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Resumen
La presente investigación analizó la deforestación 
antes y después de los acuerdos de paz en los terri-
torios del Área de Manejo Especial de La Macarena 
–AMEM–, pertenecientes al municipio de La Maca-
rena, Meta. La metodología utilizada permitió com-
parar el cambio de área de bosque de 2015 a 2018 
del AMEM, gracias a la aplicación de tres ecuacio-
nes de tasa de deforestación, el cálculo del porcenta-
je de incremento en deforestación y el desarrollo de 
encuestas. Como resultado, este fenómeno aumentó 
en las cuatro áreas: dos Parques Nacionales Natu-
rales –PNN– y dos Distritos de Manejo Integrado –
DMI–, siendo el área más afectada el PNN Tinigua, 
con un incremento de deforestación de 1176.1 %, a 
consecuencia de diversos factores: el contexto histó-
rico-social de necesidades insatisfechas y la violen-
cia y ausencia de figuras del Estado, que se suman 
a motores de deforestación como el acaparamiento 
de tierras producto del incumplimiento de los acuer-
dos de paz.
Palabras clave: Área de Manejo Especial de La Ma-
carena –AMEM–, distrito de manejo integrado, in-
cremento de deforestación, tasa de deforestación.

Abstract
This research analysed deforestation before and after 
the peace agreements in territories of “La Macarena 
Special Management Area” -AMEM-, in the muni-
cipality of La Macarena, Meta, Colombia. The me-
thodology used compared the change in forest area 
from 2015 to 2018 in the AMEM areas with the 
application of three deforestation rate equations and 
the calculation of the percentage of increase in de-
forestation, as well as the development of surveys. 
As a result, deforestation increased in the four areas: 
two National Natural Parks –PNN– and two Integra-
ted Management Districts –DMI–, being the most 
affected area the PNN Tinigua, with an increase in 
deforestation of 1176.1 % as a result of different 
reasons: the historical-social context of unsatisfied 
needs and the violence and absence of state figures, 
which add to drivers of deforestation such as land 
grabbing as a result of non-compliance with the pea-
ce agreements.
Keywords: La Macarena special management area 
–AMEM–, integrated management district, increased 
deforestation, deforestation rate.
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INTRODUCCIÓN

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, fir-
mado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno 
de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia - Ejército del Pueblo –FARC-EP–  con-
templa la formalización masiva de la pequeña y me-
diana propiedad rural como posible alternativa para 
las comunidades asentadas en el territorio; en lo re-
lacionado con el componente ambiental este incluye 
el cierre de la frontera agrícola y la protección de zo-
nas de reserva mediante la recuperación comunitaria 
de bosques (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016). El 
acuerdo marca el punto de partida para la modifica-
ción de algunas dinámicas en los bosques de Colom-
bia, que se caracterizan por su alta biodiversidad.

Nuestro país, uno de los más biodiversos en el 
mundo por km2, es el segundo con mayor biodi-
versidad a nivel de plantas y el primero en anfibios 
y peces de agua dulce (Moreno et al., 2016); ade-
más, cuenta con un alto número de especies en-
démicas, 8803 aproximadamente (Moreno et al., 
2019), que lo ubica como uno de los países con los 
mayores endemismos (Andrade Correa, 2011) pro-
ducto de la heterogeneidad interna, dada la suma 
de sus componentes climáticos y geográficos. 

Sin embargo, la biodiversidad de Colombia se 
encuentra en decremento a causa de la deforesta-
ción (Instituto de Investigación de Recursos Bioló-
gicos Alexander von Humboldt, 1998, citado por 
Andrade, 2011) y es considerada como la principal 
amenaza de pérdida de biodiversidad a nivel mun-
dial (Etter et al., 2006).

En el caso de la Amazonía, por ejemplo, como re-
sultado de la presión demográfica (Andrade y Castro, 
2012), las actividades económicas de los procesos 
poblacionales han tenido impacto en la degrada-
ción de los ecosistemas naturales (Armenteras et al., 
2006). Y pese a que el Estado aprobó, con el Docu-
mento CONPES 4021 de 2020, una Política Nacio-
nal para el Control de la Deforestación y la Gestión 
Sostenible de los Bosques, su diagnóstico indica que 
las figuras de conservación y protección que limitan 

el uso del suelo como los resguardos indígenas y los 
PNN, aunque han incidido favorablemente en la 
conservación, también han sufrido procesos de pér-
dida de bosque que pone en riesgo los servicios eco-
sistémicos (CONPES 4007 de 2020).

La deforestación, además de ser una de las prin-
cipales causas de la pérdida de biodiversidad en los 
bosques naturales, es una de las que más genera ga-
ses de efecto invernadero (Rodríguez, 2007). Apar-
te de sus implicaciones frente al cambio climático, 
también genera problemáticas puntuales en los eco-
sistemas circundantes afectando negativamente, por 
ejemplo, a gasterópodos del suelo, disminuyendo así 
el contenido de materia orgánica e incrementando 
el PH y la temperatura (Blanco-Libreros et al., 2013).

Como posibles factores que aceleran la deforesta-
ción en Colombia se encuentran el cambio de reglas 
locales de uso del suelo, dada la presencia o ausen-
cia de actores armados, y los desafíos en la imple-
mentación de los acuerdos de paz (IDEAM y MADS, 
2018). Adicionalmente, los cultivos ilícitos son otra 
causa de este problema (Cárdenas-Torres, 2006). 

Con el fin de cuantificar la deforestación, el Insti-
tuto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambien-
tales de Colombia –IDEAM– desarrolló un protocolo 
de procesamiento digital que brinda información so-
bre la superficie deforestada: una publicación oficial 
de periodicidad anual (Galindo et al., 2014). Si se 
toma esta cifra anual en hectáreas de bosque trans-
formado y se aplica la tasa anual de deforestación, es 
posible identificar los cambios de cobertura forestal 
en dos momentos diferentes (Puyravaud, 2003).

Para el caso del municipio de La Macarena en 
el departamento del Meta, se observa que conflu-
yen una alta biodiversidad y una alta deforestación. 
Este municipio, además de hacer parte del AMEM, 
se encuentra en la zona oriental de la cordillera de 
los Andes, en la Orinoquía y la Amazonía, conver-
giendo en la Sierra de La Macarena, que se presume 
fue un centro de dispersión de flora y fauna para el 
continente (Idrobo, 1984). A lo largo de su historia, 
La Macarena ha sufrido del ciclo llamado coloni-
zación armada (Espinosa, 2006), aunque también 
se destaca por la actividad ganadera, causante de 
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la praderización y que afecta zonas de bosque muy 
importantes (CORMACARENA, 2016).

En las áreas boscosas de este municipio la colo-
nización y la deforestación están ligadas. Conforme 
a lo indicado por Botero-García et al. (2019), para el 
AMEM la colonización se inició hacia la década de los 
años 30 del siglo pasado; luego se produjo una segun-
da etapa en la década de los 50, resultado de la vio-
lencia entre liberales y conservadores; posteriormente, 
se desarrolló un tercer proceso de colonización en la 
década de los 80. Cabe resaltar que, sumado a estos 
procesos, en el territorio hay presencia de grupos ar-
mados al margen de la ley, como el Bloque oriental de 
las FARC-EP con los frentes 40 y 7, y la columna móvil 
Luis Pardo (UNODC y MinJusticia, 2015).

Por lo anterior, en este trabajo se definió, como 
objetivo principal, analizar la deforestación en las 
áreas del AMEM del municipio de La Macarena en-
tre 2015 y 2018, dos años antes y dos años después 
de los acuerdos de paz, y como objetivos específi-
cos: i) determinar si hubo cambio en la tendencia de 
la deforestación en los periodos comprendidos entre 

2015-2016 y 2017-2018 en las áreas del AMEM pre-
sentes en La Macarena, al aplicar las tasas de defo-
restación, y ii) examinar la relación de los acuerdos 
de paz con los bosques en La Macarena. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Unidad de análisis y ubicación

El estudio se desarrolló en La Macarena, municipio 
que limita al sur y al occidente con el departamen-
to de Caquetá; al oriente, con el departamento de 
Guaviare; y al norte, con los municipios de Vista-
hermosa, Mesetas y Uribe en el departamento del 
Meta (Figura 1). En su totalidad, este municipio hace 
parte del Área de Manejo Especial de La Macarena 
–AMEM–, de gran importancia biológica, ecológica 
y biogeográfica (Granados-Martínez et al., 2018), re-
conocida como reserva biológica de la humanidad 
por la Ley 52 de 1948. A su vez, el AMEM está con-
formado por cuatro Parques Nacionales Naturales 
[PNN] y tres Distritos de Manejo Integrado [DMI].

Figura 1. Área de estudio: Municipio de La Macarena, ubicado en el departamento del Meta.

Nota: hacen parte de este municipio el PNN Sierra de La Macarena, el PNN Tinigua, el DMI Ariari Guayabero y el DMI Macarena 
Sur. También se evidencia un área de bosque continuo en el PNN Tinigua. El DMI Ariari Guayabero es el área con mayor repre-
sentatividad, contando con un porcentaje de ocupación del 70.09 % como se observa en la Tabla 1.
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líderes del listado otorgado por la Alcaldía munici-
pal. Las encuestas presentaron tres componentes: 1) 
actividades económicas, 2) uso del bosque natural 
y 3) alternativas para la protección de los recursos 
naturales.

Técnicas de análisis

La investigación desarrollada tuvo un enfoque 
mixto, ya que se realizó un análisis de la pérdida 
de bosques en cada una de las figuras ambientales 
que componen el municipio (PNN Tinigua, PNN 
Sierra de La Macarena, DMI Ariari Guayabero y 
DMI Macarena Sur) en los dos años previos y los 
dos años posteriores a la firma del acuerdo de paz; 
estos resultados se complementan con el empleo 
de técnicas de recolección de información por 
medio de 23 encuestas realizadas a presidentes de 
las JAC y a líderes del municipio, y la revisión del 
contexto social y de los acuerdos de paz firmados 
en Colombia en noviembre de 2016.

Respecto al análisis e identificación de los cam-
bios de cobertura por pérdida de bosque en el mu-
nicipio de La Macarena, se procedió a calcular las 
tasas de deforestación y su porcentaje de incremen-
to con base en la información suministrada por el 
IDEAM, que corresponde a 9024 polígonos de de-
forestación en todo el municipio, equivalentes a 43 
859.68 ha de bosque intervenido y transformado. 
Se emplearon como categorías las cuatro áreas del 
AMEM presentes en el municipio (dos PNN y dos 
DMI) y su relación en los dos años previos y los dos 
posteriores a la firma de los acuerdos de paz, utili-
zando el test no paramétrico de Mann-Whitney para 
evaluar la relación del tamaño de los polígonos, 

Fuentes de información

Para aplicar el cálculo de las tasas de deforesta-
ción se emplearon los resultados de cambio de co-
bertura obtenidos de la información oficial para 
Colombia, la cual corresponde a la cuantificación 
brindada por el IDEAM a escala 1:100 000. Los 
productos en raster de la implementación del pro-
tocolo de procesamiento digital de imágenes para 
la cuantificación de la deforestación en Colombia, 
nivel nacional escala gruesa y fina (Cabrera et al., 
2011), y del protocolo de procesamiento digital de 
imágenes para la cuantificación de la deforestación 
en Colombia (Galindo et al., 2014), se obtuvieron 
utilizando imágenes satelitales Landsat 7, Landsat 
8 y Sentinel 2 en el software QGIS, que permiti-
eron cuantificar las áreas afectadas por este fenó-
meno e identificar los sitios críticos de ocurrencia 
a nivel espacial durante un periodo determinado. 

Se realizaron 23 encuestas semiestructuradas 
siguiendo la metodología de encuestas empleada 
por Carr (2003) en su estudio sobre colonización 
y deforestación en la Reserva de la Biosfera Maya. 
Para el caso del presente estudio el primer segmen-
to de estas encuestas fue llevado a cabo de manera 
presencial el 6 de noviembre de 2018 en la es-
cuela veredal de Getsemaní 1, en el marco de una 
reunión comunitaria a la cual asistieron represent-
antes de las veredas Getsemaní 1, Getsemaní 2, La 
Batalla 2, El Verdugo, El Oasis, El Edén del Tigre y 
El Triunfo, y el segundo segmento, a consecuen-
cia de dificultades de orden público y del estado 
de emergencia declarado a causa del COVID-19, 
se desarrolló a través de encuestas telefónicas a los 
presidentes de Juntas de Acción Comunal –JAC– y a 

Tabla 1. Hectáreas y porcentaje de ocupación de los DMI y PNN en el municipio de La Macarena.

Área del municipio de La Macarena Hectáreas Porcentaje (%) de ocupación 
en el municipio

DMI Ariari Guayabero 743 388.18 70.09

DMI Macarena Sur 38 399.47 3.62

PNN Sierra de la Macarena 12 5425.74 11.83

PNN Tinigua 153 368.31 14.46
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antes y después de la firma de los acuerdos. Esta 
información se contrastó con la observación directa 
y con los resultados del procesamiento de las en-
cuestas, que contaron con tres secciones: la prime-
ra correspondió a las actividades económicas, tipo 
de ganadería y productos agrícolas; la segunda a la 
relación con el bosque natural; y la tercera a las al-
ternativas de mitigación frente al daño ambiental, la 
cual, aunque proponía preguntas abiertas, presentó 
respuestas reiterativas por parte de los encuestados. 
Esta metodología es una variación de la empleada 
por Monjardín-Armenta et al. (2017).

Con el fin de evaluar los cambios en deforesta-
ción antes y después de la firma de los acuerdos de 
paz en las cuatro categorías ambientales, se calculó 
la tasa promedio anual de deforestación mediante 
la Ecuación 1 (IDEAM, 2002; Ruiz et al., 2011):

= 1− 2      (1)

Donde:
TMAD = tasa promedio anual de deforestación 
ABt1 = área bosque momento 1
ABt2 = área bosque momento 2
n = diferencia de los años entre el momento t1 

y el momento t2
Para determinar la tasa de deforestación en %/

año se usó la Ecuación 2 empleada por Pozzobon 
y Osorio (2002), la cual expresa el porcentaje de 
área disminuida por año:

 = ( 1− 2) 
( 1∗ ) ∗ 100         (2)

Donde:
Td = tasa de deforestación por año (%/año)
ABt1 = área bosque momento 1
ABt2 = área bosque momento 2
n = diferencia de los años entre el momento t1 

y el momento t2
Para el cálculo de la tasa de deforestación se 

utilizó la fórmula de tasa de deforestación emplea-
da por la FAO [Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación] (1996) 

(Ecuación 3) y la fórmula de tasa de deforestación 
propuesta por Puyravaud (2003) (Fórmula 4):

  ( ) = 2

1

1
( 2− 1) − 1        (3)

  ( ). = 1
( 2− 1)

∗ 2

1
          (4)

Donde:
Td FAO (r) = tasa de deforestación empleada 

por la FAO (1996)
Td P.(q) = tasa de deforestación empleada por 

Puyravaud (2003)
ABt1 = área bosque momento 1
ABt2 = área bosque momento 2
n = diferencia de los años entre el momento t1 

y el momento t2
t1 = año de inicio del momento 1
t2 = año de inicio del momento 2 
Adicional a lo anterior, se propuso emplear la 

fórmula de incremento porcentual para obtener el 
resultado del porcentaje de aumento en deforesta-
ción, realizando la comparación de los años pre-
vios y posteriores a los acuerdos de paz. Para ello 
se utilizó la siguiente fórmula:

% =
( 2 − 1)

1
∗ 100 

%I.D. = porcentaje de incremento de 
deforestación

TMAD t1 = tasa promedio anual de deforesta-
ción en el momento 1

TMAD t2 = tasa promedio anual de deforesta-
ción en el momento 2

RESULTADOS 

Análisis de deforestación antes y después de 
los acuerdos de paz

Con las hectáreas y el número de polígonos de bos-
que natural perdidos de 2015 a 2018, obtenidos 
de la información oficial generada por el IDEAM 
para la cuantificación de la deforestación, se 
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discriminaron las cuatro áreas del AMEM presen-
tes en el municipio de La Macarena y se compa-
ró el cambio en relación a dos periodos: dos años 
anteriores a la firma de los acuerdos de paz y dos 
años después de la firma, observando lo siguiente:

En la Figura 2 se presenta la cartografía con po-
lígonos de deforestación antes y después de los 
acuerdos de paz en las cuatro categorías de ma-
nejo, evidenciando que aumentó la deforestación 
en este municipio después de los acuerdos de paz. 

Con el fin de identificar el área que sufrió más pér-
dida de bosque natural, en la Tabla 2 se detallan 
las hectáreas pérdidas, así como la cantidad de po-
lígonos en las áreas del AMEM presentes en el mu-
nicipio antes y después de los acuerdos.

En la Tabla 2 se observa que aumentaron tanto las 
hectáreas como el número de polígonos después de 
los acuerdos de paz; sin embargo, no se evidencia 
que dicha relación sea directamente proporcional. 
Por tanto, se procedió a realizar la prueba del test 

a.

b.

Figura 2. a. Deforestación antes de la firma de los acuerdos de paz; b. Deforestación después de la firma de los 
acuerdos de paz.

Nota: en las figuras están señaladas las cuatro áreas del AMEM presentes en el municipio: PNN Sierra de La Macarena (1), DMI 
Macarena Sur (2), PNN Tinigua (3) y DMI Ariari Guayabero (4).
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de Mann-Whitney-Wilcoxon, en la que se compa-
raron las medianas de las áreas deforestadas con un 
resultado de p = 2.2e-16, lo que permite confirmar 
que los polígonos deforestados son de mayor área 
después de la firma de los acuerdos de paz. El incre-
mento de perdida de bosque natural en cada catego-
ría de manejo del AMEM se observa en la Figura 3.

En la Figura 3 se observa el aumento de defores-
tación después de la firma de los acuerdos de paz, 
más visible en el PNN Tinigua y en el DMI Ariari 
Guayabero. 

Al aplicar las fórmulas de tasa de deforesta-
ción y porcentaje de incremento para las cuatro 
áreas del AMEM presentes en La Macarena en los 

periodos previo y posterior a la firma de los acuer-
dos de paz, como se observa en la Tabla 3, se iden-
tificó un aumento drástico de pérdida de bosque 
natural en los años posteriores a los acuerdos. 

Con base en la Tabla 3, se identificó un au-
mento considerable en la pérdida de bosque na-
tural después de la firma de los acuerdos de paz. 
Los registros oficiales en los informes anuales 
de monitoreo a la deforestación exponen un in-
cremento considerable de deforestación en los 
años posteriores a la firma de los acuerdos de 
paz con 5238 hectáreas de bosque perdido en 
2016 (IDEAM y MADS, 2017), 114 61 hectá-
reas perdidas en 2017 (IDEAM y MADS, 2018)  

Tabla 2. Deforestación de las áreas del AMEM presentes en el municipio en los años previos y posteriores a los 
acuerdos de paz.

Áreas de AMEM Antes de los Acuerdos Después de los Acuerdos

Def. (Ha) # Polígonos Def. (Ha) # Polígonos Def. Total 
(Ha)

# Polígonos 
Totales

DMI Ariari Guayabero 7565.56 2363 19 555.1 4049 27 121 6412

DMI Macarena Sur 701.39 307 1139.5 250 1841 557

PNN Sierra de la Macarena 249.34 111 478.1 112 727 223

PNN Tinigua 1029.76 302 13 140.9 1530 14 171 1832

Antes de los acuerdos de paz

–AMEM–

DMI Macarena SurDMI Ariari-Guayabero
-2000

3000

8000

13000

18000

D
ef

or
es

ta
ci

ón
 (H

a)

PNN Sierra de la
Macarena

PNN Tinigua

Después de los acuerdos de paz

Figura 3.  Relación de áreas deforestadas por categorías de manejo en el municipio de La Macarena, Meta, antes y 
después de la firma de los acuerdos de paz.
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y 18 680 hectáreas deforestadas en 2018 (IDEAM 
y MADS, 2019). El análisis a nivel de categorías de 
manejo del AMEM del presente estudio permitió 
identificar que las áreas más afectadas correspon-
den a: el PNN Tinigua, que pasó de una tasa me-
dia anual de 514.8 ha.año-1 a 6570.4 ha.año-1, lo 
que indicó un crecimiento de 1176.1 % en defo-
restación, y el DMI Ariari Guayabero, que pasó de 
3782.7 ha.año-1 a una tasa de 9777.5 ha.año-1, lo 
que indicó un crecimiento de 159 % en deforesta-
ción con respecto a la tasa de deforestación FAO 
(r) y la tasa de deforestación empleada por Puyra-
vaud (q). Se evidencia la misma tendencia de in-
cremento de la deforestación para todas las áreas 
después de los acuerdos.

Análisis de las encuestas

La deforestación está asociada, más que a la 
concentración poblacional, a las actividades 

económicas emanadas de la misma. Debido a esto, 
en la primera sección de las encuestas se buscó 
establecer qué relación existe entre la población 
y las actividades económicas, el tipo de ganade-
ría y los productos agrícolas (Tabla 4); la segunda 
sección correspondió a la relación con el bosque 
natural (Tabla 5); y la tercera, a las alternativas de 
mitigación al daño ambiental, sección que, aun-
que proponía preguntas abiertas, evidenció res-
puestas reiterativas por parte de los encuestados.

Como se observa en la Tabla 4, la actividad que 
más se desarrolla en el municipio de La Macarena 
es la ganadería con un 46 %, seguida de la agricul-
tura con 34.9 %. El tipo de ganadería que más se 
presenta en la zona es de mediana escala con 46 
%, y el producto agrícola que se siembra con ma-
yor frecuencia es la yuca, que representa un 24 %.

Según la Tabla 5, se identifica que la madera 
para leña es el producto del bosque más usado 
con un 48 %, seguido de madera en bloque con 

Tabla 3. Tasa promedio anual de deforestación –TMAD- y Tasas de deforestación –Td– en las cuatro áreas del 
AMEM presentes en el municipio de La Macarena, antes y después de la firma de los acuerdos de paz.

  TMAD 
A*

TMAD 
D*

Td  %/
Año A*

Td  %/
Año D*

Td FAO 
A*

Td Fao 
D* Td P. A* Td P. D* %ID

DMI Ariari Guayabero 3782.8 9777.5 1.348 3.581 -0.014 -0.036 -0.014 -0.037 158.5
DMI Macarena Sur 350.7 569.8 1.386 2.315 -0.014 -0.023 -0.014 -0.024 62.5
PNN Sierra de la Ma-
carena

124.7 239.1 0.127 0.244 -0.001 -0.002 -0.001 -0.002 91.8

PNN Tinigua 514.9 6570.5 0.454 5.843 -0.005 -0.060 -0.005 -0.062 1176.1

Nota: A*: antes de los acuerdos de paz; D*: después de los acuerdos de paz.

Tabla 4. Actividades económicas, tipo de ganadería y productos agrícolas en el municipio de La Macarena.
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Actividad Respuestas Tipo de ganadería Respuestas Producto agrícola Respuestas
Ganadería 46 % Mediana escala 46 % Yuca 24 %

Agricultura 34.90 % Plátano 22 %

Extracción de madera 8.10 % Pequeña escala 42 % Arroz 16 %

Infraestructura 4.50 % Caña 10 %
Cultivos de uso ilícito 4.50 % Gran escala 12 % Pasto 4 %

Turismo 2 % Otros 24 %
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un 27.55 %. Frente al recurso natural afectado por 
las actividades actuales, el 40.48 % de los encues-
tados indicó que el bosque es el recurso más afec-
tado, seguido del agua con 28.57 %.

Respecto a la última sección (las alternativas 
de mitigación al daño ambiental), en las propues-
tas para la conservación de los recursos naturales se 
formuló el siguiente interrogante: ¿qué alternativas 
considera que se pueden emplear para la protec-
ción de los recursos naturales? Aunque la pregunta 
fue abierta, la mayoría de la comunidad encuesta-
da coincidió en que es necesario implementar pro-
yectos productivos con maquinaria para los suelos; 
también en la necesidad de aumentar la cobertura 
mediante la reforestación y la creación de incentivos 
para la conservación; en menor medida indicaron 
que se requiere una política pública de ganadería 
intensiva y una adecuada titulación de predios.

DISCUSIÓN

Al calcular la tasa de deforestación se identificó que 
fue superior en todas las categorías de manejo del 
municipio de La Macarena en los años posteriores 
a los acuerdos; resultados que ratifican la tendencia 
de incremento de afectaciones ambientales en co-
berturas naturales presentada por con Armenteras et 
al. (2019), quienes informan sobre el aumento de 
incendios tras la desmovilización de la guerrilla en 
Colombia en las áreas protegidas evaluadas. Esta 
tendencia persiste en los resultados obtenidos por 
Murillo-Sandoval et al. (2020) acerca del aumento 
acelerado de la perturbación del área boscosa en 

toda la zona del cinturón de transición entre los An-
des y la Amazonía. Frente a los resultados de la tasa 
de deforestación FAO (r) y la empleada por Puyra-
vaud (q), se evidencia la misma tendencia de incre-
mento después de los acuerdos. En el PNN Tinigua 
y los DMI Ariari Guayabero y Macarena Sur se ob-
servó que la tasa r es ligeramente superior a la tasa 
q, lo que coincide con los resultados obtenidos por 
Puyravaud (2003); sin embargo, las tasas de defo-
restación obtenidas en el presente estudio son su-
periores para el PNN Tinigua.

Al calcular el porcentaje de incremento en defo-
restación, se identificó que el área más afectada co-
rresponde al PNN Tinigua donde la deforestación 
aumentó 1176.1 %, seguida del DMI Ariari Gua-
yabero con 159 %, el PNN Sierra de La Macarena 
con 91.8 % y el DMI Macarena Sur con 62.5 %. 
Estos resultados coinciden con los obtenidos por 
Murillo-Sandoval et al. (2020), quienes indicaron 
que el incremento en deforestación después de los 
acuerdos de paz es más evidente en las áreas prote-
gidas, en especial en el PNN Tinigua. La información 
oficial brindada en los resultados de monitoreo a la 
deforestación para Colombia también reporta que en 
6 áreas protegidas se concentra más del 80% de la 
deforestación del sistema de parques, ubicándose el 
PNN Tinigua como uno de los tres parques con ma-
yor deforestación en La Macarena, siendo el tercero 
más deforestado en 2016 (IDEAM y MADS, 2017), el 
segundo más deforestado en 2017 (IDEAM y MADS, 
2018) y el primero más deforestado en Colombia en 
2018 (IDEAM y MADS, 2019). 

En otros países, a consecuencia de la firma de 
acuerdos de paz entre diferentes actores armados, 

Tabla 5. Relación con el bosque natural en el municipio de La Macarena.

Se
cc

ió
n 

2

Empleo de productos del bosque Respuestas Recurso natural afectado Respuestas

Madera para leña 48.35 % Bosque 40.48 %

Madera en bloque 27.55 % Agua 28.57 %

Carne de monte 10.43 % Aire 14.29 %

Hojas para techo 6.80 % Fauna 9.52 %

Frutos alimenticios 6.80 % Suelo 7.14 %
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también se presentó un incremento en la tasa de 
deforestación –al igual que en Colombia–, como 
es el caso de Ruanda, República Democrática del 
Congo y Sierra Leona, lugares donde se genera-
ron procesos de reasentamiento que terminaron 
acabando con miles de hectáreas de bosque, pues 
dichos acuerdos y su puesta en marcha no con-
templaron el medioambiente, provocando así una 
crisis por los recursos y propiciando el surgimiento 
de nuevos grupos armados causantes de más inse-
guridad (Borrero, 2017). 

Para el caso de Colombia, el acuerdo de paz 
no consideró los bosques como un factor central 
durante el proceso de negociación (Murillo-San-
doval et al., 2020). La consecuencia de esto es que 
la deforestación, como lo indica Morales (2016), 
refleja la idea de que el ser humano tiene poder 
sobre la naturaleza, lo que ha impulsado que gru-
pos al margen de la ley, mediante el empleo de 
colonos agricultores a menudo desplazados por la 
violencia, hayan realizado la explotación de nue-
vas tierras para el cultivo de coca y la expansión 
ganadera (Clerici et al., 2018). A lo anterior se su-
man las dificultades para el ejercicio de las enti-
dades que tienen como función la administración 
de los recursos naturales, ya que, como lo indica 
(Botero-García et al., 2019), no siempre pueden in-
gresar a los territorios los funcionarios encargados 
de salvaguardar las áreas protegidas amazónicas.

Las consecuencias del fenómeno de defores-
tación radican en el incremento de la fragmenta-
ción, la disminución de las áreas que mantienen y 
conectan el flujo genético a gran escala y el inter-
cambio de biodiversidad (Clerici et al., 2018), lo 
cual es particularmente negativo para el municipio 
de La Macarena, que hace parte del AMEM, un 
área que, sin embargo, ha sido objeto de la más 
variada legislación ambiental a fin de protegerla 
(Espinosa, 2006), por ejemplo con la Sentencia 
4360 de 2018 (Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal, STC4360-2018, 2018), que ex-
horta a todos los entes del Estado a incrementar 
acciones para contrarrestar la deforestación en el 
bioma amazónico. Esto, no obstante, agudiza el 

conflicto socioambiental que, si bien estaba en-
marcado en figuras de protección, ahora tiene el 
agravante de considerar a la Amazonía como suje-
to de derechos.

Frente a expuesto por las encuestas, se identificó 
que la actividad que más se desarrolla en el muni-
cipio de La Macarena es la ganadería a mediana es-
cala, seguida de la agricultura con cultivos de yuca, 
plátano, arroz y caña, resultados que coinciden 
con los presentados por CORMACARENA (2016): 
“en el municipio actualmente se destacan activi-
dades de ganadería, ecoturismo, cultivo de plátano, 
yuca, maíz, arroz y cultivos ilícitos” (p. 30). Lo an-
terior confirma la premisa de que la transformación 
de áreas boscosas es la respuesta de la necesidad 
de los pobladores por satisfacer sus necesidades 
económicas inmediatas (Ruiz Serna, 2003). Según 
Carr (2003), existe de igual manera una relación en-
tre la deforestación y la finalidad de establecimien-
to de cultivos como el maíz y el frijol o de territorios 
para el ganado de res.

Así, los factores o motores de deforestación 
después de los acuerdos de paz configuraron unas 
características particulares a raíz de la ausencia de 
figuras del Estado y la presencia de grupos al mar-
gen de la ley, lo que se confirmó en el proceso de 
levantamiento de información del presente estudio. 
A esto se suman las expectativas de titulación expu-
estas dentro de los mismos acuerdos bajo el nombre 
de “Formalización masiva de la pequeña y mediana 
propiedad rural”, y la interrelación de algunas ac-
tividades económicas lícitas e ilícitas, como lo indi-
can Murillo-Sandoval et al. (2020), quienes sostienen 
que el narcotráfico está fuertemente vinculado al 
acaparamiento de tierras para uso del ganado y pro-
ducción de coca, actividades que requieren cada vez 
más extensiones. Lo anterior implica una inversión 
al momento de talar bosques y el ingreso a nuevas 
economías, lo que permite deducir que las comu-
nidades campesinas no son los actores que prom-
ueven la deforestación. Por ello es que en su estudio 
Molano et al. (2013) resaltan la relación del fenóme-
no de colonización con prácticas como el cultivo de 
coca y la presencia de grupos al margen de la ley. 
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Un factor que persiste como motor de de-
forestación es la presencia de vías (Mena et al., 
2006; Murillo-Sandoval et al., 2020) que, para el 
caso de La Macarena, aparte de realizarse en áreas 
incompatibles para su desarrollo, es el resultado 
del control ejercido por grupos ilegales (Botero-
García et al., 2019). 

En cuanto a la actividad de cultivos ilícitos, las 
encuestas muestran un porcentaje del 4.08 % que 
la ubica en el cuarto renglón, después de la ga-
nadería, la agricultura y la extracción de madera.  
De esta manera se evidencia que, al igual que la 
deforestación, el cultivo de coca es una actividad 
practicada en el municipio, dado que, conforme 
a lo expuesto por Puentes (2019), los cultivos ilí-
citos se concentran en los municipios del sur del 
departamento. Si bien las encuestas arrojaron un 
porcentaje bajo de esta actividad, el Meta y el 
Guaviare son regiones que históricamente han 
mantenido una alta concentración de cultivos de 
coca (SIMCI y UNODC, 2018) vinculados a acti-
vidades legales e ilegales, al acaparamiento de tie-
rras y a la ganadería. 

Entre las alternativas frente a la deforestación, 
Núñez (1992) reconoce el problema de los 
derechos de propiedad e indica que se debe pro-
fundizar en la incorporación del capital natu-
ral como activos económicos en el país. Por otra 
parte, Minaverry (2013) expone la necesidad de 
crear programas referidos al manejo de los recur-
sos forestales, acompañados de políticas efectivas 
y educación ambiental, estimando que así se re-
ducirían las tasas de deforestación y mejoraría la 
calidad de vida de las comunidades asociadas a 
los bosques. Por su lado, Ramos y García (2012) 
recomiendan que en colegios y escuelas se ge-
neren mayores conocimientos relacionados con 
la temática de la deforestación. Otras estrategias 
a nivel territorial adelantadas para contrarrestar la 
deforestación por parte de las entidades encarga-
das de administrar los recursos naturales en estas 
áreas, son: abarcar medidas de articulación inter-
institucional entre la corporación ambiental y los 
PNN, promover estrategias comunitarias como el 

Pago por Servicios Ambientales e incrementar la 
cobertura vegetal.

Los programas educativos se complementan con 
lo expuesto por Maya (1991), quien indica que es 
indispensable encontrar un camino para explicar la 
relación entre el ser humano y el sistema natural, 
debido a que la naturaleza ya se encuentra inter-
venida y el hombre no actúa como un individuo in-
dependiente y libre de contacto con lo que lo rodea. 
No obstante, se hace preciso conocer las dinámicas 
propias de la zona y evaluar los cambios en la diver-
sidad, midiendo la configuración de agrosistemas y 
el grado de conectividad con los hábitats naturales 
contiguos antes de iniciar con cualquier iniciativa 
enfocada a la reducción de la deforestación (León, 
2014). De ahí que González y Riascos (2007) se-
ñalen la necesidad de encontrar mecanismos para 
fortalecer el reconocimiento de las realidades del 
territorio y de los actores involucrados.

Por último, dada la complejidad de la zona estu-
diada en términos del componente social y político, 
sumado a que hace parte de una reserva biológica 
de la humanidad, se deduce que los modelos de 
protección de los PNN y de los DMI no son sufi-
cientes para garantizar la protección de ecosistemas 
tan importantes como los presentes en el municipio 
de La Macarena. Por tanto, como lo indican Sollund 
et al. (2019), las medidas a tomar para detener las 
tasas de deforestación deben concretarse antes de 
que continúe la pérdida de más ecosistemas claves. 
Así mismo, sería adecuado emplear la conservación 
inclusiva como un mecanismo a ejecutar cuando se 
presenten conflictos entre las comunidades por el 
manejo de las áreas (De Pourcq et al., 2017).

CONCLUSIONES

En los años posteriores a los acuerdos de paz, en el 
municipio de La Macarena se generó un aumento 
de deforestación. Al comparar los dos años previos 
y los dos años siguientes a la firma de los acuerdos, 
se identificó que es oportuna la aplicación de la fór-
mula de porcentaje de incremento de deforestación 
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(%ID) ya que, al estar dada en términos de cober-
tura perdida, evidenció que los cambios en dinámi-
cas del territorio como resultado de la firma de los 
acuerdos de paz repercutieron en la aceleración de 
la pérdida de cobertura forestal.

Este proceso acelerado de pérdida de bosque 
natural incide directamente en la disminución de 
conectividad para el AMEM, así como en una baja 
de aportes ecosistémicos. Sin embargo, aunque 
hay una relación entre la firma de los acuerdos de 
paz y la deforestación, esta no es directa, dada la 
multiplicidad de factores como la presencia en el 
territorio de disidencias de las FARC-EP y el con-
texto histórico-social de necesidades insatisfechas, 
de violencia y de ausencia de figuras del Estado.

De las cuatro áreas del AMEM presentes en el mu-
nicipio de La Macarena, la que ha sufrido mayor pér-
dida de bosque natural es el PNN Tinigua, donde se 
observa un incremento en deforestación del 1176.1 % 
y que tiene como agravante el ser un área protegida 
perteneciente al bioma amazónico, sujeto de dere-
chos desde 2018; el DMI Ariari Guayabero le sigue 
con un incremento de deforestación de 158.5 %.

Este incremento de deforestación en el munici-
pio de La Macarena después de los acuerdos de paz 
se convierte en una externalidad negativa, más que 
de los acuerdos, de la falta de capacidad de res-
puesta para su implementación. El desmedido uso 
de los recursos naturales evidencia el poco arrai-
go por el territorio y resalta problemas coyunturales 
que se han presentado históricamente en el área y 
que no han sido atendidos de manera adecuada, lo 
que deriva en una disminución de aportes ecosisté-
micos del bosque e incrementa la fragmentación en 
esta reserva biológica de la humanidad. Por tanto, 
la deforestación no debe ser vista como un proble-
ma netamente ambiental sino de manera integral, 
incluyendo el contexto sociopolítico.
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