas celdas con la menor posibilidad 
de asignación correcta, además se consideró que to-
das las clases tienen la misma probabilidad a priori 
(Otukei y Blaschke, 2010; Adesuyi, 2016). Una vez 
realizado un correcto ajuste de las clases espectrales, 
el procedimiento de identificación es automático. 
Se verificaron visualmente las coberturas para acor-
dar la realización de diferentes ajustes a las firmas 
espectrales o al procedimiento de clasificación. Por 
último, se determinaron las transformaciones de las 
tres categorías definidas y se caracterizó el compor-
tamiento de la expansión del cultivo en el municipio.

1  Los bosques riparios hacen referencia a vegetación típica 
de las riberas de ríos y arroyos que da lugar a formaciones li-
neales de interés paisajístico y climático. Constituyen el eco-
sistema que se encuentra inmediatamente a ambos lados de 
quebradas y ríos, incluyendo los bancos aluviales y humedales, 
y terrazas de inundación, las cuales interactúan con el río en 
tiempos de crecidas o inundaciones. Esta vegetación depende 
de un suministro de agua en el suelo, la cual es proveída por 
un río adyacente, ecosistemas adyacentes a drenajes y cana-
les que desembocan en quebradas ríos o humedales (Torres, 
2005).

Se utilizó información secundaria para verificar 
e incluir datos en la aplicación MoldelBuilder, pro-
venientes de imágenes y mapas georeferenciados de 
localización del Sistema de Información Estadística 
del Sector Palmero – SISPA (2016) y del Anuario 
Estadístico de Fedepalma (2015). También se hizo 
uso de mapas de referencia de la Infraestructura de 
Datos Espaciales del Distrito Capital (IDECA, 
2015), resguardos indígenas y cuerpos de agua del 
Sistema de Información Geográfica para la Pla-
neación y el Ordenamiento Territorial (SIGOT, 
2015), áreas protegidas del Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial (Minambiente, 
2005) y Parque Nacionales Naturales (PNN, 2012). 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas dirigi-
das a productores de palma que hubieran vivido más 
de 40 años en el municipio.

Resultados
A partir del análisis espacial multitemporal se 

lograron establecer las dinámicas de expansión y 
cambios de cobertura correspondientes a las tres 
categorías escogidas: bosques de galería y riparios, 
cultivo de palma de aceite (en producción y esta-
blecimiento) y áreas de uso agropecuario (potreros, 
rastrojos, sabanas naturales, cultivos y suelos erosio-
nados por mecanización) durante el periodo com-
prendido entre 1985 y 2016. 

En primera medida, se confirma que el ingreso 
de la agroindustria palmera se localizó en el norte 
del municipio (Figura 2), donde se instaló la prime-
ra plantación de las empresas Manavire y Aceites 
Manuelita y sus plantas extractoras (reportado por 
las entrevistas). En 1985 había 698,98 ha sembra-
das de palma africana en San Carlos de Guaroa, que 
representaban el 0,93% de la extensión superficial 
del municipio. El 86,26% (64.174,38 ha) correspon-
día a la categoría de suelos en uso agropecuario y el 
12,79% (9.517,67 ha) a bosques de galería (Tabla 1). 

Entre 1985 y 2000 el área cultivada con palma 
africana aumentó a 16.062,83 ha establecidas, lo que 
significó una reducción del 39,04% del área de uso 
agropecuario. La infraestructura y el manejo de sue-
los de las fincas arroceras adecuaron las condiciones 
edáficas para el establecimiento de grandes planta-
ciones de palma (reportado por las entrevistas). El 

http://glovis.usgs.gov/
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Categorías o coberturas

Cultivo de palma 
africana 
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Área de uso 
agropecuario

Bosque de galería 
y ripario

Figura 2. Expansión del cultivo de palma africana en San Carlos de Guaroa (1986-2016). 
A. 1985. b. 2000. C. 2016. Fuente: elaboración propia.
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auge del momento es referenciado por Ospina y 
Ochoa (1998) al señalar que Aceites Manuelita S.A 
plantó 1.000 ha entre 1988 y 1989 y 1.500 ha entre 
1991 y 1995. 

La dinámica expansiva del cultivo de palma con-
tinuó entre 2000 y 2016. Para octubre de 2016 se 
registran aproximadamente 41.388 ha sembradas en 
el municipio; en otras palabras, se aumentó un total 
de 24.626 ha sembradas con respecto al año 2000. 
En este periodo la reducción del área de uso agrope-
cuario fue de 35,10%. 

Durante el periodo analizado (1985-2016), el 
19,38% de los bosques de galería desapareció, con 
una tasa anual de reducción promedio estimada de 
3,22%, es decir, aproximadamente 59,6 ha de bos-
ques riparios fueron transformados en su mayoría 
por cultivos de palma. La expansión inicialmente se 
desarrolló en el noroccidente del municipio, cerca de 
la capital del departamento y del centro del país. Ac-
tualmente, existe palma en todo el municipio.

discusión 
El proceso expansivo de la palma de aceite en San 

Carlos de Guaroa guarda estrecha relación con la 
realidad política e histórica del país. Por ejemplo, en 
la apertura económica de los noventas, este proceso 
implicó una disminución de las áreas de suelo des-
tinadas para la producción de cultivos transitorios, 
arroz en este caso, e incrementó vertiginosamente 
la producción de cultivos de tardío rendimiento, 
como la palma africana. Posteriormente, la con-
solidación de la estructura normativa y el impulso 
del sector palmero por parte del gobierno nacional 
desde el 2002 tuvieron notables repercusiones en 
la transformación ambiental del municipio, puesto 
que se duplicó el área sembrada con palma africana. 
Lo anterior conllevó la pérdida importante de áreas 
dedicadas a la producción de arroz y a la ganadería 
extensiva que eran las actividades que sustentaban 

la economía antes de 1985. Entre el 2000 y 2016 el 
cultivo de arroz secano mecanizado pasó de 7.204 
ha en el 2000 a 361 ha en el 2015 y en el 2016 se dio 
una leve recuperación del área cultivada alcanzando 
aproximadamente 2.100 ha. 

En términos de vocación del suelo, el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) informa que 
San Carlos de Guaroa es un municipio con áreas 
para la producción agrícola (98%), distribuidos en 
cultivos transitorios semi-intensivos y permanen-
tes, seguida de una vocación de conservación de 
recursos hídricos e hidrobiológicos (2%) (MADR, 
2013). Lo anterior se argumenta por las caracterís-
ticas topográficas y las propiedades de sus suelos 
(piedemonte). De igual manera que en la Orino-
quia y el resto del país, este municipio presenta 
conflictos por uso del suelo desde la perspectiva de 
vocación, puesto que la ganadería extensiva ocupa 
áreas que deberían estar dedicadas a la agricultura. 
En otros términos, el 52% del área del municipio 
presenta conflicto por subutilización, con predomi-
nio de la subutilización ligera ocasionada por uso 
de pastos para la ganadería en zonas con vocación 
agrícola (IGAC et al., 2012). 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR, 2013) reportaba que el 41,51% del área 
del municipio estaba cubierto por pastos, en donde 
predominaban los pastos limpios. Le seguían las 
áreas dedicadas a la producción agrícola con cer-
ca del 40%, destacándose la categoría de cultivos 
permanentes arbóreos. El 8,85% estaba conforma-
do por bosques, ubicados en las llanuras aluviales 
de los caños y quebradas afluentes tributarios del 
río Metica. Para el 2016, la presente investigación 
encontró que la distribución porcentual de las co-
berturas del municipio es: 34,09% con áreas de uso 
agropecuario (incluye pasturas, cultivos transito-
rios y barbechos), 55,60% con palma de aceite y 
10,31% con bosques naturales, riparios y de galería 
junto con cuerpos de agua.  

tabla 1. Áreas de las coberturas de San Carlos de Guaroa entre 1985 y 2016

Año Áreas de uso agrícola (ha) Cultivo de palma (ha) bosque de galería

1985 64.174,38 698,98 9.517,69

2000 39.117,25 16.761,81 8. 922

2016 25.383,29 41.388,04 7.672,24

Fuente: elaboración propia.

Categorías o coberturas

Cultivo de palma 
africana 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
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Otros casos similares a lo ocurrido con la palma 
de aceite en el municipio de San Carlos de Guaroa 
son documentados por López (2010), quien reporta 
un crecimiento del cultivo hasta del 50% en algunos 
municipios del departamento del Cesar entre los 
años 1977 y 1991. De igual forma, González y Ro-
mero (2013) encuentran aumentos del 16% entre los 
años 2002 y 2012 para el municipio de Villanueva 
(Casanare). Ambos trabajos concuerdan en que la 
expansión del cultivo se debe a los subsidios e incen-
tivos creados por la política pública y la ocupación 
de áreas de pastos con ganadería extensiva, pero se-
gún Padilla (2015) en las regiones naturales Andina 
y Caribe los cultivos de palma de aceite aumentaron 
de 52.403 ha en el año 2001 a un total de 152.705 
ha para el año 2014. Además, hubo una reducción 
del 4,29% de bosques y áreas seminaturales repre-
sentadas en 49.468,89 ha. Esto también ocurrió en 
San Carlos de Guaroa al reducirse las áreas de bos-
ques de galería y ripario un 19% entre 1985-2016 a 
una tasa anual del 3%, equivalente aproximadamen-
te a 60 ha.

Sin duda el principal impulsor de estos cambios 
de uso y cobertura han sido las políticas guberna-
mentales de apoyo al cultivo de la palma de aceite 
en Colombia, que se dieron en su primera etapa du-
rante los años noventa, fortaleciendo el desarrollo 
agroindustrial como pilar del crecimiento econó-
mico en el campo. Posteriormente, en la década del 
2000-2010 se estableció el marco normativo y po-
lítico para la promoción de la palma y los biocom-
bustibles en el país; dentro de las principales leyes 
y marcos de política se encuentran la Ley 939 de 
2004; la Resolución 1289 de 2005; el Plan Nacional 
de Desarrollo 2006-2010; la Ley 1111de 2006; y los 
documentos CONPES 3447 del 2007 de apoyo al 
sector palmero y 3510 de 2008 en donde se definie-
ron los lineamientos políticos para la promoción de 
la expansión y producción sostenible de biocombus-
tibles en Colombia. 

En San Carlos de Guaroa se observó una rápida 
acogida de todos los incentivos promovidos para el 
sector debido a la tradición agropecuaria del muni-
cipio. Por esta razón, la palma fue desplazando otros 
sectores económicos a pesar de los altos costos de 
su establecimiento que hacen que este negocio sea 
rentable solo para aquellos propietarios de grandes 

extensiones de tierra y capital, generando así mayor 
desigualdad social. 

Conclusiones 
En el periodo de estudio comprendido entre 1985 

y 2016, el cultivo de palma se convirtió en la mayor 
fuerza transformadora del municipio de San Car-
los de Guaroa, incrementando el área sembrada en 
40.689 ha. Esta etapa coincide con la apertura eco-
nómica y con la consolidación de la estructura nor-
mativa de fomento del cultivo mediante incentivos, 
subsidios y programas de colonización mediados por 
el Estado. En consecuencia, los bosques de galería se 
redujeron en 19,38%, con una tasa anual estimada 
promedio de deforestación de 3,22% (59,53 ha cada 
año). La mayor transformación se presentó en los 
suelos de uso agropecuario, en los cuales se agru-
pan potreros, rastrojos, sabanas naturales, cultivos y 
suelos erosionados por mecanización. La tradición 
arrocera del municipio sirvió para adecuar los suelos 
para la producción de palma de aceite.
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