
El libro Gestión urbana en el departamento del Meta ofrece un análisis 
exhaustivo de los desafíos y las oportunidades que enfrenta esta región 
colombiana en el contexto de la metropolización y la gestión urbana. La 
obra, que se divide en tres capítulos, centra su análisis en la ciudad de 
Villavicencio y explora situaciones críticas que afectan la calidad de vida 
de sus habitantes.

El primer capítulo examina los efectos del proceso de metropolización 
que se está configurando entre la ciudad de Villavicencio y el municipio 
de Restrepo. Este estudio se fundamenta en el enfoque del derecho a la 
ciudad. Al respecto, destaca la conformación de un área metropolitana 
de Villavicencio y las consecuencias que esto conlleva para los munici-
pios integrados, como la segregación socioespacial y el deterioro del es-
pacio público. 

El segundo capítulo aborda la participación en la plusvalía y su inciden-
cia en el déficit de vivienda en Villavicencio, el cual puede ser enfrentado 
con la Ley 388 de 1997. Este apartado enfatiza la necesidad de una regu-
lación que asegure la inversión en proyectos de interés social para las 
familias de bajos ingresos. 

Finalmente, el tercer capítulo, con un tono aún más prospectivo, propo-
ne estrategias para mejorar la seguridad y la soberanía alimentarias en 
el Meta. Para ello, parte del análisis de los procesos de producción y co-
mercialización de alimentos en la Central de Abastos de Villavicencio, 
así como de la gestión de sus residuos. 

El presente libro es, por mucho, una contribución significativa que no se 
limita a diagnosticar determinados problemas actuales, sino que tam-
bién procura presentar soluciones viables. La obra invita a académicos y 
tomadores de decisiones, en especial de la región, a reflexionar sobre la 
gestión urbana sostenible en el Meta.
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Prólogo

La Corporación Universitaria del Meta (UNIMETA), inte-
resada en las necesidades del departamento al que honra 
con su nombre, aporta nuevo conocimiento sobre la re-
gión por medio de las labores de docencia e investigación, 
así como de actividades de extensión y proyección social, 
con el fin de avanzar y construir un mejor futuro para la 
zona. La editorial de UNIMETA, comprometida con ese 
propósito, entrega al público herramientas basadas en 
procesos de investigación, las cuales exponen no solo re-
flexiones sobre las problemáticas actuales del departa-
mento, sino también soluciones reales a estas cuestiones. 
Un ejemplo de ese compromiso es la publicación de este 
libro, que se adentra en los desafíos y las oportunidades 
que plantea la gestión urbana en el departamento del 
Meta, a partir de tres aspectos fundamentales: la seguri-
dad alimentaria, la importancia de los espacios públicos 
y los impactos de la metropolización.
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El departamento del Meta, con su rica diversidad geográfica 
y cultural, experimenta una transformación acelerada, impulsa-
da por el crecimiento urbano y los cambios socioeconómicos. 
Este libro analiza en detalle casos prácticos relacionados con 
el desarrollo urbano sostenible en la región, con el propósito 
de contribuir al debate sobre el tema. Se espera que los co-
nocimientos y las herramientas aquí presentados sirvan como 
punto de partida para el planteamiento y la implementación de 
acciones que contribuyan a la conservación del medio ambiente, 
al desarrollo económico y al mejoramiento de la calidad de vida 
de los metenses.

En el primer capítulo, se abordan los efectos de la metropo-
lización entre Villavicencio y Restrepo (Meta) desde el enfoque 
del derecho a la ciudad. Al respecto, se discute cómo la falta de 
planificación adecuada ha llevado a una situación en la que los 
habitantes tradicionales de Restrepo experimentan una reduc-
ción en la calidad de los servicios públicos y en el acceso a es-
pacios, en contraste con los nuevos residentes. La investigación 
subraya la importancia de entender la ciudad no solo como un 
espacio físico, sino también como un derecho social, tal como 
lo propusieron teóricos como Henri Lefebvre.

En el segundo capítulo, el autor analiza la aplicación del instru-
mento de participación en plusvalía en Villavicencio y su incidencia 
sobre el déficit de vivienda en la ciudad. El trabajo se fundamen-
ta en un análisis descriptivo de la normatividad colombiana al 
respecto, una revisión de experiencias exitosas en la implemen-
tación de dicho instrumento en Latinoamérica y los resultados 
de entrevistas a expertos en el tema en la ciudad de estudio.

En el tercer capítulo se discute un tema crítico en el con-
texto agropecuario mundial: la seguridad alimentaria (SA), en 
este caso, en la ciudad de Villavicencio. Al respecto, se destaca 
la importancia de garantizar tanto la oferta como la calidad e 
inocuidad de los alimentos, especialmente en tiempos de crisis, 
como la experimentada por la pandemia de COVID-19. 
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Prólogo

En Villavicencio, las cadenas agrícolas y pecuarias cumplen 
un papel fundamental en la producción y comercialización de 
alimentos, lo que subraya la necesidad de fortalecer el conoci-
miento sobre la SA. En este contexto, el estudio realizado tiene 
como objetivo proponer lineamientos que mejoren la seguri-
dad alimentaria en la ciudad. Con este propósito, se analizan los 
componentes de consumo y comercialización presentes en la 
Central de Abastos de Villavicencio (Llanabastos). Sobre la base 
de la investigación, se evalúan las cadenas de producción y co-
mercialización de Llanabastos entre 2010 y 2021, se identifican 
los factores que condicionan la SA y se proponen tanto políticas 
como estrategias para su mejora.

Llama la atención cómo esta publicación ofrece una pro-
puesta de gestión urbana para cada caso de estudio, que facilita 
la solución de las situaciones problemáticas identificadas. Los 
autores, desde el enfoque de sus respectivas disciplinas, han 
superado la erudición académica para convertirse en verdaderos 
trabajadores sociales y ciudadanos comprometidos, que aportan 
nuevo conocimiento en aras del bien común, además de teje-
dores de una obra no solo interesante, sino principalmente útil. 

El libro es, sin duda, un punto de partida para futuras inves-
tigaciones acerca de la gestión urbana, por medio de las cuales 
se quieran proponer soluciones a problemas reales que aquejen 
al departamento del Meta. Es importante sentar las bases para 
nuevas discusiones sobre la optimización del uso del suelo, el 
mejoramiento de la movilidad vial, la protección del patrimonio 
cultural, la promoción de la innovación y, en general, el fomento 
de la participación ciudadana, para involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones que afectan su entorno. Todo ello for-
talece el sentido de pertenencia y aumenta la legitimidad de las 
políticas públicas.

Doctora Leonor Mojica Sánchez

Rectora
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Capítulo I

Efectos del proceso de 
metropolización entre 
Villavicencio y Restrepo 
(Meta) a la luz del 
derecho a la ciudad1

María Alejandra Cárdenas Moreno

1 Este capítulo fue construido a partir de los resultados más relevantes de la tesis de 
Maestría en Gestión Urbana titulada El derecho a la ciudad en el proceso de metropo-
lización entre los municipios de Villavicencio y Restrepo (Meta), de la Universidad 
Piloto de Colombia. María Alejandra Cárdenas Moreno es la autora de la tesis, cuyo 
director fue Carlos Augusto Moreno Luna.
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Resumen
Partiendo de que la metropolización se define como la inte-
gración de dos o más ciudades y sus respectivas áreas metro-
politanas en una sola unidad urbana, este capítulo analiza los 
efectos del proceso de metropolización entre los municipios 
de Villavicencio y Restrepo (Meta) bajo la mirada del derecho a 
la ciudad de sus habitantes. Utilizando métodos de análisis de 
textos y entrevistas aplicadas a los actores clave, se pudo cons-
tatar que, en efecto, se está gestando un área metropolitana que 
tendría como núcleo a la ciudad de Villavicencio. Los efectos 
más nocivos de este proceso son la segregación socioespacial, 
el deterioro de la calidad del espacio público y el aumento de la 
contaminación ambiental, derivados, principalmente, de la ace-
lerada construcción de vivienda urbana y suburbana.

Palabras clave: derecho a la ciudad, metropolización, ciudad 

Introducción
El departamento del Meta, ubicado en la región de la Orinoquia 
colombiana, está conformado por veintinueve municipios, entre 
los cuales se encuentra Restrepo. El origen de este municipio 
se remonta a 1906, cuando el Gobierno del general Rafael Re-
yes Prieto dispuso la creación de una colonia penal en el sitio 
que hoy ocupa la población (Alcaldía de Restrepo, 2017). Algunas 
décadas después, la economía del municipio giró en torno a las 
minas de sal de Upín, lo que le otorgó el título de ser la capital 
salinera del Meta.
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Figura 1. Parque central de Restrepo (Meta)

Fuente: Concesionaria Vial del Oriente (Covioriente, 2022). 

El municipio de Restrepo se encuentra a tan solo dieciséis 
kilómetros de Villavicencio, la actual capital del departamen-
to del Meta. Esta proximidad entre las dos municipalidades ha 
convertido a Restrepo en un lugar atractivo para la construcción 
de nuevos proyectos inmobiliarios tanto en áreas urbanas como 
en zonas suburbanas. Aquellos se caracterizan por ofrecer vi-
viendas dirigidas a estratos altos, las cuales han traído consigo 
una oferta nunca vista en este territorio, como cines, cadenas 
nacionales de supermercados, gastronomía gourmet, grandes 
cadenas hoteleras, entre otras. La creciente oferta inmobiliaria 
provocó que la cantidad de habitantes de Restrepo aumentara 
más del 70 % entre 2005 y 2018, según datos presentados por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en sus 
dos últimos censos (DANE, 2005 y 2018). 

La dinámica de movilidad y /o interacción entre Villavicencio 
y Restrepo es cada vez más intensa, pues existe una constan-
te circulación de trabajadores que se dirigen hacia Villavicen-
cio y, en sentido contrario, de residentes que se dirigen hacia 
Restrepo. El corredor vial que conecta las dos ciudades es quizás 
uno de los más modernos de la región, constituido por una doble 
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calzada que conduce al departamento del Casanare en casi la 
mitad del tiempo que se tomaba antes de su construcción. Los 
turistas llegan en masa en épocas de vacaciones y días festivos, 
lo que empeora la percepción de hacinamiento en Restrepo y 
la emergencia sanitaria que existe por la poca disponibilidad de 
servicios públicos.

Las situaciones reseñadas hasta aquí corresponden a un 
proceso de metropolización, el cual ha sido objeto de estudio 
de múltiples académicos que se basan, en gran medida, en los 
trabajos de Henri Lefebvre, Masahisa Fujita y Paul Robin Krug-
man, quienes han desarrollado teorías sobre el crecimiento y 
el desarrollo de las metrópolis. Este fenómeno de aglomera-
ción urbana puede llegar a restringir la independencia político- 
administrativa de una ciudad y hacer que ciudades con alto 
potencial administrativo se conviertan en territorios inter- 
dependientes.

Este tipo de fenómeno de metropolización ha sido estudiado 
en Colombia por diversos académicos, entre los cuales destaca 
Alfonso (2010), quien plantea que: 

La metropolización es una etapa del proceso de urbanización de 
la población que antecede a la conformación de las megalópolis, 
donde agentes económicos y unidades de decisión política loca-
lizados en dos o más unidades espaciales —susceptibles de ser 
distinguidas con criterios administrativos— interactúan a través 
de intercambios mercantiles, redes de contacto u otras formas 
organizadas de proximidad, ampliando su umbral de interacción 
a una escala supralocal que gravita sobre un núcleo. (p. 13) 

Según Cárdenas (2022), eso significa que: 

La metropolización es un fenómeno directamente relacionado 
con un proceso de concentración urbana que se va expandiendo 
hacia la periferia ante la imposibilidad de recibir mayor cantidad 
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de pobladores; un traslado de responsabilidades de las ciudades 
núcleo a los municipios metropolizados. (p. 24).

Conforme a la Ley 1625 (Congreso de la República de Co-
lombia, 2013), las áreas metropolitanas son entidades adminis-
trativas de derecho público formadas por un conjunto de dos o 
más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, 
vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, 
ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y 
tecnológicas. Estas áreas requieren una administración coordi-
nada para la programación y dirección/organización de su desa-
rrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial 
y racional prestación de servicios públicos. En Colombia existen 
seis áreas metropolitanas: del Valle de Aburrá, de Bucaramanga, 
de Barranquilla, de Cúcuta, Centro Occidente y de Valledupar.

Sumado a lo anterior, mediante la Ley 2199 (Congreso de la 
República de Colombia, 2022) se constituyó la Región Metropo-
litana de Bogotá-Cundinamarca, la cual tiene como finalidades 
garantizar la formulación y ejecución de políticas públicas, pla-
nes, programas y proyectos de desarrollo sostenible; prestar de 
manera oportuna y eficiente los servicios a su cargo; y promover 
el desarrollo armónico, la equidad, el cierre de brechas entre los 
territorios y la ejecución de obras de interés regional. Todo esto 
se realiza en el marco de la igualdad entre los integrantes, sin 
que haya posiciones dominantes. La mencionada ley también 
conceptualiza los denominados hechos metropolitanos y los defi-
ne como aquellos fenómenos o situaciones relacionados con las 
dinámicas económicas, sociales, ambientales o territoriales que 
afectan, impactan o benefician a un número plural de entidades 
territoriales asociadas a la Región Metropolitana y cuya acción 
coordinada garantiza mayor efectividad.

Villavicencio no está constituida como área metropolitana, 
sin embargo, los hechos metropolitanos que se están presen-
tando, y que están relacionados con el municipio de Restre-
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po, advierten un proceso de metropolización. El objetivo de la  
investigación de la cual deriva este capítulo fue determinar  
la incidencia de ese proceso en los derechos de los pobladores.  
El trabajo reconoce a las ciudades como lugares que se viven y 
no simplemente se perciben. Desde esa concepción, las personas 
pueden reclamar, legalmente, mejores lugares en donde vivir 
y que no sigan reproduciendo, al unísono de la globalización, 
modelos de desarrollo que no respetan el derecho a la ciudad. 
El concepto de “derecho a la ciudad” fue acuñado en 1968 por 
el filósofo francés Henri Lefebvre, quien consideraba que lo ur-
bano no se reduce a trama, arquitectura ni morfología, y que la 
vida urbana supone encuentros, conflictos y reconocimientos 
recíprocos (Lefebvre, 1969).

A los planteamientos anteriores se suma que la obra de  
Lefebvre no solo se concentra en la implantación de la ciudad  
como un derecho, sino también en el desarrollo de conceptos como  
centralidad, transducción y producción urbana, en los que el 
“espacio” constituye un papel fundamental en la medida en 
que este no se trata de un medio, sino de un objeto de lucha  
(Lefebvre, 1974). En otras palabras, el autor entiende la ciudad 
no como un conjunto de viviendas y usos del suelo, sino como 
un lugar donde la sociedad se inscribe de forma profunda, de 
manera que la ciudad es el espejo de la sociedad.

Por su parte, Spiro Kostof (1991) plantea que “las ciudades se 
hicieron, no ocurrieron” (p. 34), entendiendo que estas se con-
cretan con la intención de cumplir un objetivo propio de la co-
lectividad. Dicho esto, es un error concebir las ciudades tan solo 
como el resultado de la actividad constructiva o reproductiva del 
espacio físico —calles y edificios—. Los profesionales relaciona-
dos con la planeación, la planificación o la toma de decisiones 
de ordenamiento de las ciudades parecen menos capaces de 
comprender las singularidades de los territorios en comparación 
con la gente común, que está estrechamente vinculada a su ba-
rrio, a permanecerlo y que, por lo tanto, no está acostumbrada 
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a pensar en modas generales y abstractas (Jacobs, 1961). La labor  
de reconocimiento de la ciudad como un derecho tiene un mé-
rito excepcional, ya que traspasa lo jurídico y lo urbanístico para 
llevar a un movimiento político y social.

Esta investigación entiende que el derecho a la ciudad es un 
concepto que abarca la consecución de diversos fines. Dicho 
esto, y en concordancia con las hojas de ruta establecidas para 
la gestión urbana —como son la Agenda del Derecho a la Ciudad  
de ONU-Hábitat, la Nueva Agenda Urbana (NAU) y los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible (ODS)—, una ciudad garante de este de-
recho propende a:

 🡥 Igualdad de género: Eliminar la violencia contra las mujeres 
y las niñas. Asegurar la igualdad de oportunidades y el ac-
ceso a recursos económicos, servicios básicos, propiedad 
y control de la tierra, herencia, recursos naturales, nuevas 
tecnologías y servicios financieros. Promover la partici-
pación plena y efectiva de las mujeres en la vida política, 
económica y pública.

 🡥 Ciudad inclusiva: Proteger los derechos laborales y promo-
ver un entorno de trabajo seguro para todos. Garantizar 
el acceso a servicios básicos, como agua potable, sanea-
miento, vivienda, educación y salud para todos, sin discri-
minación. Promover la participación de las comunidades 
locales en la gestión urbana.

 🡥 Mayor participación política: Asegurar la participación  
plena y efectiva de todos los ciudadanos en la toma de deci- 
siones. Fortalecer la transparencia y la rendición de cuen-
tas en la gestión pública. Promover la colaboración entre 
los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.

 🡥 Ciudad que cumple sus funciones sociales: Garantizar el 
acceso a servicios básicos. Promover el desarrollo econó-
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mico inclusivo y sostenible. Proteger el medio ambiente y 
los recursos naturales.

 🡥 Espacios y servicios públicos de calidad: Proporcionar 
acceso universal a espacios públicos seguros, inclusivos 
y accesibles. Promover la creación de espacios públicos 
que fomenten la interacción social, la cultura y la partici-
pación política.

 🡥 Economías diversas e inclusivas: Promover el empleo pleno 
y productivo, así como el trabajo decente para todos. Fo-
mentar el desarrollo de microempresas, pequeñas y media-
nas empresas. Reducir la desigualdad económica y social.

 🡥 Vínculos urbanos inclusivos: Fortalecer la conectividad 
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales. Proteger 
la diversidad, los hábitats naturales y los ecosistemas. Pro-
mover la sostenibilidad ambiental.

Varios países son pioneros en el reconocimiento expreso del 
derecho a la ciudad. Un caso latinoamericano relevante es el de 
Ecuador, que lo consagró en su Constitución Política (Asam-
blea Nacional Constituyente, 2008). Esta Constitución forma 
parte del nuevo constitucionalismo latinoamericano (NCL), que 
propugna la existencia de un ordenamiento jurídico estableci-
do sobre la base de principios tan esenciales como la dignidad 
humana. El artículo 31 de la Constitución Política ecuatoriana 
señala lo siguiente:

Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 
espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 
social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre 
lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en 
la gestión democrática de esta, en la función social y ambiental 
de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio de la ciudadanía. 
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Por su parte, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del Suelo (LOOTUS) (Asamblea Nacional del Ecua-
dor, 2016) incorpora el derecho a la ciudad, entendido como (i) 
el ejercicio pleno de la ciudadanía que asegure la dignidad y el 
bienestar colectivo de los habitantes en condiciones de igualdad 
y justicia; (ii) la gestión democrática de las ciudades mediante 
formas directas y representativas de participación democrática 
en su planificación y gestión; (iii) los mecanismos de informa- 
ción pública, transparencia y rendición de cuentas; y (iv) la  
función social y ambiental de la propiedad, que anteponga el 
interés general al particular y garantice el derecho a un hábitat 
seguro y saludable.

De este modo, los ecuatorianos han incorporado novedosos 
conceptos constitucionales, como los derechos de la naturaleza, 
el buen vivir, el derecho a la ciudad y el principio constitucional 
de la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad. 
En la misma línea, los bolivianos reconocieron derechos a la Ma-
dre Tierra en su Constitución de 2009 (Asamblea Constituyente, 
2009). Si bien desde la técnica jurídica las críticas son numero-
sas, es importante reconocer que, por primera vez en la historia, 
los países latinoamericanos están intentando adecuar sus mar-
cos normativos a sus propias realidades, no a realidades ajenas.

El propósito general de la tesis que sustenta este capítulo fue 
establecer los efectos del proceso de metropolización entre los 
municipios de Villavicencio y Restrepo (Meta) en relación con 
el concepto del derecho a la ciudad. Específicamente, se eva-
luaron la incidencia de la construcción de nuevos desarrollos 
de vivienda, la dinámica turística y el impacto de la metropoli-
zación en el espacio público. La zona de estudio se centró en el 
municipio más pequeño, Restrepo, por ser este el que ha tenido 
que adaptarse a un proceso de alto impacto que genera cambios 
trascendentales en la dinámica local.

Los instrumentos metodológicos utilizados fueron la entre-
vista semiestructurada y el recorrido comentado. Por un lado, 
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la entrevista semiestructurada permitió indagar sobre la pers-
pectiva de los habitantes del municipio de Restrepo en lo que 
respecta a los hechos metropolitanos que se identificaron. Por 
otro lado, el recorrido comentado permitió recoger la experien-
cia sensorial y afectiva de los espacios. Los doce entrevistados 
seleccionados han residido en el municipio durante un tiempo 
considerable y pertenecen a sectores diferentes de la sociedad. 

Las entrevistas fueron concebidas con la intención de en-
cauzar los diálogos hacia las categorías conceptuales que se 
plantearon y así lograr obtener información que permitiera res-
ponder a la pregunta de investigación. El análisis de los datos 
obtenidos se realizó en varios pasos: primero, la transcripción 
de las entrevistas; segundo, el muestreo teórico, que consistió 
en preparar y organizar el material para su análisis; tercero, la 
codificación de la información en las categorías conceptuales; 
y, por último, el análisis de la grilla. Los resultados de la aplica-
ción de la metodología se presentan mediante una descripción 
narrativa que es coincidente con los objetivos de investigación. 

Efectos de la construcción de vivienda en el derecho  
a la ciudad de los residentes tradicionales 
en el municipio de Restrepo (Meta)
En 2000, el municipio de Restrepo aprobó su primer Esquema 
de Ordenamiento Territorial (EOT) (Concejo Municipal de Res-
trepo Meta, 2000, Acuerdo n.o 081), el cual estableció la crea-
ción de áreas suburbanas aledañas al perímetro urbano para 
el desarrollo de proyectos urbanísticos de vivienda campestre. 
Como resultado de esa iniciativa, en Restrepo surgieron pro-
yectos urbanísticos de lujo que se ubican en un segmento del 
mercado inmobiliario que ha ganado protagonismo por ofertar 
diseños en conexión con la naturaleza y localizados cerca de la 
ciudad. Esta tendencia es similar a la que se observa en Chía y 
La Calera con respecto a Bogotá, o en El Retiro y Rionegro en 
relación con Medellín.



22

Efectos del proceso de metropolización entre Villavicencio y Restrepo (Meta)...

La llegada de este tipo de proyectos generó una sensación de 
progreso, y la economía del municipio se dinamizó por atraer in-
versiones que suplieron la demanda de los nuevos residentes con 
alto poder adquisitivo. El Centro Comercial Sunrise, inaugurado 
en 2018, es el ejemplo más claro de este cambio: con un área de 
20 000 m2, 75 locales comerciales destinados a supermercados, 
droguería, cines, gimnasio, spa, consultorios, salón de belleza, 
juegos infantiles y parques de atracciones, ofrece una amplia 
gama de servicios exclusivos que, en principio, no están pensa-
dos para los habitantes tradicionales. Esto se evidencia en que  
algunos de los entrevistados lo identifican como un lugar  
que ocupa el espacio público destinado a la recreación y ocio 
tanto de niños como de adultos.

Ahora bien, no solo se trata de un crecimiento suburbano, 
sino también urbano. En 2012, la Secretaría de Planeación de 
Restrepo recibió más de 3000 solicitudes para construir nuevos 
proyectos habitacionales (Llano 7 Días, 2012). Un ejemplo claro 
para apreciar la magnitud del aumento de la oferta inmobiliaria 
en este municipio es La Ramada, una constructora que ha erigi-
do casi 4000 unidades habitacionales en los últimos diez años. 
Este notable crecimiento generó la necesidad de incluir una 
nueva pieza urbana en el Plan Básico de Ordenamiento Territo-
rial (PBOT) (Concejo Municipal de Restrepo Meta, 2018, Acuerdo 
n.o 027), denominada La Ramada.

El aumento poblacional de Restrepo, que pasó de 10 112 habi-
tantes en 2015 a 17 610 en 2018, es una consecuencia directa de 
la significativa oferta de unidades habitacionales. Es importante 
aclarar que no se trata de satanizar el crecimiento urbano, pues, 
como indica Jane Jacobs (1916-2016), “nada bueno para las ciuda-
des o para su diseño, planificación, economía o población puede 
venir de la suposición emocional de que las aglomeraciones ur-
banas densas son, per se, algo indeseable”. Para Jacobs, la tarea es 
promover la vida urbana de los ciudadanos, alojados en concen-
traciones lo bastante densas y diversas como para ofrecer una 
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vida urbana (Jane, 1961). Aclarado lo anterior, el objetivo no es 
evidenciar el crecimiento de Restrepo como algo negativo, sino 
demostrar que este no fue planificado. El municipio no se ex-
pandió hacia donde se proyectaba, es decir, hacia Villavicencio, 
sino que se extendió hacia la parte alta de la montaña, situación 
que generó vulneración de varios derechos de los residentes.

El primer impacto identificado por el auge constructor  
—suburbano— está relacionado con la especulación inmobiliaria, 
debido a que los componentes y actores del sector inmobiliario 
presentan un comportamiento que se puede caracterizar como 
competencia monopolística, cuyo equilibrio se produce con la 
valoración de un bien complejo y con la capacidad de establecer 
una valoración diferencial de sus atributos. Este proceso logra 
dos efectos medibles: el primero es el desacople entre el precio 
del suelo y otros factores productivos de la construcción, como 
el precio de los materiales; el segundo corresponde a la gene-
ración de procesos de segregación socioespacial con base en la 
capacidad de pago, donde los precios altos tienden a concen-
trarse espacialmente (Encinas et al., 2019).

Muchos académicos han planteado teorías sobre la segre-
gación socioespacial, e incluso esta ha sido un objeto de inves-
tigación muy común en las ciencias sociales. En general, dicho 
fenómeno se entiende como consecuencia de la modificación 
del proceso productivo y del mercado de trabajo, lo que resulta 
en ciudades divididas, duales, fragmentadas, polarizadas o que 
asemejan archipiélagos (van Kempen, 2007). En el caso particular 
de Restrepo, actualmente los habitantes nativos de clase baja no 
tienen la posibilidad de adquirir tierras suburbanas debido a que 
el valor por hectárea oscila entre los 150 y los 200 millones de 
pesos. Esta situación genera el desplazamiento de estas perso-
nas por nuevos habitantes de clase media y alta.

El segundo impacto identificado por el auge urbanístico  
—urbano— está relacionado con la vulneración de derechos 
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fundamentales, por ejemplo, la disponibilidad de servicios públi-
cos y agua. El territorio de Restrepo se divide en dos distritos: el 
suroccidental y el nororiental; el 40 % de la población reside en 
el distrito nororiental, que cuenta con una planta de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR) con un caudal de dieciocho litros 
por segundo, mientras que el 60 % restante vive en el distrito 
suroccidental, que carece de PTAR y vierte las aguas residuales 
directamente en el caño Caraño y en el río Upín.

Esta situación evidencia que el crecimiento poblacional ha 
generado una demanda de servicios públicos que el municipio 
no está en capacidad de atender. El PBOT (Concejo Municipal 
de Restrepo Meta, 2018, Acuerdo n.o 027) ha previsto los terre-
nos donde se construirán las PTAR necesarias; sin embargo, las 
entrevistas realizadas a actores del sector público revelan que la 
principal dificultad radica en la falta de recursos para su cons-
trucción. Lo anterior pone en riesgo la salud pública, ya que  
las aguas residuales se vierten sin tratamiento, de manera  
que contaminan el medio ambiente.

La pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué la empresa de 
servicios públicos de Restrepo da viabilidades para construir si el 
municipio no cuenta con alcantarillado ni saneamiento básico? 
Es muy difícil contestar este cuestionamiento sin caer en ca-
lumnias, no obstante, un sondeo realizado en Perú —y que forma 
parte de la investigación Estado de las prácticas empresariales 
contra el soborno: primer estudio latinoamericano (Yepes-López 
et al., 2019)— puede ofrecernos algunas pistas. Dicho sondeo 
demostró que los sectores de la economía más propensos a co-
meter soborno en Perú son la construcción (57,9 %), la adminis-
tración pública (16,9 %) y la explotación de minas y canteras (13,3 
%). De igual manera, la investigación señaló que las modalidades 
más empleadas por los empresarios peruanos para sobornar son 
los pagos para agilizar o facilitar trámites (69,5 %) y las contri-
buciones políticas (63,6 %) (Schwalb & Prialé, 2019, pp. 208-209). 
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En Colombia, la Corte Constitucional tiene una línea de ju-
risprudencia robusta sobre el derecho al agua y al saneamiento 
básico. Mediante la Sentencia T-476/19 (Corte Constitucional 
de Colombia, 2019), este tribunal advierte las obligaciones de 
los municipios respecto de este derecho: 

A los municipios también: (i) se les atribuye el deber de garantizar 
que los usuarios puedan participar en la gestión y fiscalización de 
las empresas prestadoras de servicios públicos, así como conceder 
subsidios para que aquellos con recursos insuficientes cuenten 
con la provisión de los mismos; y (ii) se les impone la obligación 
de contribuir con las empresas de servicios públicos, los depar-
tamentos y la nación, con el propósito de que estos logren sus 
objetivos en esta materia (…).

(…) esta Corporación desde sus primeros pronunciamientos ha 
manifestado que el derecho al servicio de alcantarillado debe ser 
considerado como un derecho susceptible de ser protegido por 
medio de la acción de tutela, cuando su ineficiente prestación o 
ausencia afecte de manera notoria derechos y principios constitu-
cionales fundamentales, como lo son la dignidad humana, la vida, 
la salud o derechos de personas en situación de vulnerabilidad.

El turismo en Restrepo (Meta) y su impacto en el derecho  
a la ciudad de sus habitantes nativos
Al parecer, la presencia humana en los yacimientos salinos de 
Upín data de tiempos prehispánicos, con los integrantes de la 
familia guayupe, quienes utilizaron la sal para realizar intercam-
bios comerciales con los habitantes de las provincias fronterizas 
muiscas (Alcaldía de Restrepo, 2017). Desde 1913 y hasta 1991, año 
en que la mina dejó de ser pública, Restrepo vivió su auge con 
migrantes internos provenientes de Cundinamarca y Boyacá, lo 
que significó su crecimiento demográfico, y así, lo que alguna 
vez fue considerado un caserío, con el tiempo empezó a to-
mar forma de municipio (Covioriente, 2021). Por intermedio del 
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Consejo Departamental de Patrimonio del Meta, recientemente 
las Salinas de Upín fueron declaradas patrimonio cultural inma-
terial del departamento con el fin de preservar su importancia 
histórica como parte de los activos culturales y turísticos del 
Meta (Hernández, 2023). 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, el alojamiento ru-
ral se ha convertido en un gran atractivo turístico en la actua-
lidad, y el pan de arroz se destaca como un pujante atractivo 
gastronómico; este último es una tradición culinaria que se ha 
transmitido de generación en generación y que ha sido declara-
da patrimonio cultural e inmaterial del departamento del Meta. 
En cuanto a la oferta turística en la zona rural de Restrepo, esta 
se centra en el alojamiento, ya que la mayoría de los visitantes 
buscan un lugar tranquilo para descansar.

La alta densidad poblacional de Restrepo, sumada a la cons-
tante llegada de turistas, ha expuesto la poca preparación del 
municipio para alojar a un número tan elevado de personas y 
vehículos. La ausencia de semáforos, zonas de estacionamien-
to y señalización adecuada, junto con la escasez de agentes de 
tránsito que hagan cumplir las normas, generan un escenario 
caótico y propicio para accidentes. A esto se suma que la per-
cepción de inseguridad ha aumentado debido a que la llegada de 
turistas atrae a delincuentes que aprovechan la escasa presencia 
policial para cometer delitos, y es evidente la falta de recursos 
destinados a la protección de la población. Además, en los sec-
tores turísticos se han registrado una serie de incidentes que 
alteran el orden público y la convivencia ciudadana, como el 
ruido excesivo hasta altas horas de la noche y el comportamiento 
indisciplinado de personas bajo los efectos del alcohol.

Lo expuesto demuestra la necesidad de una planificación 
territorial altamente concentrada en el turismo para optimi-
zar los beneficios de su desarrollo como actividad económica.  
Los alcaldes, en virtud de su responsabilidad con el ordena-
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miento territorial, tienen la obligación de lograr un desarrollo 
turístico sustentable, que garantice la conservación de los re-
cursos. Esto se debe a que, por ley natural, los mecanismos del 
mercado son incapaces de resolver desequilibrios territoriales; 
por el contrario, su crecimiento descontrolado y masivo puede 
generar importantes repercusiones, como las mencionadas.

La vía 4G y su impacto en el derecho a la ciudad  
de los habitantes tradicionales de Restrepo (Meta)
En el marco del proyecto de modernización vial, en el que caben 
las denominadas vías 4G, está la vía nacional que une a Villavi-
cencio con Restrepo y que, además, acorta los tiempos entre 
la región de los Llanos Orientales y la capital del país. Esta vía, 
categorizada como autopista, constituye un factor importante 
de análisis en lo que respecta al espacio público, pues está rela-
cionada con el flujo bidireccional entre ambas ciudades y con las 
migraciones asociadas a la búsqueda de oportunidades laborales, 
educativas y de vivienda, vinculadas a una mejor calidad de vida 
y a la cercanía a lugares de trabajo y estudio. 

Figura 2. Tramo de la vía 4G entre Villavicencio (Meta)  
y Yopal (Casanare)

Fuente: Covioriente (2023). 
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Esta dinámica, en la que las personas de Villavicencio se 
mueven hacia municipios como Restrepo buscando otro tipo 
de vivienda, explica por qué el 72 % de la población de Restrepo 
no nació allí (DANE, 2018). El crecimiento demográfico del mu-
nicipio se debe a la llegada de personas provenientes de otras 
zonas, quienes, en su mayoría, no trabajan ni estudian en Res-
trepo debido a la falta de oportunidades laborales y educativas 
en el municipio. En ese sentido, la autopista 4G ha convertido 
a Restrepo en una ciudad dormitorio para muchos habitantes 
de Villavicencio. Además, la construcción de la doble calzada 
ha transformado el panorama del transporte público en la zona 
y ha puesto en riesgo la supervivencia del transporte tradicio-
nal, es decir, de los camperos; estos vehículos antiguos, sím-
bolo de identidad y tradición para los habitantes de Restrepo, 
se enfrentan a un futuro incierto debido a las exigencias de la 
nueva infraestructura.

Figura 3. Camperos de Restrepo

Fuente: Saavedra (2020).

La concesión de la doble calzada exige que los camperos 
se adapten a las normas de seguridad vigentes, lo que implica 
realizar modificaciones técnicas o adquirir nuevos equipos que 
representan un costo elevado para los propietarios, puesto que 
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muchos de ellos no disponen de los recursos necesarios para 
realizar estas inversiones. Adicionalmente, el aumento de los 
costos de circulación, como peajes y combustible, dificulta aún 
más la competitividad de los camperos frente a los vehículos 
modernos. La desaparición de los camperos significaría una pér-
dida cultural para Restrepo, pues estos tradicionales automo-
tores forman parte del paisaje cotidiano del municipio y son un 
elemento esencial en la vida de muchas personas, en especial 
en las zonas rurales; además, son una fuente de empleo para 
conductores y propietarios, y su desaparición afectaría de ma-
nera negativa a la economía local. Debido a esto, es necesario 
encontrar un equilibrio entre la modernización del transpor-
te público y la preservación de las tradiciones, lo que implica 
buscar alternativas para proteger este patrimonio, por ejemplo, 
subsidios para la adaptación de los camperos a las normas de 
seguridad, la creación de rutas especiales para estos vehículos 
o la promoción de su uso como transporte turístico.

Ahora bien, ¿son los resultados obtenidos atribuibles a un 
proceso de metropolización? Los estudios coinciden en que 
esta se produce tras la urbanización y el crecimiento urbano, 
lo que genera una dinámica sinérgica entre los municipios que 
forman parte de la metrópoli y su núcleo, especialmente en los 
mercados de suelo y de trabajo. Respecto al crecimiento urba-
no, el análisis de los censos nacionales de 2005 y 2018 (DANE, 
2005 y 2018) muestra que más de 400 municipios de Colombia 
registraron un aumento de su población, de estos, cuatro se 
encuentran en el departamento del Meta: Puerto Gaitán, con 
un crecimiento del 137 %; Castilla La Nueva (92 %); Barranca de 
Upía (85 %); y Restrepo (74 %). 

El crecimiento poblacional de Puerto Gaitán, Castilla La 
Nueva y Barranca de Upía se explica por la industria petrolera, 
la cual genera una alta demanda de mano de obra que atrae a 
migrantes de diferentes partes del país. En cambio, en el caso 
de Restrepo, si bien la industria petrolera no ha estado presente 
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en el municipio durante décadas, su crecimiento poblacional 
se debe principalmente al aumento de la oferta inmobiliaria, a 
su cercanía a Villavicencio y al desarrollo vial. Los factores que 
han impulsado la metropolización residencial en Restrepo se 
manifiestan en los siguientes aspectos:

 🡥 El primer factor es la llegada de familias de estrato medio. 
Estas familias se han visto incentivadas por la oferta de 
vivienda VIS y VIP que ha desarrollado la constructora 
La Ramada, así como por otros proyectos de propiedad 
horizontal, que suman un total de veintiuno.

 🡥 El segundo factor es la demanda de vivienda por parte de 
familias de ingresos altos. Estas familias buscan viviendas 
en amplias zonas suburbanas que les ofrezcan un entorno 
natural y acceso a bienes públicos de calidad. Los con-
dominios tipo club house —como Casa de Campo, Santa 
Teresita y Hacienda La Pradera— son ejemplos de este 
tipo de viviendas.

 🡥 El tercer factor es la construcción de segundas residencias 
en ambientes posmetropolitanos. Estas residencias están 
destinadas al descanso y disfrute de familias acomodadas, 
tanto para el veraneo como para el alquiler a turistas du-
rante la temporada alta. Se encuentran principalmente en 
las veredas de Caney Alto y Los Medios.

Es evidente que Restrepo se integra cada vez más al mercado 
inmobiliario de Villavicencio y que esta tendencia se debe a la 
disponibilidad de terreno edificable para usos residenciales, el 
cual escasea en la capital del departamento. Como consecuen-
cia, se está generando una transferencia de la responsabilidad 
de producir suelo —y, con ella, de las funciones de accesibili- 
dad y habitabilidad metropolitanas— a los municipios de su área 
de influencia inmediata (Alfonso, 2010). Adicionalmente, esta di-
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námica configura otra característica propia de un proceso de me-
tropolización, y es que el suelo rural se torna suburbano, lo cual 
se evidencia en la urbanización de las veredas y al margen de la 
doble calzada, de manera que se adaptan grandes extensiones de 
suelo rural para usos residenciales contemplativos y poco densos; 
esto configura un modo de ocupación sintomático de desperdi-
cio del suelo y el encarecimiento de la provisión domiciliaria de 
bienes públicos para residencias dispersas (Alfonso, 2010).

La relación interdependiente entre Villavicencio y Restrepo 
rompe con la dicotomía tradicional que establece que el núcleo 
metropolitano tiende a la posfordización (tercerización de la 
economía) y los municipios metropolizados a la fordización (in-
dustrialización). En el caso de Restrepo, su desarrollo no se ha 
caracterizado por la industrialización debido a la falta de incen-
tivos para el crecimiento económico en este sector.

La migración de trabajadores hacia Villavicencio implica un 
aumento en el gasto de transporte para los residentes en Res-
trepo, ya que, según estudios como el del profesor Óscar Alfonso 
Roa (2010), el gasto en transporte ha ido aumentando signifi-
cativamente en Colombia en las últimas décadas: en 1988, este 
representaba el 6,8 % del presupuesto de gasto de los hogares 
colombianos, pero, para 1998, este porcentaje ya había aumen-
tado al 13,5 %. Hoy en día, el gasto de transporte se ubica en 
torno al 15,2 % del presupuesto familiar, con variaciones según 
el nivel de ingresos: 11 % para hogares de bajos ingresos, 15,3 % 
para aquellos de ingresos medios y 23,9 % para los que tienen 
ingresos altos (Alfonso, 2010).

En el caso particular de los residentes en Restrepo, se espe-
ra un aumento considerable en el gasto de transporte una vez 
finalizada la construcción de la doble calzada y con la entrada 
en funcionamiento de los peajes. A esto se suma el incremento 
del tiempo dedicado al desplazamiento, lo que representa una 
jornada laboral más larga para los trabajadores.
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Los datos expuestos sobre el proceso de metropolización 
entre Villavicencio y Restrepo evidencian las consecuencias del 
modelo de urbanización dominante, implementado con el bene-
plácito del Estado y de la ciudadanía a nivel global. Este modelo 
genera un impacto negativo en los derechos fundamentales de 
los habitantes de las ciudades, tales como el derecho a una vi-
vienda digna, al trabajo, a la participación en los asuntos públicos 
y a un ambiente sano.

Es loable que el derecho a la ciudad se haya instaurado en 
nuestro país por vía jurisprudencial, gracias a la labor de la Corte 
Constitucional. Sin embargo, para que este derecho se consolide, 
es indispensable que la ciudadanía haga uso de la jurisdicción 
constitucional. Esto corrobora que el derecho a la ciudad es un 
compromiso democrático que busca garantizar la tutela de los 
derechos más afectados por el fenómeno urbanístico.

En el caso de la metropolización entre Villavicencio y Res-
trepo, se observa la reproducción de los mismos rasgos que han 
sido identificados en otros procesos de metropolización en di-
ferentes zonas del país. Existe una amplia literatura y estudios 
puntuales que han evaluado este fenómeno urbanístico y que 
han llegado a las siguientes conclusiones:

 🡥 Dominación del mercado laboral por parte del núcleo 
metropolitano: Villavicencio concentra las oportunidades  
de empleo, lo que genera una dependencia económica de 
Restrepo y otros municipios aledaños.

 🡥 Traslado de la responsabilidad de generar suelo urbanizable 
a los municipios metropolizados: Restrepo se convierte en 
un “dormitorio” para la población que trabaja en Villavicen-
cio, con la consecuente expansión urbana y los problemas 
asociados, como el hacinamiento y la segregación social.



33

María Alejandra Cárdenas Moreno

 🡥 Especulación en los precios del suelo: La demanda de vi-
vienda en Restrepo aumenta debido a la expansión urbana, 
lo que genera un alza en los precios del suelo y le dificulta 
el acceso a vivienda digna a la población local.

 🡥 Daños ambientales: La expansión urbana descontrolada 
genera daños ambientales como la deforestación, la con-
taminación del agua y la pérdida de biodiversidad.

Los mismos propulsores de dispersión urbana, como los 
procesos de modernización vial —dobles calzadas—, también 
se observan en este caso. La construcción de la doble calzada 
entre Villavicencio y Restrepo puede facilitar la expansión ur-
bana hacia zonas rurales y aumentar la presión sobre el suelo.

El último cuestionamiento que resulta válido es el siguiente: 
¿qué se debe hacer en Restrepo ante las realidades observadas 
en este estudio? 

La presión que la ciudad núcleo (Villavicencio) ejerce sobre 
la ciudad metropolizada (Restrepo) obliga a esta última a invertir 
recursos para atender las necesidades que le genera la expansión 
urbana. Si bien se trata de un proceso de metropolización inci-
piente, ya requiere una respuesta por parte de la administración 
municipal de Restrepo. Un ejemplo de esto es la necesidad de 
construir una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), 
como aquí se vio.

Para financiar estas inversiones, Restrepo debe aumentar el 
recaudo de impuestos, esto incluye el impuesto predial, el de 
industria y comercio, el de servicios y avisos, y las plusvalías. El 
incremento del recaudo le permitirá a este municipio aumen-
tar su autonomía fiscal y, a largo plazo, alcanzar la autonomía 
metropolitana. Es importante destacar que la garantía de los 
derechos fundamentales de los residentes en un país depende, 
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en gran medida, de la inversión que realicen los gobiernos na-
cionales y locales. En el caso de la metropolización, es necesa-
rio que los gobiernos de ambos niveles articulen esfuerzos para 
asegurar que quienes residen en las ciudades metropolizadas 
tengan acceso a servicios básicos como agua potable, alcanta-
rillado, educación, salud y vivienda digna.

Otro asunto importante para considerar en el proceso de 
metropolización entre Villavicencio y Restrepo, o entre Villa-
vicencio y Acacías, es la dinámica político-administrativa. Esta 
dinámica tan pujante rebasa los límites jurisdiccionales de los 
municipios involucrados; incluso la construcción de la doble 
calzada hasta el Casanare —que unirá a los departamentos de 
Casanare, Meta, Boyacá y Cundinamarca— la intensificará aún 
más. Ante este panorama, es fundamental que los gobernantes 
de la región tomen las medidas necesarias para gestionar la me-
tropolización de manera eficiente y sostenible.
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Resumen 
El instrumento de participación en las plusvalías es un meca-
nismo de gestión urbana que permite a los municipios recau-
dar recursos a partir del aumento del valor del suelo generado 
por la inversión pública. En Colombia, este instrumento está 
regulado por la Ley 388 (Congreso de Colombia, 1997), que es-
tablece que los municipios pueden cobrar una participación del 
30 % de la plusvalía generada por proyectos de infraestructura, 
equipamientos públicos y otros proyectos de interés social. El 
presente estudio analiza el instrumento de participación en las 
plusvalías en la ciudad de Villavicencio (Meta) sobre la base de 
un análisis descriptivo de la normatividad colombiana, una re-
visión de experiencias exitosas en la aplicación del instrumento 
en Latinoamérica y los resultados de entrevistas a expertos en el 
tema en Villavicencio. La conclusión es que la participación en 
las plusvalías tiene un importante potencial para contribuir a la 
reducción del déficit de vivienda en Villavicencio; sin embargo, 
para que este potencial se materialice es necesario reglamentar 
el destino de los recursos recaudados, esto garantizará que se 
invierta en proyectos de interés social, se mejore la participa-
ción ciudadana en estos procesos y se realicen actualizaciones 
catastrales para que el instrumento se consolide como una im-
portante fuente de recursos.

Palabras clave: plusvalía, déficit de vivienda, Villavicencio

Introducción
La Ley 388 (Congreso de Colombia, 1997) —o Ley de Ordena-
miento Territorial— tiene como objetivo garantizar el derecho 
a la vivienda digna en Colombia. Sin embargo, más de 20 años 
después de su implementación, los municipios no han logrado 
resolver su déficit habitacional. En Villavicencio, según los datos 
del Censo nacional de población y vivienda (Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística [DANE], 2018) —registrados 
en el portal TerriData—, el déficit habitacional es del 20,03 % 
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en términos cualitativos y del 3,65 % en términos cuantita-
tivos. Esto significa que un 20 % de los hogares de la ciudad  
no cuentan con una vivienda digna y que un 4 % necesitan una 
vivienda adicional. La principal causa del déficit habitacional  
en Villavicencio es la falta de recursos para financiar proyectos 
de vivienda de interés social. Las fuentes de recursos que se han 
utilizado hasta ahora —como los subsidios gubernamentales y las 
cajas de compensación— no han sido suficientes para atender 
la demanda. 

Adicional a lo anterior, en Villavicencio, más de la mitad de la 
población podría pertenecer a los estratos 1 y 2 en 2027. Al res- 
pecto, el Sisbén estima que el 80 % de los inquilinos son de 
estrato 1 o 2. Las cifras develan que la población vulnerable  
de Villavicencio está aumentando, y esto tendrá un impacto signi-
ficativo en la ciudad, principalmente por la falta de vivienda social, 
que lleva a la construcción de unidades habitacionales en zonas 
de riesgo o en áreas de protección ambiental; así se promue-
ven condiciones precarias de vida para la población vulnerable. 

Es necesario que la administración municipal tome medidas 
para atender la demanda de vivienda que existe en Villavicencio. 
Los alcaldes se han limitado a legalizar asentamientos humanos, 
incluso cuando se encuentran en situación de riesgo. Un ejemplo 
relevante es el barrio La Nohora, legalizado en 2022 —luego de 
varios años de ocupación, principalmente, por parte de pobla-
ción desplazada— a pesar de que el Plan de Ordenamiento Terri-
torial (POT) (Concejo Municipal de Villavicencio, 2015, Acuerdo 
287) lo categorizó como una zona de riesgo por remoción en 
masa y deslizamientos. La administración municipal indicó,  
en su momento, que el riesgo no existía y que todo se reducía a 
invertir recursos en estudios detallados.

La última apuesta para la mitigación de esta problemática 
se estructuró en el Gobierno del ingeniero Juan Felipe Harman 
Ortiz, alcalde de Villavicencio durante la vigencia 2020-2023, 
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con la creación de la Empresa de Desarrollo Urbano Piedemonte 
E. I. C. M., en adelante Piedemonte EICM. El Acuerdo 411 (Con-
cejo Municipal de Villavicencio, 2020) señala que esta entidad 
funciona bajo la naturaleza jurídica de una empresa industrial y 
comercial del municipio de Villavicencio, con funciones y activi-
dades relacionadas con el desarrollo inmobiliario y la renovación 
urbana de la ciudad. 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
Piedemonte EICM puso en marcha el proyecto denominado ‘Há-
bitat para la dignidad’, incluido en el Plan de Desarrollo que es-
tuvo vigente entre 2020 y 2023 (Alcaldía de Villavicencio, 2020a). 
El objetivo era construir un hábitat digno para las personas en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica, como madres ca-
bezas de familia, desplazados por el conflicto armado, reincor-
porados y minorías étnicas. Las metas que se plantearon en su 
momento estaban relacionadas con la adquisición de cincuenta 
hectáreas para el banco de tierras de la empresa, la construcción 
y el mejoramiento de vivienda urbana y rural, y la realización de 
un proyecto de renovación urbana. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el número de viviendas que se pretendía construir y el 
costo de una vivienda de interés social, los recursos del munici-
pio solo cubrirían el 44 % del proyecto, por lo tanto, nuevamente 
se configuró el panorama común: faltaban recursos.

En Villavicencio, la contribución de la plusvalía se incluyó en 
el POT (Concejo Municipal de Villavicencio, 2015, Acuerdo 287), 
pero no ha sido aplicada en toda su capacidad; como consecuen-
cia, existe un atraso en el cobro de la plusvalía en el municipio y 
no se ha definido una futura inversión. Por lo tanto, este estudio 
consideró relevante identificar las dificultades para la implemen-
tación de la contribución de la plusvalía, para que puedan ser 
superadas. Principalmente, es importante entender por qué no 
se priorizan los recursos obtenidos con la gestión de cobro de la 
participación en la plusvalía definida en el POT para financiar el 
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desarrollo de proyectos de vivienda que incidan en la reducción 
del déficit actual en el que se encuentra Villavicencio.

La participación en la plusvalía 
Para responder a la pregunta, primero es necesario comprender 
el concepto de plusvalía. La Ley 388 (Congreso de Colombia, 
1997) representa un papel fundamental en este tema, ya que 
define tres tipos de instrumentos del componente urbano: de  
planeación, de gestión y de financiación. Los instrumentos  
de planeación son relevantes porque pueden complementar la 
inclusión de la participación en la plusvalía en el POT, como se 
ha hecho en la ciudad de Villavicencio desde 2018. 

Los instrumentos de gestión, por otro lado, pueden tomar 
diversas formas, como convenios urbanísticos, consorcios de 
urbanización social, corporaciones y/o empresas públicas, so-
ciedades de economía mixta, bancos de tierras municipales, ex-
propiación, premios de incentivo y creación de zonas especiales 
de interés social. Al respecto, en Villavicencio se cuenta con la 
empresa Piedemonte EICM, que se encarga de coordinar pro-
yectos de desarrollo y renovación urbana tanto en suelos rura-
les como en suelos urbanos; entre sus funciones se encuentran 
intervenir y legalizar barrios del municipio, construir viviendas 
nuevas y realizar mejoramientos de interés social tanto urbanos 
como rurales. Los recursos de Piedemonte EICM provienen de 
subsidios gubernamentales, cajas de compensación y parte del 
presupuesto del municipio destinado a proyectos de vivienda. 

Además, el municipio ha implementado incentivos fiscales 
mediante acuerdos municipales, así como convocatorias públi-
cas para consolidar un banco de tierras. Esta última iniciativa la 
coordinan actualmente el Fondo Nacional de Vivienda (FONVI-
VIENDA) y la Secretaría de Planeación Municipal.  

En lo que respecta a los instrumentos de financiación, es-
tos pueden ser fondos de desarrollo urbano, bancos sociales 
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de microcrédito, bancos de materiales, contribución de valo-
rización y redistribución de costos y beneficios. El Acuerdo 
287 (Concejo Municipal de Villavicencio, 2015, Artículo 489) 
establece que los instrumentos de financiación para la ciudad 
de Villavicencio son la contribución por valorización, bonos y 
pagarés de reforma urbana, asociaciones público-privadas y la 
participación en la plusvalía.

La Ley 388 (Congreso de Colombia, 1997) establece (i) la no-
ción de plusvalía, (ii) los hechos que la generan y (iii) el monto 
de la participación. Sobre la participación en la plusvalía, la ley 
indica lo siguiente: 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Consti-
tución Política, las acciones urbanísticas que regulan la utilización 
del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su aprove-
chamiento, generan beneficios que dan derecho a las entidades 
públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas ac-
ciones. Esta participación se destinará a la defensa y fomento del 
interés común a través de acciones y operaciones encaminadas 
a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarro-
llo urbano, así como al mejoramiento del espacio público y, en 
general, de la calidad urbanística del territorio municipal o dis-
trital. (Artículo 73)

El propósito de este contenido legislativo era constituir un 
medio indispensable para enfrentar los altos precios de los te-
rrenos en el proceso de construcción de vivienda de interés 
social. Antes de su implementación, se creía que los propieta-
rios de un terreno tenían derechos incondicionados sobre la 
plusvalía generada por acciones del Estado, como el cambio de  
uso del suelo, en contraposición a la repartición equitativa  
de cargas y beneficios, y aunando el enriquecimiento injusto de 
los propietarios.
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Los concejos municipales o distritales establecerán, median-
te acuerdos de carácter general, las normas para la aplicación 
de la participación en la plusvalía en sus respectivos territorios. 
Sin embargo, la ya reseñada ley enmarca los hechos generadores 
del cobro de plusvalía, así:

Constituyen hechos generadores de la participación en la plusva-
lía de que trata el artículo anterior, las decisiones administrativas 
que configuran acciones urbanísticas según lo establecido en el 
artículo 8.º de esta ley, y que autorizan específicamente ya sea 
a destinar el inmueble a un uso más rentable, o bien incremen-
tar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área 
edificada, de acuerdo con lo que se estatuya formalmente en el 
respectivo Plan de Ordenamiento o en los instrumentos que lo 
desarrollen. Son hechos generadores los siguientes:

1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana 
o la consideración de parte del suelo rural como suburbano.

2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonifica-
ción de usos del suelo.

3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en 
edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el ín-
dice de construcción, o ambos a la vez.

En el mismo plan de ordenamiento territorial o en los instrumen-
tos que lo desarrollen, se especificarán y delimitarán las zonas 
o subzonas beneficiarias de una o varias de las acciones urba-
nísticas contempladas en este artículo, las cuales serán tenidas 
en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, para de- 
terminar el efecto de la plusvalía o los derechos adicionales  
de construcción y desarrollo, cuando fuere del caso. (Congreso de  
Colombia, 1997, Ley 388, Artículo 74).

En cuanto al cálculo del impuesto de plusvalía, el municipio 
realiza un procedimiento en el que revisa el valor comercial de 
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los inmuebles antes y después de la aprobación del POT que 
determinó el hecho generador de la plusvalía. Si se causa un 
aumento en el valor comercial gracias a un uso más intenso o 
lucrativo del inmueble, se determina un nuevo valor comercial 
considerando este aumento. De este modo, el incremento entre 
estos dos valores comerciales es la base imponible sobre la cual 
se liquida el impuesto de plusvalía. 

Así pues, la participación del Estado en la plusvalía ayuda 
a controlar el valor del suelo, lo que beneficia a la sociedad en 
general; por ejemplo, estos recursos se pueden invertir en pro-
yectos de vivienda social, parques públicos o infraestructura 
urbana. Además, la devolución de parte de la plusvalía al Estado 
desincentiva la especulación desmedida en el mercado de tie-
rras, ya que las ganancias potenciales se redistribuyen de forma 
más equitativa. Esto también desanima prácticas como el en-
gorde o la retención de terrenos, que son perjudiciales para el 
desarrollo urbano, ya que existen normativas que las prohíben 
en zonas urbanas.  

La investigación de la cual resultó el presente capítulo se 
ocupó de analizar los factores ligados a la implementación de 
la participación en la plusvalía como instrumento de financia-
ción en Villavicencio entre 2008 y 2020, además de identificar 
los factores que dificultan el recaudo de recursos y determinar 
acciones concretas que podrían contribuir al aumento en la cap-
tación del recurso. El estudio se desarrolló desde un enfoque 
mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos. 

El enfoque cualitativo se aplicó para recolectar informa-
ción sobre la percepción, el conocimiento y la experiencia de 
los entrevistados en las variables que fueron analizadas. En tér-
minos generales, los resultados de las entrevistas dejaron ver 
la apreciación positiva de los entrevistados sobre las ventajas 
para el municipio de participar en la plusvalía; sin embargo, 
mostraron oposición a la idea de pagar un impuesto adicional.  
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De igual manera, según las personas consultadas, la aplicación 
de la plusvalía como instrumento de financiación urbana en Vi-
llavicencio presenta algunos desafíos relacionados, principal-
mente, con una falta de claridad en el momento de exigibilidad 
y cálculo del impuesto; riesgo de desvío de recursos hacia otros 
fines; ausencia de reglamentación clara sobre la destinación de 
los recursos; dificultad en la obtención de información actua-
lizada sobre los predios y falta de voluntad política para aplicar 
la plusvalía con rigor. 

Para complementar la información obtenida en las entrevis-
tas sobre la identificación de los hechos generadores de plus-
valía, se realizó un análisis del plano 19 del POT Norte (Concejo 
Municipal de Villavicencio, 2015, Acuerdo 287) (ver Figura 1). El 
análisis se enfocó en las áreas urbanas y se amplió para una 
mejor ubicación de los hechos generadores, así:

 🡥 Incorporación de suelos. Se identificaron con verde las 
áreas correspondientes a incorporación de suelos, princi-
palmente, en áreas periféricas al perímetro urbano. Se trata 
de suelos que cambian de clasificación rural a suburbano 
o a urbano, y de suburbano a urbano.

 🡥 Modificación del régimen de usos del suelo. Se identifi-
caron con rojo las áreas donde se modifica el régimen de 
usos del suelo. Estas áreas se encuentran, principalmente, 
sobre el anillo vial, los principales corredores viales, una 
amplia zona en el centro y en los polígonos que se defi-
nieron como industriales.

 🡥 Mayor aprovechamiento. Se identificaron con amarillo las 
áreas donde se autoriza un mayor aprovechamiento, ca-
racterizado por una mayor edificabilidad. Estas áreas se 
concentran en barrios centrales como Barzal, San Benito, 
Porvenir, 20 de Julio, Vainilla y Caudal; también en algunos 
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ejes viales, como la calle 35, la avenida 40 y la calle 7.ª 
(Hernández Sabogal, 2021).

De acuerdo con lo observado en la Figura 1, el potencial de 
generación de plusvalía en Villavicencio se concentra en zonas 
claramente identificables. Esto significa que el potencial de ge-
neración de recursos a partir de la plusvalía constituye una fuen-
te muy importante para financiar proyectos de infraestructura, 
entre los cuales se pueden priorizar los proyectos de vivienda 
de interés social.
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Figura 2. Recaudo de plusvalía vs. área licenciada  
para construcción en Villavicencio 2008-2020

Fuente: Hernández Sabogal (2021).

Del lado de la investigación cuantitativa, los resultados 
presentados en la Figura 2 permitieron hacer un análisis de la  
recaudación por plusvalía en Villavicencio (2008-2020). Durante 
la reseñada vigencia, Villavicencio recaudó en promedio 1040 
millones de pesos anuales por concepto de plusvalía. No se ob-
serva una tendencia clara en la recaudación, sino picos en 2012, 
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2015 y 2019, y caídas drásticas en cada uno de los tres periodos 
de gobierno analizados, incluso en 2014 llegó a cero (Hernández 
Sabogal, 2021). 

Óscar Barrero (2018), en su libro Economía urbana y plusvalía 
del suelo explica la manera como la demanda del suelo urbano 
es una demanda derivada, ligada a la demanda final por oficinas, 
locales comerciales, industrias, vivienda y usos institucionales 
(p. 125). Por otro lado, en Villavicencio, el Estatuto de Rentas 
(Concejo Municipal del Villavicencio, 2019, Acuerdo 393, Artículo 
207, parágrafo) establece lo siguiente: 

De conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el artícu- 
lo 6 del Decreto 1788 de 2006, para la expedición de las licencias 
de urbanización o construcción y sus modalidades; la Secretaría de 
Planeación Municipal y/o curadurías urbanas, exigirán el certifi-
cado de paz y salvo por concepto de la participación en plusvalía. 

Por lo anterior, debería observarse una relación positiva en-
tre el recaudo de la plusvalía y el área licenciada en un municipio. 
Esta relación podría ser rezagada, es decir, podría observarse un 
aumento en el recaudo de la plusvalía después de un aumento 
en el área licenciada, sin embargo, la Figura 2 no muestra una 
relación tan directa. Adicionalmente, se calculó el coeficiente de 
correlación entre las dos variables: la plusvalía recaudada fue la 
variable (x) y el área licenciada fue la variable (y). El valor obte-
nido luego de aplicar la fórmula es 0,142, que es cercano a cero. 
No obstante, este valor se encuentra entre 0 y 1, lo que indica 
que hay una baja correlación, pero que es positiva. Se infiere que 
estas variables no son independientes.

La Tabla 1 muestra los datos que representan la evolución de 
las dos variables desde 2008 hasta 2020, así como el detalle del 
cálculo para obtener el valor del coeficiente de correlación. Los 
datos permiten apreciar cómo la plusvalía y el área licenciada 
no siempre se mueven en la misma dirección. Lo anterior puede 
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deberse a que no se otorgaron las licencias en el mismo periodo 
o a que se actuó en otra causal de exigibilidad (p. ej.: transfe-
rencia de dominio). Si el área licenciada aumenta y la plusvalía 
no acompaña este aumento, la causa probable es que el pago se 
haya realizado en vigencias anteriores.

La lección impartida por Bogotá, D. C.
En este punto surge una pregunta fundamental: ¿por qué Villavi-
cencio no aprovecha de manera adecuada la plusvalía para reducir 
el déficit habitacional? Antes de dar respuesta, vale la pena ana-
lizar el trasegar, entre 2003 y 2004, de la ciudad de Bogotá, D. C.,  
pionera en la captación de dicho impuesto y cuya experiencia 
ha dejado aprendizajes significativos. En 2003, la capital del país 
estableció las normas para la aplicación de la participación en 
las plusvalías en la ciudad mediante el Acuerdo 118 (Concejo de 
Bogotá, D. C., 2003), sancionado por el entonces alcalde Antanas 
Mockus Šivickas. En marzo de 2008, Bogotá logró un recaudo del 
orden de 33 937 millones de pesos (Vejarano, 2007). 

La experiencia de Bogotá nos ha enseñado que un buen POT 
es fundamental para la gestión eficaz de la plusvalía. El primer 
POT de esa ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., 2000, De-
creto 619) estableció que las áreas clasificadas como suelo de 
expansión urbana solo se podían desarrollar tras la aprobación 
de un plan parcial que debía especificar los usos del suelo, la 
edificabilidad y los requerimientos de infraestructuras públicas 
y equipamientos colectivos necesarios. Sin embargo, el POT no 
mencionó otras normas que también generan plusvalía, como la 
autorización de usos más rentables o un mayor aprovechamiento 
del suelo en zonas ya consolidadas de la ciudad. Estas normas se 
adoptaron posteriormente, una vez aprobado el POT y desarro-
llados otros instrumentos de planeamiento de menor jerarquía, 
como la reglamentación de las unidades de planeamiento zonal 
(UPZ) (Vejarano, 2007). 
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Posteriormente, para su aplicación formal cobró especial 
relevancia el Departamento Administrativo de Catastro Dis-
trital (DACD). Esta oficina tuvo a su cargo la primera actividad 
necesaria para la aplicación de la plusvalía en Bogotá: su labor 
consistió en hacer los avalúos de las 13 UPZ reportadas para el 
cálculo de la plusvalía; al respecto, el DACD confirmó que sola-
mente en ocho UPZ se configuraba el efecto plusvalía. En estas 
ocho UPZ se generaba el efecto plusvalía en aproximadamente 
el 40 % del total de los sectores normativos, entre los cuales 
se contabilizaron cerca de 5575 predios. Para determinarlo, fue 
necesario realizar un total de 350 avalúos utilizando el método 
de avalúos masivos, también denominado de zonas homogéneas 
geoeconómicas, en las que, para un número superior a 250 in-
muebles, pueden ser suficientes mínimo cinco puntos o avalúos 
de muestra (Vejarano, 2007).

Luego de tener los avalúos, el Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital (DAPD) prosiguió con la revisión de los 
informes entregados por el DACD, la construcción de un informe 
técnico por cada UPZ y la elaboración de los reportes mediante 
los cuales se consignó el efecto plusvalía por metro cuadrado. 
Además, se aplicaron las tasas de cobro y se expidió la resolución 
por medio de la cual se les notificó a propietarios y poseedores 
la liquidación de la participación en la plusvalía (Vejarano, 2007). 

Finalmente, la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD) de-
sarrolló y clasificó los aspectos de técnica tributaria y jurídica 
necesarios para respaldar todo el proceso, lo que resultó en el 
Decreto Reglamentario 084 (Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., 
2004). De igual manera, la SHD se dedicó a hacer comprensible 
el tema para todos los funcionarios; a atender y prestar un ser-
vicio adecuado a los ciudadanos que solicitasen licencias sobre 
inmuebles afectados; a especificar formas y facilidades para el 
pago del tributo en dinero en efectivo y a coordinar con cura-
dores urbanos (Vejarano, 2007).
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Así las cosas, Bogotá nos enseñó la importancia no solo de un 
buen POT, sino también de una correcta coordinación entre Ca-
tastro, Planeación y Hacienda, la cual debe ser célere y requie-
re de personal con un alto nivel técnico para lograr un trabajo 
comprometido, riguroso y eficiente. Aunado a la coordinación, 
debe existir un liderazgo que, naturalmente, ha de provenir del 
alcalde o la alcaldesa del municipio. Algunos consideran que el 
apoyo político es lo más importante, toda vez que también se 
requiere de un concejo municipal dispuesto, pero, sobre todo, 
técnicamente bien asesorado. 

Entrando en el análisis particular de Villavicencio, hay que 
advertir que la ciudad avanza en la gestión del catastro por las 
siguientes razones: (i) hoy cuenta con una unidad especializa-
da en la modernización y gestión de la información predial ca-
tastral del municipio; (ii) en 2022 se firmó un contrato con el  
IGAC (Bogotá) para actualizar el catastro de la ciudad; (iii)  
el 16 de septiembre de 2023 Villavicencio asumió la responsabi-
lidad de gestionar su propio catastro tras obtener habilitación 
como gestor catastral, de manera que se convirtió en el único 
municipio de la Orinoquia con dicha  distinción; y (iv) hoy en 
día, la responsabilidad recae sobre la recién creada Secretaría 
de Catastro y Espacio Público, que cuenta con las direcciones de  
Conservación y Actualización Catastral, Difusión Catastral y 
Gestión del Espacio Público.

Retos del municipio de Villavicencio  
para una adecuada captación de la plusvalía
El POT de Villavicencio, vigente desde 2015, presenta algunas 
falencias que requieren atención en relación con el cobro de 
plusvalías. La primera tiene que ver con la ausencia de zonas 
especiales de interés social, lo que limita el desarrollo del ban-
co de tierras y dificulta el acceso a la vivienda a las poblaciones 
más vulnerables; la segunda es que existen zonas de expansión 
urbana sin servicios públicos. Para abordar estas falencias, es 
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necesario realizar una revisión y un ajuste del POT con base en 
un análisis previo y exhaustivo en el que se determinen los alcan-
ces, las limitaciones, los obstáculos y logros de la herramienta 
actual. Al respecto, es preciso advertir que la norma vigente no 
distingue claramente entre los procesos de revisión y el ajuste 
de dichos planes, lo que crea confusión y dificulta su aplicación.

Otro aspecto importante es que, a pesar de lo establecido en 
la Ley 388 de 1997, el POT deja sujeto el destino de los recursos a la  
reglamentación que haga el Concejo Municipal. Es necesario 
que el gobierno municipal asuma la responsabilidad de radicar 
ante el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo que permita 
definir la reglamentación y el mecanismo para que los recursos 
provenientes de la participación en la plusvalía sean destinados 
a cubrir esta necesidad urgente de acceder a una vivienda digna 
de un grupo de población tan vulnerable.

En 2020, el Decreto 1000-24-435 (Alcaldía de Villavicencio, 
2020b) reglamentó el procedimiento para la liquidación, el co-
bro y el recaudo de la plusvalía en Villavicencio. La gestión del 
cobro de la plusvalía recae principalmente en las secretarías de 
Hacienda y Planeación Municipal. Además, como se mencionó, 
Piedemonte EICM, entre sus 52 funciones, tiene la de apoyar 
al municipio en la captación de la plusvalía generada por las 
acciones urbanísticas de este en inmuebles adquiridos por la 
empresa con antelación.

Villavicencio evidenció un avance en la participación por 
plusvalía, especialmente entre 2019 y 2023. El Gobierno anterior 
demostró un manejo claro de la metodología para la aplicación 
de este instrumento financiero. De hecho, en su momento, los 
medios de comunicación reportaron un recaudo por parte de la 
administración municipal de 11 741 millones de pesos por con-
cepto de plusvalía. Estos recursos se destinarían a la ejecución 
de ocho importantes obras que beneficiarían a los barrios Ciu-
dad Porfía, La Madrid y Villa del Sol, así como a las vías de acceso 



55

Diego Andrés Hernández Sabogal

al Colegio Nuestra Señora de La Paz (Llanoalmundo.com, 2023). 
Ahora lo importante es que las administraciones subsiguientes 
continúen con el avance; no se puede seguir aplazando el desa-
rrollo de los municipios en favor de unos pocos ni de la buena 
imagen del gobernante de turno. Según Furtado (1997): 

Las autoridades locales, cuando son responsables por los impuestos 
inmobiliarios, no demuestran interés en mejorar y/o perfeccio-
nar la recaudación de esos tributos, dado el costo político que 
representan, optando por el endeudamiento o contando con las 
transferencias intergubernamentales, que generalmente refuer-
zan y/o sostienen los recursos financieros locales. De ahí que los 
impuestos inmobiliarios, basados en catastros desactualizados y 
plantas de valores fiscales ineficientes, sean en general muy bajos 
y generen baja recaudación, lo que viene a reforzar el desinterés 
de las administraciones locales por esos tributos. (p. 23)

Al respecto, también es importante anotar que se debe garan-
tizar la articulación entre las diferentes unidades de trabajo de 
la Alcaldía municipal. ¿Quién ejerce la coordinación? ¿Cómo se 
están ejecutando las actividades? Los anteriores interrogantes los 
deberá resolver el alcalde como primera autoridad administrati-
va del municipio y responsable del ordenamiento territorial. Así:

El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y 
de gestión de las entidades territoriales y un proceso de construc-
ción colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y 
flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecua-
da organización político administrativa del Estado en el territorio, 
para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la 
identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como 
desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, am-
bientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, 
culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y 
físico-geográfica de Colombia. (Congreso de Colombia, 2011,  
Ley 1454, Artículo 2)
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Por último, la armonización de intereses entre factores rea-
les de poder legal que tengan como objetivo la construcción de 
un Estado democrático debe considerar de suma importancia 
la participación incidente de las comunidades en la toma de 
decisiones para la formulación de políticas públicas e instru-
mentos de administración, planeación y perfeccionamiento del 
aparato estatal, entre ellas, la considerable mejora de su sistema 
normativo y la coherencia de este con su sistema territorial. El 
Frankenstein jurídico construido en torno a los diversos órdenes 
territoriales en Colombia es otro de los monstruos que deben 
derribarse en la titánica obra de la reconfiguración territorial 
del Estado (Millán Orozco, 2021).

La aceptación de los instrumentos urbanos es fundamental 
para el éxito de la planificación urbana. Sin embargo, la baja 
participación de la ciudadanía, debida a la falta de conocimiento 
y comprensión sobre estos instrumentos, limita su eficacia y 
puede generar oposición. Si los propietarios de predios objeto de  
plusvalía, actores directamente vinculados al proceso, aún 
después de 27 años de la adopción de la Ley 388 (Congreso de 
Colombia, 1997) carecen de claridad sobre los conceptos, los 
tiempos, la destinación y demás implicaciones del instrumento, 
¿qué se puede esperar de la población en general?

Es responsabilidad de la administración municipal no solo 
vincular a la población en el diseño del POT, sino también, me-
diante una planeación estratégica, implementar campañas de 
información sobre la plusvalía y la importancia de la participa-
ción de la comunidad en las decisiones sobre la ciudad. Estas 
campañas deben informar sobre los beneficios de la plusvalía 
para la ciudad, cómo funciona el instrumento, cómo se calculan 
los montos por pagar, en qué se invertirán los recursos recauda-
dos y cuáles son los mecanismos de participación disponibles.
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Capítulo III

Seguridad y soberanía 
alimentaria en el 
departamento del Meta: área 
comercial, caso Central de 
Abastos de Villavicencio3

Joseph Duban Caicedo Macías

3 Este capítulo fue construido a partir de los resultados más relevantes de la tesis de 
Maestría en Gestión Urbana titulada Seguridad alimentaria del departamento del 
Meta: área comercial caso Villavicencio, de la Universidad Piloto de Colombia. Joseph 
Duban Caicedo Macías es el autor de la tesis, cuya directora fue Melba Rubiano 
Bríñez, y su codirectora fue Melissa Lis Gutiérrez.
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Resumen
Es vital asegurar que las poblaciones tengan suficiente comida. 
Al respecto, la agricultura y la ganadería son fundamentales para 
garantizar el suministro de alimentos, especialmente durante 
crisis globales, de manera que se aseguren reservas y la pro-
visión alimentaria para todos. Villavicencio es el principal pro-
ductor de alimentos en el Meta, por tal razón, deben ampliarse 
los conocimientos en términos de seguridad alimentaria (SA) 
para suplir las deficiencias y necesidades que afectan de manera 
considerable a la región. 

El objetivo de este estudio es ofrecer estrategias para mejo-
rar la seguridad alimentaria municipal, para lo cual se centra en 
el análisis del consumo y la comercialización de alimentos en la 
Central de Abastos de Villavicencio (CAV). A partir de la investi-
gación, se busca caracterizar el sector agropecuario de la ciudad 
e identificar sus impactos en la producción. Como resultado, se 
ha desarrollado una propuesta de gestión urbana (GPU) dirigida 
al sector educativo de Villavicencio con el propósito de brindar 
apoyo a los participantes en la producción y comercialización de 
la CAV, así como en la gestión de residuos alimentarios.

Palabras clave: seguridad alimentaria, desarrollo urbano soste-
nible, comercio y consumo responsable, producción agrícola y 
calidad de vida

Introducción
La seguridad alimentaria es un derecho humano que asegura que 
todas las personas tengan acceso en todo momento a la canti-
dad necesaria de alimentos para su consumo adecuado con el 
fin de promover su bienestar y desarrollo personal. Además de 
satisfacer las necesidades individuales, la seguridad alimentaria 
también se enfoca en la sostenibilidad de un territorio, para lo 
cual busca garantizar el acceso a los alimentos y establece re-
servas para enfrentar diversas crisis, ya sean socioeconómicas, 
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gubernamentales, climáticas o de alcance nacional e interna-
cional (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial [CSA], 2017).

La soberanía alimentaria, derivada de la seguridad alimenta-
ria, es un derecho que permite a todas las comunidades estable-
cer sus propias políticas agrícolas y alimentarias (Nova-Laverde 
et al., 2019), esto incluye garantizar la seguridad y la calidad de 
los alimentos, así como respetar las preferencias culturales, sin 
depender de otros para su bienestar. La soberanía alimentaria se 
enfoca en diseñar estrategias de producción y consumo para sa-
tisfacer las necesidades de la población tanto a nivel local como 
nacional, lo que implica gestionar la producción agrícola interna 
y las importaciones de alimentos (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO] et al., 2019).

Para alcanzar el objetivo de erradicar el hambre global  
para 2030, la seguridad alimentaria se enfoca en promover prác-
ticas agrícolas sostenibles y garantizar el acceso a alimentos 
nutritivos y seguros. Esto se alinea con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), que buscan abordar diversos desafíos 
mundiales, incluida la seguridad alimentaria. En el ámbito local 
de Villavicencio, la seguridad alimentaria se refiere a la habilidad 
de proporcionar la cantidad necesaria de alimentos para cubrir 
las necesidades de la población. En torno al gobierno local, se 
pueden encaminar los procesos de mejora de la seguridad ali-
mentaria con inocuidad desde el territorio, en un tiempo de-
terminado. Además, se puede direccionar para aprovechar sus 
potenciales como capital del departamento. 

El objetivo principal de este capítulo, basado en la tesis que lo 
precede, es comprender el concepto de seguridad alimentaria en 
el municipio de Villavicencio (Meta). Esto se logrará mediante un 
análisis detallado de cómo se distribuyen los alimentos dentro 
del territorio, examinando luego su aspecto socioeconómico en 
términos de demanda y comercialización, centrándose especí-
ficamente en la Central de Abastos de Villavicencio.
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Planteamiento del problema  
Es fundamental impulsar la transformación de los sistemas de 
producción agropecuarios a nivel nacional para orientarlos hacia 
la sostenibilidad. Esto implica realizar adaptaciones y mejoras 
en los procesos que beneficien a toda la cadena productiva, au-
mentar la eficiencia y garantizar el acceso a alimentos incluso 
en las zonas más remotas del país. El departamento del Meta 
destaca como un importante centro de producción agropecuaria 
en Colombia, con la capacidad de generar más de 358 674 388 t  
de alimentos agrícolas y 5 086 355 unidades de producción  
pecuaria (Red de Información y Comunicación del Sector  
Agropecuario [Agronet], 2021).

La dinámica de las actividades agropecuarias y sus partici-
pantes se ven influenciados por diversos factores. Entre estos se 
encuentran la variabilidad climática, los elevados gastos de trans-
porte para distribuir los productos finales a diferentes regiones 
del país, los aumentos en los costos de insumos agrícolas, los 
bajos precios de comercialización debido a las importaciones de  
otras áreas y los costos asociados al almacenamiento de pro-
ductos alimentarios. Así mismo, las entidades territoriales pue-
den incidir negativamente en la producción alimentaria debido 
a que sus políticas están encaminadas a solucionar necesidades 
puntuales, sin contemplar tratamientos sostenibles e integrales.

El elevado costo del transporte de alimentos afecta tan-
to a comerciantes como a productores, lo que puede resultar 
en escasez de alimentos en diversas áreas de un territorio. 
Además, esto conduce a una concentración de productos ali-
mentarios en sus regiones de origen, lo que genera pérdi-
das económicas por no poder venderlos en otros lugares. Un 
ejemplo de esto se muestra en un sondeo realizado por la FAO  
et al. (2019) en el que se identificó que más del 60 % de los 
alimentos producidos son comercializados en canales minoris-
tas. Se debe tener en cuenta también la tasa de perecimiento 
de los productos, a partir de la cual es necesario contar con 
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estrategias de almacenamiento antes y durante su comercia-
lización, con el fin de poder rotarlos y no perder porcentajes 
de inversión de la producción total. Esto genera costos adicio-
nales para los productores y comerciantes, ya que el no poder 
mantener condiciones adecuadas aumentaría la cantidad de 
hongos y bacterias, lo cual afectaría la inocuidad de los pro-
ductos alimenticios y daría lugar a la pérdida de un alto porcen-
taje de estos (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020).

A lo largo de la historia del departamento del Meta se han 
evidenciado obstáculos que afectan la oferta y la demanda de 
productos agropecuarios. Reformas del Estado en los años 70 
y 80 del pasado siglo dieron lugar a pérdidas económicas im-
portantes en extensos terrenos destinados a siembras de pas-
tos para actividades ganaderas y diferentes cultivos agrícolas 
propios del departamento, lo que dio lugar a la disminución del 
porcentaje de producción de alimentos. Este fenómeno fue re-
currente en años posteriores, hasta que en 2023 se promovió 
una reactivación económica dirigida a la ampliación de la pro-
ducción en el campo, la cual ha contribuido a mitigar la conti-
nuidad de la decadencia económica agroalimentaria. A pesar de 
esto, otras economías, como el sector de hidrocarburos, toma-
ron gran importancia por su aporte productivo al departamento 
(González, 2005).

Según un informe del Centro de Estudios de la Construcción 
y el Desarrollo Urbano y Regional en el que se extrapola el com-
portamiento de crecimiento poblacional a partir de los datos del 
censo del DANE de 2005, para 2017, Villavicencio contaba con 
506 012 habitantes (CENAC, 2016). El crecimiento demográfico 
interno del municipio de Villavicencio en el periodo de 2015 a 
2017 presentó una tasa de aumento que recalca la necesidad de 
cubrir con mayor capacidad la generación de empleo y la penuria 
de atender la seguridad alimentaria en igualdad de condiciones. 
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Los alimentos que se consumen en los departamentos de 
Tolima, Boyacá, Meta y Cundinamarca equivalen el 26 % de todo 
el país, porcentaje que enmarca un sobrecosto en la cadena de 
abastecimiento que supera los 3,8 billones de pesos. Lo anterior 
se entiende como pérdidas constantes producidas por factores 
internos en las cadenas productivas y deja claro que hay pro-
blemas en la planificación y el manejo de cultivos, en la predic-
ción de pérdidas y en la generación de desperdicios, así como 
problemas de insuficiencia de distribución y transporte, lo cual 
se traduce en pérdidas monetarias para los productores y en el 
aumento de precios al consumidor final (Grupo de Alto Nivel de 
Expertos [HLPE], 2014). 

Sobre la base de lo expuesto, se reconoce la urgencia de 
establecer directrices que organicen las estructuras de produc-
ción desde los agricultores hasta los puntos de venta finales de 
alimentos, evitando intermediarios. El objetivo es conectar las 
áreas rurales de producción con los mercados locales, según 
lo señalado por Caicedo (2022). Estos esfuerzos buscan mejo-
rar el almacenamiento de alimentos e implementar sistemas de 
transporte más eficientes, especialmente en zonas vulnerables 
donde el acceso a los alimentos es limitado. De esta forma, se 
pretende mejorar las condiciones de producción y suministro 
de alimentos de manera sostenible y eficaz (Boix, 2004).

Justificación
La estructura económica de Villavicencio surgió a través del 
cruce de caminos, en 1840, con un caserío comprendido entre 
los caños Parrado y Gramalote, que gracias a sus condiciones 
geográficas estratégicas se convirtieron en pasos obligados de 
comerciantes, agricultores y ganaderos (Cortés & Castañeda- 
Pérez, 2020). 

Para 2020, Villavicencio reportó una población de 545 302 ha-
bitantes (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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[DANE], 2021). Las principales actividades económicas de-
sarrolladas en la ciudad pertenecen a los sectores industrial, 
agropecuario, energético, de construcción, comercio exterior 
y competitividad, y turismo (Alcaldía de Villavicencio, 2021). Al 
respecto, el sector agropecuario es la cuarta producción más 
importante del territorio, compuesto por la agricultura, la gana-
dería y la caza; la pesca y la producción de maderables; y el turis-
mo (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MADR], 2015). 

Villavicencio, en pleno auge de su crecimiento físico y demo-
gráfico, promueve métodos sostenibles que dinamicen la econo-
mía para trascender las condiciones de vida de su comunidad. 
Esto se muestra de forma concisa en el Título I del Plan de Orde-
namiento Territorial (Concejo Municipal de Villavicencio, 2015), 
el cual establece la importancia de lograr un territorio eficiente, 
equitativo y sostenible, que se dirige a alcanzar el progreso eco-
nómico y social de su comunidad.

El Plan de Desarrollo Villavicencio Cambia Contigo 2020-
2023 (Alcaldía de Villavicencio, 2020) estructuró políticas y pro-
yectos para mejorar la interacción entre productores menores 
rurales del municipio y productores potenciales a escala inter-
municipal en el sector agropecuario. Además, se buscaba ele-
var la competitividad de la producción agropecuaria entre los 
actores involucrados en la cadena de suministro de la ciudad. 
Esto se lograría mediante la implementación de proyectos que 
impulsaran la producción de especies agrícolas y ganaderas ren-
tables, en cumplimiento de la Ley 607 (Asamblea Departamental 
del Meta, 2020, Ordenanza 1069; Congreso de Colombia, 2000).

Sin embargo, es necesaria una articulación con los ODS 2, 
11 y 12, los cuales se integran en el objetivo común de poner 
fin al hambre y garantizar el acceso alimentario a todas las po-
blaciones, en especial a aquellas que se encuentren en estado 
de vulnerabilidad (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 
2021a, 2021b, 2021c, 2021d).
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Cuando no se cumplen los requisitos mínimos para disfrutar 
de una adecuada alimentación, surge lo que se conoce como 
inseguridad alimentaria (Delgado, 2001). Esta situación puede 
deberse a una escasez de alimentos disponibles, así como a difi-
cultades económicas o geográficas que impiden acceder a ellos. 
En resumen, aunque es difícil eliminar por completo el hambre 
en la ciudad de Villavicencio, la implementación de estrategias 
adecuadas puede reducir significativamente la inseguridad ali-
mentaria, por ejemplo, promoviendo una alimentación saludable 
y suficiente basada en prácticas agrícolas sostenibles (Albur-
querque, 2004).

Marco de referencia
Localización  

La investigación se desarrolló en Villavicencio, específicamente 
en la comuna cinco (5), que alberga la Central de Abastos de Vi-
llavicencio; esta área es el epicentro de la actividad comercial de 
alimentos en el departamento del Meta. El trabajo consiste en un 
análisis multianual que se enfoca en un periodo que abarca once 
años (2010-2021), tiempo sobre el cual se recopiló información 
específica del sector agropecuario a nivel regional para luego 
centrarse en la perspectiva comercial; para ello, se tomó como 
punto principal de estudio la Central de Abastos Llanabastos. En 
el proceso de investigación, se realizaron encuestas en el pri-
mer semestre de 2021 en esta central para obtener información 
cuantificable que permitiera analizar el componente comercial 
relacionado con la seguridad alimentaria.

Es importante destacar la importancia de la seguridad alimen- 
taria, definida por la FAO como el acceso constante a alimentos  
suficientes y saludables. Por esta razón, son varios los auto-
res que han publicado estrategias para mejorar los sistemas 
de producción alimentaria de manera sostenible. López (2012) 
analiza la dependencia de Colombia a las importaciones de 
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alimentos básicos y concluye que la política de enfocarse en 
bienes exportables ha llevado a la vulnerabilidad alimentaria. En 
el contexto cubano, Moreno et al. (2015) presentan estrategias 
en Cienfuegos para mejorar la agricultura urbana y abordar la 
sostenibilidad en el ordenamiento territorial; los autores señalan 
la necesidad de ordenamiento territorial y urbano para trans-
formar la agricultura urbana, y destacan la gestión del Institu-
to de Planificación Física en Cienfuegos. Por su parte, Ermini  
et al. (2017) resaltan la agricultura urbana como clave para abaste-
cer demandas alimentarias y subrayan su vinculación con la agro- 
ecología. En Uruguay, Treinta y Tres implementa prácticas  
agroecológicas para lograr la soberanía alimentaria territorial. 
En Colombia, la adopción de prácticas agroecológicas busca 
producir alimentos inocuos y de calidad con el fin de reducir la 
dependencia a insumos químicos (Galeano, 2007). 

Marco conceptual

El análisis contextual de la seguridad alimentaria y temas afines 
—como la soberanía alimentaria, el desarrollo urbano sostenible 
y la agricultura urbana— se basa en una revisión bibliográfica de 
los conceptos que se relacionan a continuación. La seguridad ali-
mentaria, con definiciones cambiantes, destaca el acceso cons-
tante a alimentos suficientes y saludables. La definición oficial de 
la FAO establece criterios para evaluarla considerando derechos, 
reconocimiento internacional y una visión multidimensional. 

La inseguridad alimentaria es el opuesto de la seguridad ali-
mentaria y se aborda mediante estrategias como la agricultura 
urbana para aumentar la disponibilidad de los alimentos y la ac-
cesibilidad a ellos. Estas estrategias deben estructurarse en indi-
cadores para medir la inseguridad alimentaria y la relación entre 
reducción de accesibilidad y crisis agroalimentaria a nivel local.

La soberanía alimentaria se define como el derecho de los 
pueblos a definir su alimentación y agricultura, garantizar la ac-
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cesibilidad a los alimentos y promover modelos de producción 
sostenibles. La agricultura urbana es un componente primordial 
para la seguridad y la soberanía alimentarias, también lo es para 
la producción de alimentos en centros poblados y en áreas pe-
riurbanas con dinámicas sostenibles.

El desarrollo urbano sostenible se determina como un crite-
rio regulado para reconstruir el orden económico y es de gran 
importancia para la supervivencia humana; en él destacan siem-
pre los principios de la equidad intra e intergeneracional. En 
Villavicencio y el Meta se busca un desarrollo urbano sostenible, 
que garantice el bienestar a largo plazo y que sea viable desde 
el punto de vista económico, así como socialmente deseable 
y prudente desde la perspectiva ecológica. La inclusión de la 
agricultura urbana y la consideración de la soberanía alimentaria 
son elementos esenciales para abordar los desafíos en el contex-
to alimentario y urbano, ambas conforman un enfoque integral 
y equitativo para el desarrollo sostenible de la región (Albur-
querque, 2004; Boix, 2004; Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y la Solidaridad [CIDSE], 2018; Escobar & Jiménez, 
2009; Hernández, 2006; Lara, 2008; Leff, 2002; Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
[FAO], 2006; Programa Especial para la Seguridad Alimentaria 
[PESA], 2011).

En relación con el ámbito legal, en el presente trabajo se des-
taca la normativa nacional que rige tanto la seguridad alimenta-
ria como la producción agraria y pecuaria del departamento del 
Meta. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH) reconoce el derecho fundamental a un nivel 
de vida adecuado, que incluye la alimentación, en concordancia 
con la Constitución Política de Colombia (Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991) y los principios internacionales respaldados 
por el Estado. El Consejo Nacional de Política Económica y So-
cial (CONPES) también desempeña un papel clave por orientar 
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acuerdos sociales para asegurar la seguridad alimentaria y pro-
mover políticas que garanticen el derecho a la alimentación (De-
partamento Nacional de Planeación [DNP], 2008). 

La Constitución Política de Colombia (Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991) concede autonomía a los departamentos 
para la administración socioeconómica dentro de sus territo-
rios, de manera que les permite funciones de control y coordi-
nación. A nivel nacional, el Plan de Acción para la Nutrición y el 
Documento CONPES Social 113 (DNP, 2008) delinean la política 
de seguridad alimentaria y se relacionan con los ODS, especial-
mente con el 2 (Hambre Cero), el 11 (Ciudades Sostenibles) y el 
12 (Producción Responsable). Además, la Comisión Intersectorial 
de Seguridad Alimentaria (CISAN), creada mediante el Decreto 
2055 (Presidencia de la República de Colombia, 2009), define la 
seguridad alimentaria como la disponibilidad estable de alimen-
tos, con acceso y consumo adecuados (DNP, 2008).

La seguridad alimentaria se integra con factores macroeco-
nómicos y requiere intervenciones intersectoriales en diferentes 
niveles. La política alimentaria también aborda la productividad 
agrícola, la competitividad y la confianza en la libre competen-
cia, además, se alinea con el desarrollo sostenible y la seguridad 
nacional (DNP, 2008).

En cuanto al marco normativo regional, el departamento del 
Meta, que ha experimentado un aumento tanto en su extensión 
como en su población, se esfuerza por fomentar prácticas soste-
nibles con el fin de mejorar la calidad de vida de sus residentes, 
según lo establecido en la Ordenanza 1069 (Asamblea Departa- 
mental del Meta, 2020). Tanto el Plan de Desarrollo Departamen-
tal (Asamblea Departamental del Meta, 2020, Ordenanza 1069) 
como el Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio (Con-
cejo Municipal de Villavicencio, 2015) enfatizan la importancia 
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de un territorio eficiente y sostenible, guiado por principios de 
ordenamiento territorial y desarrollo socioeconómico.

La Ordenanza 1069 (Asamblea Departamental del Meta, 
2020), orientada a aprovechar las potencialidades del Meta y 
realizar inversiones intensivas en recursos humanos, establece 
lineamientos para abordar las dificultades alimentarias enfocán-
dose en las dinámicas de producción y accesibilidad. Aunque 
el Meta cuenta con fortalezas en el campo y en la producción 
agropecuaria, se reconoce la necesidad de intervención guber-
namental y del sector privado para superar obstáculos, diversi-
ficar productos y mejorar la competitividad (Perfetti et al., 2013).

La seguridad alimentaria en el departamento del Meta se 
destaca por su capacidad para satisfacer las necesidades ali-
mentarias de la población, con un énfasis en la generación de 
empleo. La Ordenanza 1069 (Asamblea Departamental del Meta, 
2020) surgió como un factor clave para el sustento y el progre-
so del campo, pues promueve el desarrollo socioeconómico en 
áreas rurales con un enfoque en la sustentabilidad. Este modelo 
de desarrollo depende de la población local para generar recur-
sos, ofrecer empleos, proteger el medio ambiente y abrir nuevos 
mercados nacionales e internacionales, de manera que se alinea 
con los objetivos de la seguridad alimentaria.

Con respecto a la normativa del municipio, la Alcaldía de 
Villavicencio se posiciona como una institución clave en la ad-
ministración gubernamental, con la responsabilidad de propor-
cionar servicios de acuerdo con las leyes vigentes. Su objetivo 
es impulsar la implementación de proyectos que fomenten el 
avance local y contribuyan al desarrollo del territorio mediante 
la participación de la comunidad (Asamblea Nacional Consti-
tuyente, Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 331).

A nivel municipal, se establecen políticas y programas para 
mejorar la competitividad en el sector agropecuario entre 



72

Seguridad y soberanía alimentaria en el departamento del Meta...

pequeños productores locales y potenciales productores in-
termunicipales. El Plan de Desarrollo de la ciudad se centra en 
revitalizar tanto la economía como el tejido social impulsando 
iniciativas que fortalezcan el entramado productivo, fomenten 
la creación de empleo y reconozcan la relevancia de las zonas 
rurales para alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía 
(Concejo Municipal de Villavicencio, 2020, Acuerdo 410, p. 49).

A lo largo del periodo administrativo 2020-2023, se preten-
dió impulsar el desarrollo de la agricultura y la ganadería en 
el municipio de Villavicencio mediante programas destinados 
a revitalizar la producción de especies rentables, todo ello en 
concordancia con lo establecido en la Ley 607 (Asamblea De-
partamental del Meta, 2020, Ordenanza 1069; Congreso de Co-
lombia, 2000). Como capital del Meta, Villavicencio se relaciona 
económica, social y físicamente con los municipios vecinos, y 
sigue el lineamiento de fortalecer la descentralización y priorizar 
el interés general sobre el particular, según lo dispuesto en la 
Ley 388 de 1997 (Congreso de Colombia, Artículo 2).

Clasificación de la producción y la prestación 
de servicios comerciales agropecuarios 
en el municipio de Villavicencio
Desarrollo del sector agropecuario en el departamento del Meta

Los productos agrícolas y ganaderos son la principal riqueza 
del departamento del Meta; también son importantes la oferta 
ambiental y forestal, así como los depósitos de hidrocarburos 
conocidos en explotación. A partir de estos ejes económicos, la 
Gobernación departamental justifica inversiones del país, por 
ejemplo, la construcción de la doble calzada de la vía que comu-
nica a Villavicencio con Bogotá, la cual se articula como principal 
conexión hacia la capital del país. Este proyecto vial contribuye 
significativamente en la solución de algunas de las deficiencias 
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de transporte y conectividad, además, beneficia a las cadenas de 
comercialización de los productos propios del territorio. 

La gran extensión de tierras óptimas para la actividad agrí-
cola y ganadera, junto con la iniciativa de la población por pro-
gresar, han dado lugar a que el Meta se convierta en uno de los 
principales polos para el desarrollo de todo el país (Caicedo, 
2022). El Meta es determinante para el desarrollo de Colombia, 
por eso, todos los municipios que lo conforman lo resaltan, en 
primera instancia, como productor de seguridad alimentaria. Por 
tal razón, la Gobernación apuesta por la producción agropecua-
ria y la asignación de regalías a este sector, que asegura una evo-
lución socioeconómica. Al respecto, la planeación del desarrollo 
del departamento del Meta se ejecuta como un proceso insti-
tucionalizado que vincula, además de a quienes normalmente 
toman las decisiones del progreso, a aquellos participantes que 
de un modo u otro se ven afectados por las decisiones tomadas. 

Pese a que en los Llanos Orientales se encuentra un futuro 
alimentario sólido para la región y el país, se puede evidenciar 
deficiencia en los planes de inversión de infraestructura de se-
guridad alimentaria; esto da lugar a que los nuevos participantes 
de esta economía dirijan sus inversiones con retornos a medio 
plazo, con un nivel de riesgo considerable. Es importante reco-
nocer las potencialidades del territorio, lo que puede llevar a 
reevaluar la forma como se aprovechan estas potencialidades y 
así trascender el mejoramiento continuo de los alimentos que se 
producen y alinearlos hacia un modelo creciente de competitivi-
dad (Asamblea Departamental del Meta, 2020, Ordenanza 1069).

De acuerdo con lo anterior, se buscan transformaciones con 
el fin de mejorar los componentes socioeconómicos, políticos 
y ambientales de la región, que se producen a nivel local, para 
generar beneficios a escalas mayores. Mosquera (2016) propone 
un desarrollo endógeno, sobre el cual afirma que la transforma-
ción económica se da por medio de las comunidades locales, 
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utilizando sus recursos propios y potencialidades, dando paso 
al bienestar y a la calidad de vida colectiva. 

Estado actual de la producción agroindustrial en el Meta

El Meta ha contribuido de manera significativa al PIB nacional. 
En los últimos años, algunos aspectos han generado cambios 
relevantes en la estructura del PIB, así como impactos en el in-
terior de los sectores productivos. La dinámica de la agricultu-
ra ha aumentado significativamente, lo cual se ha evidenciado, 
por ejemplo, en que el valor del sector agropecuario aumentó 
un 1,7 % en el primer semestre de 2019 en comparación con 
2018 (DANE, 2021). En el departamento del Meta, que ha tenido 
principalmente una economía ganadera, se identifica un cam-
bio progresivo hacia una economía agrícola, tendencia que se 
puede corroborar en la amplia extensión del territorio metense 
dedicado a actividades agropecuarias. De acuerdo con el DANE 
(2021), en 2019, en el Meta se dispuso un total de 5 631 522 h para 
el desarrollo de actividades rurales, distribuidas de la siguiente 
manera: 4 744 104 h se destinaron para actividades pecuarias; 
269 289 h, para bosques; 485 939 h, para actividades agrícolas; y 
131 790 h para otros sectores complementarios al agropecuario. 

Para avanzar en el desarrollo agropecuario es necesario im-
plementar cambios en las cadenas de producción, que deben 
incluir la modernización tanto del sector agrícola como del pe-
cuario. Esto ayudará a que el departamento del Meta no se limite 
únicamente a una economía basada en la extracción de recursos, 
sino que se transforme en una economía sostenible e innovadora 
(Caicedo, 2022).

Producción agrícola y pecuaria por municipios 

La comercialización de los productos agrícolas actualmente se 
da de dos maneras: la primera, por la venta directa entre el pro-
ductor y el consumidor; la segunda, con intermediarios entre 
ellos. Este tercer participante resulta siendo el más beneficia-
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do por la producción agrícola, ya que al productor no se le da 
un negocio justificado con relación al esfuerzo que realiza para 
producir su mercancía, y al consumidor se le elevan los precios 
finales de venta. 

La producción agrícola ha motivado una apertura econó-
mica que promueve y promociona las importaciones en escala, 
también la obtención de maquinaria agrícola para actividades 
rurales, para mejorar el rendimiento. Según el último informe 
de coyuntura publicado por el Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, se observa que los municipios del Meta dependen 
principalmente de su producción agrícola. A lo largo del tiempo 
han experimentado cambios significativos en su producción, con 
un enfoque cada vez mayor en el cultivo de palma africana, aun-
que aún se mantienen cultivos tradicionales, como el plátano y 
la yuca. En cuanto a la ganadería, esta ha sido una actividad di-
ferenciadora en la historia de los municipios del Meta, todos los 
cuales comparten una presencia notable en el sector pecuario. 

La ganadería en el departamento se ha desarrollado prin-
cipalmente en las llanuras, con un crecimiento significativo en 
términos de tecnología en las áreas cercanas al piedemonte de 
la cordillera, donde predomina el sistema de cría de ganado  
de doble propósito y de engorde. La producción ganadera de la 
región se centra en la carne y la leche; de hecho, tradicional-
mente ha servido como fuente principal de suministro de carne 
para las cadenas comerciales de Bogotá (Caicedo, 2022).

Según el censo ganadero del Meta realizado por el Institu-
to Colombiano Agropecuario (ICA) en 2021, la región alberga 
aproximadamente 2 166 810 cabezas de ganado. La mitad de 
esta cifra se concentra en seis municipios específicos: Puerto 
Lleras, Vistahermosa, Puerto Gaitán, San Martín, La Macarena 
y Puerto López. Es evidente la relevancia de Puerto Gaitán y 
Puerto López, ya que representan una cuarta parte de todo el 
inventario ganadero. Aunque el departamento tiene un potencial 
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considerable en la producción de leche, existen obstáculos en 
su desarrollo local debido a deficiencias en la infraestructura, lo 
que ha dificultado su expansión en este sector, en especial, en 
términos de comunicación con Bogotá.

Distribución espacial de la actividad 
agropecuaria en los municipios del Meta

Sector empresarial 

La seguridad alimentaria incluye derivados de las materias pri-
mas (como aceites, harinas y demás productos), que, al pasar por 
un proceso de transformación, llevan a la obtención de nuevos 
productos. La industrialización se identifica como un eslabón 
que se toma en consideración en el estudio de las cadenas de 
comercialización alimentaria (Caicedo, 2022).  En Villavicencio 
se encuentran el 90 % de las empresas del Meta. Se presenta a 
continuación una breve descripción de los 29 municipios que 
componen el departamento, tomando como base el tipo de in-
dustria que se desarrolla en cada uno: cárnica, láctea, piscícola, 
de aceite de palma, cítrica y de frutas e industria arrocera. 

El Meta se ha destacado como uno de los departamentos más 
prometedores en relación con la producción de aceite de palma, 
producto que contribuye a la seguridad alimentaria de la región. 
A nivel departamental, se evidencia que los municipios que más 
sobresalen en la producción de aceite de palma son San Carlos 
de Guaroa, con seis plantas extractoras, y Acacías, con cinco; 
además, los municipios de Cabuyaro, Puerto Gaitán, San Martín, 
Barranca de Upía y Cumaral cuentan con al menos una planta 
de extracción activa actualmente (Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria [Agrosavia], 2021). 

Por otro lado, por ser un departamento fuerte en la activi-
dad ganadera, el Meta es considerado también como uno de los 
mayores transformadores de productos lácteos, que influyen 
de manera directa en la seguridad alimentaria de la región. En 
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los municipios de Acacías, Guamal, Granada y Mesetas, princi-
palmente, se encuentran entidades representantes de la indus-
trialización de productos lácteos. A estos municipios se suman 
Barranca de Upía, Cumaral, Lejanías, San Carlos de Guaroa, San 
Juan de Arama y Vistahermosa (Agrosavia, 2021). 

La industria cárnica se encuentra inexorablemente vincula-
da a la seguridad alimentaria del Meta. Al respecto, en primera 
instancia destacan los municipios de Acacías y Restrepo, cada 
uno con una planta de sacrificio para la transformación de ma-
teria prima con carácter industrializado. Los demás municipios 
del departamento son productores de carne a cierta escala, sin 
embargo, estos llevan su producto a estas plantas o lo comer-
cializan de manera directa en la capital del país.

Luego de analizar la situación de cada municipio en lo re-
ferente a su actividad agroindustrial y desarrollo, fue posible 
clasificarlos en diferentes niveles jerárquicos según su grado 
de dedicación y rendimiento en la agricultura. Desde este en-
foque, se destaca que los municipios de San Martín, San Carlos 
de Guaroa, Puerto López, Fuente de Oro, Cabuyaro y Villavicen-
cio son los más favorecidos por su sobresaliente producción de 
alimentos. Por otro lado, los municipios de El Dorado, San Luis 
de Cubarral, La Macarena, El Calvario y San Juanito muestran 
contribuciones menores en la producción de alimentos, lo que 
representa una desventaja en lo referente a la seguridad alimen-
taria para el departamento del Meta (Caicedo, 2022). 

Cada municipio refleja su comportamiento productivo a lo 
largo del tiempo con relación a la actividad agropecuaria, pese 
a esto, ninguno puede asegurar que posee el mayor potencial 
absoluto en el departamento. A decir verdad, puede haber mu-
chas zonas aún no exploradas con enorme potencial o áreas mal 
utilizadas. Las zonas que mejor se han establecido socioeconó-
micamente pueden ser aquellas que han logrado integrarse más 
rápido a procesos más dinámicos. 
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La Figura 1 muestra la contribución de cada municipio a la 
producción regional del Meta. También presenta de manera cla-
ra la red vial que conecta a los municipios entre sí y facilita el 
transporte de su producción hacia Villavicencio y otros destinos 
tanto locales como externos. La mayoría de los municipios del 
departamento se caracterizan por su enfoque en la agricultura 
y las actividades rurales, que involucran la mano de obra y los 
recursos naturales y socioeconómicos de cada región. Destacan 
municipios como Acacías, Lejanías, Fuente de Oro, La Uribe, 
Puerto Lleras y Vistahermosa por su contribución económica al 
departamento. En cuanto a la ganadería, Puerto Gaitán, Puerto 
López, San Martín y Puerto Lleras son especialmente recono-
cidos por su importante aporte al PIB departamental en la pro-
ducción ganadera a gran escala.

Figura 1. Mapa de actividades productivas agropecuarias  
en el departamento del Meta

Fuente: Caicedo (2022) a partir de información recopilada  
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 2012. 
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Cadenas de producción y comercialización alimentaria en 
Villavicencio y su relación con la seguridad alimentaria territorial

Es esencial tener una comprensión general del estado actual de 
la producción y venta de alimentos que llegan a Villavicencio, 
pues esto permite determinar qué tipos y cantidades de alimen-
tos se distribuyen con mayor éxito en la Central de Abastos de 
Villavicencio En la ejecución de la metodología se caracterizó la 
frecuencia con la que no se logran comercializar alimentos y qué  
sucede con estos. También se identificaron las dificultades  
que presenta la rotación de productos que comerciantes y co-
propietarios obtienen del sector de la producción. 

Las encuestas se llevaron a cabo en los bloques A, B y D de 
la Central de Abastos de Villavicencio (véase Figura 2), donde 
se encuentran, principalmente, los participantes involucrados 
en la producción de alimentos. Después de identificar a la po-
blación objetivo en el campo, se obtuvo un total de 53 personas 
dispuestas a responder la encuesta. Se observó que, en general, 
la población mostraba reticencia a proporcionar información 
debido al temor, ya que se habían reportado casos de extor- 
sión a los comerciantes en función de su participación en la co-
mercialización de alimentos. Pese a lo anterior, las 53 encuestas 
realizadas brindaron los datos necesarios para analizar el estado 
actual de la comercialización en términos de seguridad alimen-
taria en Llanabastos.

Sobre la base de los resultados de las encuestas, se observa 
que el 90,7 % de los encuestados trabajan, principalmente, con 
alimentos que tienen un periodo de vida corto, entre los que 
se destacan, en especial, los vegetales, las carnes y las frutas. 
En menor grado también trabajan con productos como miel, 
cereales, lácteos y alimentos industrializados.
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Figura 2. Distribución de bloques en la Central de Abastos  
de Villavicencio (CAV) e identificación de áreas en las que se aplicó  

la metodología de recolección de información

Fuente: Caicedo (2022) con base en la cartografía oficial del POT del municipio  
de Villavicencio (Concejo Municipal de Villavicencio, 2015, Acuerdo 287).

Según la información obtenida de la página de la Central de 
Abastos de Villavicencio, la CAV cuenta con un ingreso de 750 t  
de alimentos por día (CAV, s. f.). Los comerciantes adquieren ali-
mentos de la cadena de suministro alimentaria de los municipios 
del Meta a diario, cada dos días y semanalmente. El 70 % de los co-
merciantes compran en cantidades más pequeñas, lo que demues-
tra una mayor rotación de productos; el 30 % restante compran 
en grandes cantidades, lo que indica una operación comer- 
cial más estable. De acuerdo con los datos recopilados en la 
encuesta, se observa una amplia diversidad de productos ali-
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menticios disponibles; al respecto, las frutas y las verduras son 
los más frecuentes en la Central de Abastos de Villavicencio. 
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Figura 3. Tipos de alimentos comercializados en la CAV (2021)

Fuente: Caicedo (2022). 

Así mismo, se encontró que los comerciantes venden entre 
el 95 % y el 97 % de los alimentos, de manera que entre un 3 %  
y un 5 % de estos no se logran comercializar cada día; esto se 
puede traducir en pérdidas de hasta seis millones de pesos co-
lombianos por comerciante al mes. Las principales causas por 
las que la venta de alimentos no se concreta son, en primer lu-
gar, el incremento en los precios de los productos; en segundo 
lugar, la competencia de precios con las grandes cadenas de  
supermercados; y, en tercer lugar, el aumento en los costos  
de transporte de dichos alimentos.

Sobre la base de los hallazgos expuestos, también urge ana-
lizar y enfatizar en la disposición final, por parte de la Central 
de Abastos de Villavicencio, de ese porcentaje de alimentos que 
no se venden. Según la encuesta, la donación y entrega sin cos-
to de alimentos a fundaciones sociales es el principal manejo 
que se les da. En segundo lugar, son comercializados a costos 
menores con el propósito de poderlos reutilizar en la elabora-
ción de compostaje y abonos agrícolas. En el tercer lugar de 
coincidencia en las respuestas obtenidas, se encuentra que estos 
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alimentos son consumidos por los mismos comerciantes y se 
entregan a su personal de apoyo de embalaje y de cargue de 
mercancía. Finalmente, la venta a costos muy económicos para 
el consumo animal y el lanzamiento a la basura de estos alimen-
tos no aptos para consumo humano también fueron respuestas 
recibidas por parte de los encuestados.

Es importante resaltar que la expansión mundial del CO-
VID-19 afectó considerablemente a todos los sectores económi-
cos, por lo tanto, el sector agroalimentario no fue la excepción. 
Según los resultados de la encuesta, la demanda de alimentos 
perecederos disminuyó un 48 %, esto evidencia que, además 
de pérdidas económicas a los comerciantes, aumentó más la 
estadística de pérdidas de alimentos por represamientos de al-
macenamiento. Además, el 28 % de los participantes en la en-
cuesta observaron un incremento en la demanda, esto se debió 
a que los consumidores finales con mayores ingresos tenían un 
mayor poder adquisitivo para comprar productos en la Central 
de Abastos de Villavicencio.

En Villavicencio, específicamente en la cadena comercial de  
la CAV, hay una escasez de planes o proyectos relacionados con la  
producción de alimentos que sean impulsados por entidades 
públicas o privadas con un enfoque en la seguridad alimentaria. 
Las pocas iniciativas existentes no tienen como objetivo gene-
rar un cambio significativo para garantizar un acceso adecuado 
a los alimentos en condiciones equitativas. Según la encuesta 
realizada por el autor para la investigación que fundamenta el 
presente capítulo, aplicada a 53 comerciantes, el 98 % de los 
encuestados nunca había participado en estos proyectos, y solo 
el 2 % restante indicaron haber formado parte de algunos pro-
yectos, pero sin obtener los resultados esperados.

Las encuestas revelaron que las cadenas de producción al-
rededor de la Central de Abastos de Villavicencio contribuyen 
con una cantidad considerable de alimentos, pero no toda esa 
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cantidad destinada al consumo humano se aprovecha. En el pro-
ceso de producción y distribución de alimentos se evidencian 
pérdidas y desechos en diversas etapas; la pérdida más frecuente 
ocurre durante la producción y el procesamiento agroalimenta-
rio, mientras que el desperdicio suele suceder en la distribución, 
la comercialización y el consumo de los alimentos. Estos proble-
mas de pérdida y desperdicio están relacionados con aspectos 
logísticos, climáticos y tradicionales, entre otros.

En Villavicencio, la limitada disponibilidad de alimentos 
resulta en significativas pérdidas económicas para los agri- 
cultores y los comerciantes, lo que conlleva incrementos en los 
precios para los consumidores finales. Esas pérdidas y esos de-
sechos alimentarios afectan de manera más severa al ambiente 
local debido a la explotación no sostenible de los recursos natu-
rales y a la falta de gestión adecuada de los residuos generados.

Los datos recopilados de fuentes secundarias sugieren que, en 
la actualidad, el departamento del Meta podría estar generando 
una cantidad superior a las 38 033 189 t de alimentos, sin embar-
go, no todos estos alimentos terminan siendo consumidos por 
las personas debido a las pérdidas durante la producción y los 
desperdicios en la cadena de suministro alimentaria. En Llanabas-
tos, en concreto, se desperdician aproximadamente 37,5 t de ali- 
mentos al día, lo que representa alrededor del 5 % del total de 
los alimentos que entran en el mercado a diario (Caicedo, 2022). 

Apoyo técnico de instituciones de educación superior  
(IES) a comerciantes y productores en la Central  
de Abastos de Villavicencio
El componente de comercialización es el principal obstáculo 
en la cadena de producción agropecuaria en el Meta y afec-
ta negativamente ciertos aspectos de la vida de los agriculto-
res y los ganaderos del departamento. A pesar de que existen 
proyectos de desarrollo de alimentos que impulsan la producción, 
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la comercialización se presenta como el mayor desafío  
por superar.

Se plantea aquí la implementación de una metodología de 
asistencia técnica para respaldar a los participantes en activida-
des agropecuarias, empresariales, asociativas y campesinas, con 
el fin de fortalecer su inserción en el mercado. Esta propuesta 
implica la colaboración del sector educativo de Villavicencio, 
específicamente de las instituciones de educación superior (IES), 
en el desarrollo de un proyecto de capacitación y asesoramiento 
técnico dirigido a los actores del sector agroalimentario. Los 
objetivos consisten en mejorar las prácticas de comercializa-
ción, consumo y gestión de residuos, y fomentar el desarrollo 
socioeconómico y ambiental en el municipio.

Al respecto, una de las IES que puede apoyar con asesoría 
es la Corporación Universitaria del Meta–UNIMETA, institución 
de carácter privado cuya finalidad es aportar positivamente al 
patrimonio cultural, natural y ambiental de la comunidad llane-
ra; al departamento del Meta; a la región de la Orinoquia y a la 
nación (UNIMETA, 2021).

Las IES de la ciudad requieren aún más profesionales espe-
cializados en áreas como agronomía, ingeniería de alimentos, 
agroindustria, gestión ambiental, administración de empresas y 
en otros sectores relevantes para la implementación de esta pro-
puesta. Estos profesionales aportarán sus conocimientos para 
diseñar, implementar y evaluar proyectos de desarrollo agrope-
cuario que contribuyan al ahorro, al rendimiento y a la produc-
tividad de las actividades agrícolas y ganaderas. La colaboración 
entre las IES y el sector agroalimentario permitirá diagnosticar, 
proyectar y evaluar las dinámicas para mejorar el desempeño de 
las actividades agrarias y pecuarias, esto a partir de un acompa-
ñamiento específico en áreas de estudio relevantes.

Así mismo, la vinculación de ingenieros de sistemas o progra-
madores sería un gran aporte, pues, aunque estos profesionales 
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no están orientados al sector alimentario, sí pueden generar un 
importante apoyo en el manejo de plataformas de datos para 
interpretar las dinámicas productivas, comerciales y de consumo 
de alimentos (Caicedo, 2022). Lo anterior es clave para amoldar 
las plataformas de gestión de datos en beneficio de los requeri-
mientos de oferta y demanda, calidad e inocuidad, y transporte. 

De esta manera, las IES se vincularían directamente en el 
campo de la seguridad alimentaria de Villavicencio para brindar 
soluciones a corto, mediano y largo plazo, con el fin de beneficiar 
la economía del municipio y garantizar el acceso permanente 
a los alimentos por parte de la población. A partir de la imple-
mentación de una figura de convenio para la asistencia técnica, 
se busca disminuir costos y establecer mercados integrales y 
eficaces, una mayor facilidad de acceso a los alimentos, aumento 
de la oferta y una producción sectorizada más estable. 

En la primera etapa de la propuesta, los interesados en unirse 
al proyecto en la Central de Abastos de Villavicencio recibirán 
formación en la gestión de información a nivel microeconómi-
co, que incluirá aspectos como la oferta y demanda de alimen-
tos, los tiempos de cultivo y los niveles de siembra, además del 
intercambio de alimentos. También se les proporcionarán co-
nocimientos sobre datos macroeconómicos, como el estado de 
importaciones y exportaciones, costos y tipos de cambio, así 
como información sobre medios de transporte, condiciones de 
las carreteras para el transporte de alimentos y su almacena-
miento, para poder satisfacer las demandas inesperadas de los 
consumidores o compradores. Si se aplica de manera adecuada 
la información recibida en la capacitación, podría mejorarse la 
relación con el comercio, pues se podría comprar en mayor can-
tidad en lugares con excedentes de oferta, lo que conduciría a 
una reducción de precios en el mercado; además, se facilitaría 
la redistribución de los productos hacia áreas con escasez, sin 
comprometer la calidad de los alimentos (Caicedo, 2022).
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Cabe mencionar que esta propuesta de apoyo por parte de 
las IES a quienes participan en actividades agroalimentarias 
permitiría reducir costos innecesarios en la producción al mí-
nimo. De igual forma, se aminoraría la pérdida de la calidad o 
el rechazo de alimentos en los procesos de producción y co-
mercialización, y se descartarían intermediarios redundantes. 
Esta asistencia técnica también se puede dirigir a poblaciones 
específicas —como madres de familia—, lo que les permitiría 
obtener beneficios y mejorar su calidad de vida a partir de la 
implementación de actividades agroalimentarias y de desarrollo 
rural sostenible. 

La segunda etapa de la propuesta consiste en dirigir una 
parte de estas capacitaciones a la agricultura urbana, orientada 
a la comunidad en general, para la implementación de huertas 
urbanas en hogares y puntos pequeños y medianos de comercio. 
Esta capacitación brindará los conocimientos necesarios para 
sembrar especies de fácil tratamiento y corto tiempo de pro-
ducción; también estimulará la siembra de alimentos necesarios 
que no llegan constantemente al municipio. 

En el municipio de Villavicencio, la agricultura urbana tiene 
impactos significativos tanto socioeconómicos como ambienta-
les, esto incluye la producción de alimentos saludables y libres 
de químicos, que contrasta con los métodos comunes en las 
áreas rurales; además, contribuye a la conservación de espe-
cies genéticas y a la implementación de prácticas de reciclaje 
y lombricultura para el beneficio del medio ambiente. Desde la 
perspectiva social, la agricultura urbana permite la generación 
de conocimiento mediante la práctica, el establecimiento de 
nuevas interacciones en el tejido social y una mayor contribu-
ción de alimentos perecederos en la canasta familiar; desde el 
punto de vista económico, brinda la posibilidad de comercializar 
alimentos excedentes y generar ingresos adicionales para las 
familias. Así, entonces, los procesos expuestos también nacen 
como iniciativas de la comunidad misma y promocionan la crea-
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ción de organizaciones comunitarias en las que se comparten 
experiencias en favor del bien general (Lara, 2008).

El proceso de brindar asistencia técnica se debe planear a 
partir de principios de transparencia y sobre la base de infor-
mación objetiva, pertinente y actualizada (Misión para la Trans-
formación del Campo, 2014). La agricultura urbana fomenta la 
generación de desechos y residuos, que pueden ser aprovechados  
para compostaje a pequeña escala. Es importante destacar que la 
Central de Abastos de Villavicencio es el epicentro de la interac-
ción alimentaria en la ciudad, lo que la convierte en la principal 
generadora de desperdicios de alimentos perecederos.

En esta propuesta, la gestión de desechos y residuos cons-
tituye una etapa crucial. Se reconoce que, a largo plazo, esta 
práctica puede facilitar la financiación de un modelo biodigestor 
en la Central de Abastos de Villavicencio adaptado a sus nece-
sidades. Es importante tener en cuenta que la biodigestión es 
un proceso biológico anaeróbico que ocurre en varias etapas e 
involucra diversos microorganismos. Dicho proceso permite la 
transformación de la fracción orgánica de los residuos sólidos 
urbanos (RSU) en fuentes limpias de energía como el biogás, que 
se produce en ausencia de oxígeno (San Millán, 2018); también 
permite la generación de abonos orgánicos líquidos y secos. En 
este caso particular, Llanabastos fungiría como actor principal 
en la recolección de estos residuos; no obstante, la implemen-
tación del biodigestor puede realizarse con desechos de comer-
ciantes colindantes a la Central de Abastos de Villavicencio o, 
de igual forma, de otras centrales de suministro de alimentos. 

En conclusión, la propuesta de capacitación técnica, la agri-
cultura urbana integral y la implementación de un biodiges-
tor en el municipio generan un proyecto de aplicación intra e 
intergeneracional desarrollado a partir de enfoques sostenibles y 
sustentables, ya que las energías alternas aplicadas solventarían 
necesidades de energía y biogás tanto en sectores residenciales 
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cercanos como en locales comerciales y restaurantes, entre 
otros. Esto da paso a una dinámica adicional en términos inclu-
sivos, puesto que estos servicios se pueden brindar a poblacio-
nes de escasos recursos que tengan dificultades para el acceso 
a servicios públicos; además, puede impulsar la generación de 
empleo relacionado con la aplicación de la biodigestión y con 
procesos de compostaje. 

Para implementar el proyecto, se ha planificado una secuen-
cia de fases. En primer lugar, a corto plazo se llevarán a cabo el 
establecimiento y el funcionamiento de las huertas urbanas; así 
mismo, se iniciará el proceso de transformación de residuos. 
Posteriormente, a mediano plazo se pondrán en marcha los sis-
temas relacionados con los biodigestores. En una última etapa, 
se realizará un estudio de viabilidad para analizar los aspectos de 
rentabilidad, capacidad y durabilidad, con el objetivo de abordar 
las necesidades planteadas en este trabajo de manera efectiva.

Conclusiones 
El departamento del Meta hace una significativa contribución 
al PIB por medio del sector agropecuario debido a su relevancia 
en las cadenas de producción y comercialización. Por su parte, 
Villavicencio es reconocida a nivel nacional por el destacado 
potencial económico de su sector agropecuario y de las cadenas 
comerciales relacionadas, que contribuyen significativamente 
a los Llanos Orientales. Sin embargo, es crucial establecer una 
coordinación integral entre la disponibilidad, la accesibilidad, la 
oferta y la seguridad alimentaria para mantener la estabilidad en 
la oferta y demanda y garantizar la seguridad alimentaria. 

En el municipio de Villavicencio, las cadenas de pro- 
ducción se organizan y distribuyen según las capacidades de 
cada área dentro del departamento del Meta. En esta ciudad, la 
producción se concentra en Llanabastos, donde se observa una 
orientación hacia la comercialización basada en la segmentación 
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de los clientes finales; esto implica satisfacer una variedad de 
necesidades de cada consumidor, lo que complica el proceso  
de distribución. 

En relación con el proceso de comercialización de productos, 
en los últimos once años se ha observado en Villavicencio un 
aumento en la intermediación entre productores y consumido-
res, lo que incrementa los costos finales de los alimentos. Esto 
perjudica la accesibilidad a los alimentos y afecta directamente 
la seguridad alimentaria en Villavicencio y sus alrededores. Esta 
situación ha llevado a una menor demanda de alimentos, lo que, 
a su vez, reduce tanto la producción agrícola como la ganadera 
y obliga a los productores a buscar otras fuentes de ingresos.

La participación del sector agropecuario en el municipio ha 
disminuido en comparación con otros sectores económicos que 
impulsan el desarrollo departamental. Factores como el uso ina- 
decuado del suelo, la escasa inversión, la infraestructura vial 
deficiente y la falta de atención adecuada a la población actual 
contribuyen a un estancamiento en las cadenas de producción 
y comercialización de alimentos, lo que resulta en niveles bajos 
de competitividad en el sector agropecuario. Debido a que estos 
desafíos afectan la seguridad alimentaria de Villavicencio, esta 
debe abordarse como un proceso descentralizado y dinámico 
que involucra diferentes sectores y dimensiones, a partir de un 
plan integral que promueva la colaboración con el Gobierno y 
la alineación con los ODS.

La participación del Gobierno es fundamental para definir po-
líticas, estrategias y planes que centralicen acciones para evaluar, 
proyectar, organizar, dirigir y controlar las diversas situaciones 
que se presentan en el sector agrícola. Es necesario adaptarse 
a los cambios, mitigar riesgos potenciales, identificar aspectos 
positivos y contrarrestar consecuencias negativas en diversos 
escenarios, más allá de la seguridad alimentaria, con el objetivo 
de promover procesos de desarrollo sostenible en la región. 
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Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada so-
bre los aspectos discutidos, se puede afirmar que la seguridad 
alimentaria está estrechamente ligada a las cadenas de produc-
ción y comercialización de alimentos en Villavicencio y sus alre-
dedores. Las dinámicas que se desarrollan en estas cadenas son 
determinantes para el avance en términos de oferta, calidad e 
inocuidad de los alimentos. La seguridad alimentaria con sobe-
ranía cumple un papel crucial en el desarrollo del territorio del 
Meta y, por consiguiente, está vinculada al progreso sostenible 
de la región, de manera que influye en las condiciones de vida 
presentes y futuras de su población.

Por lo tanto, surge la necesidad de crear una propuesta de 
gestión urbana (PGU) como medida de corto y largo plazo para 
mejorar la seguridad alimentaria en Villavicencio. Esta propues-
ta se dirige a comerciantes y potenciales productores, quienes 
recibirán asesoramiento técnico de instituciones académicas 
para fomentar prácticas comerciales adecuadas y un manejo 
apropiado de los alimentos.

Además, se busca iniciar mejoras en la cadena de producción, 
consumo y comercialización, incorporando para ello procesos 
de transformación de residuos que puedan ser utilizados como  
insumos en la producción. La PGU tiene como objetivo cen-
tralizar acciones para evaluar, proyectar, organizar, dirigir y 
controlar las actividades relacionadas con el sector alimentario 
productivo y comercial. Así mismo, se enfoca en el aprovecha-
miento y la gestión de residuos orgánicos derivados de la comer-
cialización de productos agrícolas, en promover la sostenibilidad 
a nivel local y regional, comenzando por la infraestructura  
de Llanabastos.
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El libro Gestión urbana en el departamento del Meta ofrece un análisis 
exhaustivo de los desafíos y las oportunidades que enfrenta esta región 
colombiana en el contexto de la metropolización y la gestión urbana. La 
obra, que se divide en tres capítulos, centra su análisis en la ciudad de 
Villavicencio y explora situaciones críticas que afectan la calidad de vida 
de sus habitantes.

El primer capítulo examina los efectos del proceso de metropolización 
que se está configurando entre la ciudad de Villavicencio y el municipio 
de Restrepo. Este estudio se fundamenta en el enfoque del derecho a la 
ciudad. Al respecto, destaca la conformación de un área metropolitana 
de Villavicencio y las consecuencias que esto conlleva para los munici-
pios integrados, como la segregación socioespacial y el deterioro del es-
pacio público. 

El segundo capítulo aborda la participación en la plusvalía y su inciden-
cia en el déficit de vivienda en Villavicencio, el cual puede ser enfrentado 
con la Ley 388 de 1997. Este apartado enfatiza la necesidad de una regu-
lación que asegure la inversión en proyectos de interés social para las 
familias de bajos ingresos. 

Finalmente, el tercer capítulo, con un tono aún más prospectivo, propo-
ne estrategias para mejorar la seguridad y la soberanía alimentarias en 
el Meta. Para ello, parte del análisis de los procesos de producción y co-
mercialización de alimentos en la Central de Abastos de Villavicencio, 
así como de la gestión de sus residuos. 

El presente libro es, por mucho, una contribución significativa que no se 
limita a diagnosticar determinados problemas actuales, sino que tam-
bién procura presentar soluciones viables. La obra invita a académicos y 
tomadores de decisiones, en especial de la región, a reflexionar sobre la 
gestión urbana sostenible en el Meta.

María Alejandra Cárdenas Moreno
Diego Andrés Hernández Sabogal
Joseph Duban Caicedo Macías
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