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GLOSARIO 
 

BIOARQUITECTURA: son todas aquellas construcciones que tienen un balance 
entre su impacto en el medio ambiente, la implementación de nuevas tecnologías 
y el costo del proyecto. 
 
CUENCA: es un territorio geográfico el cual drena sus aguas al mar a través de un 
único río.  
 
HUELLA DE CARBONO: es la forma de medir el impacto o marca que las 
diferentes actividades diarias dejan en el planeta. Es un recuento de las emisiones 
de dióxido de carbono que son liberadas a la atmósfera.    
 
GLOBALIZACIÓN: es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a 
escala planetaria que consiste en la creciente 
comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus 
mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones 
sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global.1 
 
MALECÓN: borde de refuerzo y protección de la orilla de un río o lago, que sirve 
de espacio público para las personas. 
 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: es una herramienta urbanística y 
jurídica que tienen los municipios para planificar y ordenar su territorio. 
 
PLAN PARCIAL: es el instrumento por el cual se desarrollan y se complementan 
las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para áreas 
determinadas del suelo urbano o de expansión.2 
 
RAPE: se trata de la sigla de Región Administrativa de Participación Especial que 
agrupa los entes territoriales de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y el Distrito 
Capital de Bogotá. 
 
REFORESTAR: es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a 
repoblar zonas que en el pasado histórico reciente (se suelen contabilizar 50 años) 
estaban cubiertas de bosques, selvas, corredores verdes, que han sido eliminados 
por diversos motivos. 
 
 

                                                
1 Globalización y Desarrollo Cepal – Recuperado de: https://goo.gl/Nwz8dQ 
2 Planes Parciales – Recuperado de: https://goo.gl/hLvwDr 
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RENOVACIÓN URBANA: se refiere a la renovación de las edificaciones, 
equipamientos e infraestructuras de la ciudad, necesaria a consecuencia de su 
envejecimiento o para adaptarla a nuevos usos y diferentes actividades. 
 
ZMPA: se refiere a la Zona de Manejo y Protección Ambiental de los cuerpos 
hídricos, concepto aplicable en las zonas especiales de protección para su 
delimitación y preservación. 
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RESUMEN 
 

El desarrollo de un proyecto de escala regional en la localidad de Suba surge 
como parte de un análisis de las problemáticas, oportunidades y potenciales de la 
zona, reseñados desde diferentes variables sociales, ambientales, funcionales e 
institucionales que, permiten construir el proyecto Centro de Innovación e 
Investigación para la Adaptación al Cambio Climático. Este análisis vincula las 
comunidades, sus prospectivas de desarrollo, relación con el ambiente urbano – 
natural y las necesidades educativas y de formación.  
 
Se estudian los procesos sociales que han determinado el desarrollo ilegal del 
barrio Tibabuyes de la localidad de Suba, generando una habitabilidad con bajos 
indicadores de calidad de vida y relación con la naturaleza, y cómo, a través de la 
arquitectura y el urbanismo se pueden afrontar y resolver estas problemáticas, 
permitiendo que los habitantes gocen de un bienestar primordial para el desarrollo 
humano. 
 
En la escala urbana el plan parcial Biogénesis Urbana se desarrolla en un lote de 
15 hectáreas en torno a la ronda del río Bogotá y la desembocadura de los ríos 
Arzobispo y Salitre, en límites de la ciudad de Bogotá con el municipio de Cota y la 
vía regional de la Calle 80. Se realiza una intervención que permite recuperar la 
ronda del río, generando una zona de amortiguación ante posibles inundaciones y 
de regeneración natural del paisaje. A su vez se ubican las diferentes unidades de 
actuación con usos tales como residencial, comercial, servicios e institucional.  
 
Llegando a la escala específica, se propone un proyecto de investigación, 
enfocado en el impacto del cambio climático sobre los medios naturales y urbanos, 
y en cómo se puede ayudar a las comunidades a enfrentar los nuevos retos de 
esta perspectiva mundial, enmarcado en los Acuerdos de París de 2015, suscritos 
por Colombia y en la Política Nacional de Cambio Climático vigente desde 2016. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo parte de un proceso de investigación desarrollado sobre el 
corredor regional Occidente de la Calle 80 que conecta a la ciudad de Bogotá con 
la Sabana y la ciudad de Medellín. Este corredor comprende los municipios de 
Cota, Madrid, Mosquera, Funza y Facatativá, que poseen una gran interacción 
comercial, industrial, agrícola y de servicios con la capital del país. 
 
Se analizan los diferentes factores que han convertido esta zona en un eje 
comercial e industrial de la Sabana, siendo la región de mayor crecimiento 
económico en el período comprendido entre los años 2002 y 20153, a su vez se 
evidencian las problemáticas, retos y oportunidades de este eje para el desarrollo 
de un plan parcial de vocación regional, que sirva de puente entre la región y la 
ciudad de Bogotá.  
 
Tomando en cuenta la ubicación de los posibles puntos de intervención se escoge 
la zona de Suba Tibabuyes en el extremo occidental de Bogotá, por sus grandes 
necesidades funcionales, ambientales, comerciales y de calidad de vida, 
determinando así la relación urbano – región y permitiendo generar un plan parcial 
de concepto ambiental y que conforme una Puerta Urbana4. 
 
Se plantean la reforestación y protección de la ronda del río Bogotá, nuevos ejes 
comerciales, residenciales y de servicios y parques que integran la zona ambiental 
dentro de la mancha urbana del barrio Tibabuyes y Santa Cecilia. 
 
Por último, a nivel específico, se plantea un proyecto con vocación ambiental 
enfocado en la concienciación sobre el Cambio Climático, debido a que según 
ONU Hábitat Colombia es el tercer país más vulnerable ante desastres causados 
por este fenómeno5, y que el gobierno nacional cuenta con una Política Nacional 
de Cambio Climático que a través de regionales en toda Colombia busca generar 
programas y centros de monitoreo que permitan vigilar, prevenir y atender 
cualquier evento que se presente relacionado con las condiciones del clima. 
 
Según el DNP, los desastres relacionados con el clima podrían representar hasta 
el 2% del PIB nacional6, convirtiéndose en una problemática de escala social y 
económica que merece una especial atención y control por parte de la nación. 
 
Ante este panorama el proyecto adquiere una especial importancia dentro de las 
estrategias de prevención, y a su vez conlleva una vocación social que permite 
una relación directa con la comunidad. 

                                                
3 Plan de Competitividad Sabana de Occidente - Cámara de Comercio de Bogotá 
4 Puertas Urbanas – Recuperado de: https://goo.gl/saf7PU 
5 Riesgos del Cambio Climático – Recuperado de: https://goo.gl/8DovhV 
6 Cambio Climático DNP – Recuperado de: https://goo.gl/K4Kjbu 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar dentro del plan parcial de renovación Biogénesis Urbana, un proyecto 
de investigación ambiental que vincule la comunidad científica, educativa y 
habitantes en general en un proceso de apropiación del entorno natural y urbano y 
de adaptabilidad progresiva ante los cambios presentados en el clima en la región 
de la Sabana de Bogotá.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 

 Llevar a cabo la renovación urbana del borde occidental del barrio Tibabuyes, 
respetando la ZMPA del río Bogotá y generando un equilibrio entre los valores 
naturales de la zona y el desarrollo urbano que se necesita. 

 

 Diseñar una propuesta urbana que responda a las necesidades de 
mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Tibabuyes y permita 
generar un referente de desarrollo urbano a nivel regional. 

 
 

 Integrar a la comunidad dentro de los proyectos a realizar, para así cultivar un 
sentido de pertenencia y apropiación de la zona y permitir una mayor población 
permanente y flotante que garantice el éxito de los proyectos. 

 

 Proponer un proyecto puntual de escala regional, enmarcado en las 
necesidades y oportunidades encontradas en la zona y que permita una 
relación directa entre la ciudad y la región. 

 

 Desarrollar el proyecto puntual en componentes tales como el arquitectónico, 
urbanístico, bioclimático, tecnológico y demás que permitan una cohesión de la 
propuesta e innovación de lo planteado.  
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1. JUSTIFICACIÓN  
 

El diseño del plan parcial “Biogénesis Urbana” encargado de la revitalización y la 
protección de la ronda del río Bogotá, se desarrolla con base a los estudios 
realizados donde se evidencian las problemáticas ambientales, sociales y 
funcionales del sector. Se encuentra una carencia de borde de ciudad adecuado, 
donde se de una transición entre la región y la ciudad, respetando la cota de 
inundación del río y generando un espacio ambiental para el disfrute de los 
habitantes y usuarios de la propuesta urbana. Esto permitirá la renovación del 
barrio Tibabuyes, mejorando sus condiciones de vida y generando una armonía 
entre lo natural y lo urbano. 
 
Esta propuesta se ubica en la localidad de Suba debido a su gran carencia de 
espacios verdes (donde se ha perdido el 56 % de zonas verdes en 30 años)7, vías 
adecuadas y desarrollos con todas las calidades de vida adecuadas. 
 
Ante la carencia de vías adecuadas para el acceso a la localidad, se hace 
necesario una nueva vía que conecte directamente con la región y permita desviar 
el flujo de automotores de corredores saturados (Calle 80, Av. Cali, Av. Suba) y 
generar una puerta urbana que se convierta en el nuevo polo de desarrollo de 
Suba. 
 
El proyecto integra estrategias de protección de la cuenca del río Bogotá, 
generando reservorios de fauna y flora, que sirvan de sitios de protección de la 
biodiversidad de la Sabana de Bogotá y contribuyan a la recuperación de los 
cuerpos hídricos y la interacción sostenible entre el hombre y la naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
7 Suba ha perdido Áreas Verdes por Urbanización - Agencia de Noticias UNAL – Recuperado de: 

https://goo.gl/RNJPLU 
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2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA  
 

El corredor regional Occidente de la Calle 80, conecta a la ciudad de Bogotá con 
la Sabana y la ciudad de Medellín. Este corredor comprende los municipios de 
Cota, Madrid, Mosquera, Funza y Facatativá. El proyecto se desarrolla en la zona 
de Suba Tibabuyes en el extremo occidental de Bogotá, el cual limita con el río 
Bogotá al occidente. 
 
                      Ilustración 1. Ubicación Global. 

 

                          Fuente: Mapas mundiales. Disponible en línea. https://bit.ly/2KFMBsh. Consultado el  

                          10 de agosto de 2017.                                        

 
                      Ilustración 2. Localización general Suba en Bogotá. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Fuente: Secretaría de Educación Bogotá. Disponible en línea. https://bit.ly/2fcuY75v.                    

                      Consultado el 10 de agosto de 2017. 



23 
 

                           Ilustración 3. Localización general Calle 80 en Bogotá. 

 

                              Fuente: Movilidad Bogotá. Disponible en línea. https://bit.ly/2fcP6Gv.  

                              Consultado el 10 de agosto de 2017. 

 
 

2.1 DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 

 
El área de estudio de la propuesta se encuentra a 2 km del puente de guadua, que 
marca la salida de Bogotá por el eje integrador regional calle 80. El proyecto se 
desarrolla en la UPZ 71 perteneciente a Tibabuyes. Esta limita al Norte con el 
humedal La Conejera, al Sur con el humedal Juan Amarillo, al Oriente con la 
cesión para la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO y al 
Occidente con el río Bogotá. Tiene la cercanía con el eje integrador regional de la 
calle 80, y en su interior la Av. Tabor y Av. Transversal de Suba que conectaran 
con la futura Av. Longitudinal de Occidente. 
 
    Ilustración 4. Localización Área de Estudio e Intervención. 

  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Imagen satelital de Google Earth. Disponible en línea. https://goo.gl/qKW9Av. Consultado el  

    10 de agosto de 2017.                                        
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2.2 RESEÑA HISTORICA  

 

2.2.1 Época indígena. “Los primeros habitantes de Suba hacia el año 800 de la 
era actual eran los Muiscas y una migración de origen Chibcha. Las condiciones 
ambientales del altiplano de Bogotá, con abundantes fuentes hídricas como los 
ríos Bogotá, Juan Amarillo, Laguna de Tibabuyes, y los humedales de la Conejera, 
Guaymaral, Córdoba y Juan Amarillo, permitieron el asentamiento de indígenas 
Muiscas, en medio de la celebración de sus rituales ancestrales, la consolidación 
de una sociedad agrícola y una fuerte organización social, política y económica 
gobernada por el Zipa y el Zaque.”8  
 
Tras la conquista española en 1538, los muiscas conservaron un resguardo 
indígena. Años siguientes a esta fecha con la llegada de los españoles se da el 
sometimiento de Suba, un acuerdo de amistad entre los indígenas con los 
conquistadores.  
 
En 1550 se da la fundación de Suba por Antonio Días Cardoso y Hernán Camilo 
Monsilva. En 1875 se convierte en uno de los municipios satélites de Bogotá. 
 
El entorno en el que estaba inmerso Suba era considerado por los indígenas como 
lugares sagrados, humedales, lagunas y ríos. El respeto y admiración que existía 
con estos lugares mantenía un equilibrio entre dioses y hombres, un equilibrio de 
conservación y de beneficio, orientado a dar sostenibilidad a su hábitat.  
 
Los Muiscas de Suba concentraban sus vidas alrededor del Lago Tibabuyes, pues 
su cosmogonía estaba constituida por una serie de elementos simbólicos y 
ancestrales alrededor del agua. Previo a la conquista española, el lago era 
escenario de múltiples celebraciones y rituales en la que se puede mencionar “La 
fiesta de las flores” en la que se reunían los caciques de Funza, Cota, Engativa, 
Chía y Suba para realizar ofrendas florales y de objetos elaborados en piedras 
preciosas al dios Chibchacun, quien traería temporadas de lluvia para favorecer el 
cultivo y la cosecha. 
 
Luego de que los conquistadores rompieran su acuerdo y despojaran las tierras, 
los lugares sagrados y ancestrales fueron perdiendo su importancia ya que los 
colonos españoles se apropiaron de estos espacios y pasaron a ser propiedades 
privadas, que desencadenarían una desigualdad social. 

                                                
8 Reseña Histórica de Suba – Recuperado de: https://goo.gl/yfLbBu 
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2.2.2 Período Republicano. “Finalizando el siglo XIX, el geógrafo Rufino 
Gutiérrez durante sus largos viajes a lo largo y ancho de la naciente república de 
Colombia, describía en sus Monografías a Suba como un pequeño poblado pobre 
en donde habitaban colonos e indígenas, a expensas de la capital, con una 
población registrada para el año de 1843 de 950 habitantes y finalizando en el año 
1884 con 1.584.”9 
 
Para ese entonces la arquitectura que representaba el distrito de Suba no era 
distante de lo que se podía encontrar en otros lugares, contaba entre la más 
relevante la iglesia parroquial, dos ermitas, la casa consistorial, la casa cural y la 
escuela pública; luego de esto se encontraban las viviendas de los habitantes las 
cuales eran de techo de teja. “Suba estaba dividida en cuatro veredas: Suba, 
Tibabuyes, Conejera y Tuna.”10 
 

2.2.3 Siglo XX y XXI. “Bogotá a mediados del siglo XX, tuvo una expansión 
territorial y urbana que experimentó diferentes localidades de la capital que en 
épocas anteriores eran municipios satélites, entran en un ciclo de homogenización 
con el propósito de lograr una capital moderna a nivel nacional.”11 
 

Luego de este movimiento que se generó en la ciudad, en 1954 Suba dejo de ser 
un municipio vecino para convertirse en ser parte de la capital como Distrito 
Especial y en consecuencia las ordenanzas expedidas para la adhesión de 
municipios. Este movimiento genero un gran impacto y a su vez produjo muchos 
cambios, entre ellos el cambio del uso del suelo en Suba; Iniciaron las 
construcciones de viviendas legales e ilegales, uso del suelo para el sector agro-
industrial, especialmente dedicado al cultivo de flores que en la actualidad tiene 
una actividad económica importante en la localidad.  En 1991 es declarada 
Localidad de Suba. 
 

2.3 DELIMITACIÓN ACADÉMICA  

 
Este trabajo académico es realizado para optar por el título en Arquitectura de la 
Fundación Universidad de América.  
 
En resumen, la realización de este trabajo incluye diagnósticos de escala regional 
y urbana de los factores económicos, sociales, ambientales y funcionales; un 
planteamiento urbano determinado por un plan parcial que responde a las 
necesidades y oportunidades encontradas, y finalmente el desarrollo de una 
unidad de actuación urbana donde se resuelve un proyecto arquitectónico de un 
tema en específico relacionado con la región.  
 

                                                
9 Reseña histórica de Suba – Recuperado de: https://goo.gl/A2vNvF 
10 Reseña histórica de Suba – Recuperado de: https://goo.gl/A2vNvF 
11 Reseña histórica de Suba – Recuperado de: https://goo.gl/A2vNvF 
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Se emplean materiales de representación y visualización como paneles, planos, 
maquetas, memorias de diseño y bitácora según la escala determinada para su 
mejor interpretación, y el presente documento de trabajo de grado. 
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3. PROBLEMÁTICA    
 

Bogotá como capital nacional se ha posicionado como la ciudad de mayor 
crecimiento poblacional y urbano de las últimas décadas en Colombia. Diversos 
fenómenos como la migración voluntaria u obligada han incidido en el desarrollo 
informal en varias localidades de la ciudad. 
 
Una de estas localidades es la de Suba, que en los últimos 40 años ha visto un 
crecimiento urbano desbordado12, dando origen a diversas problemáticas, tales 
como el desarrollo informal, carencia de espacios verdes, vías, precarios sistemas 
de salud y educación y falta de oportunidades para mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. Ante este fenómeno de crecimiento acelerado, se tuvo una nula 
planeación de los sectores más occidentales de la localidad, como Lisboa, 
Tibabuyes, Rincón y Aures. 
 
Suba es habitada actualmente por más de 1’200.000 personas, convirtiéndose en 
la segunda localidad más poblada de Bogotá después de Kennedy13, 
contribuyendo al problema de movilidad que presenta esta zona debido a las 
pocas vías de acceso directo, congestionando en horas pico las avenidas Suba y 
Cali. 
 
Según la Universidad Nacional, Suba ha perdido el 56% de áreas verdes entre 
1990 y 2017, convirtiéndose así en una de las localidades con mayor déficit de 
árboles por habitante, aumentando los niveles de contaminación e impidiendo un 
mayor desarrollo humano de la localidad. 
 
Tibabuyes, ubicado en el extremo sur – occidental de la localidad, es uno de los 
sectores donde se evidencia de forma más grave estas problemáticas, 
contribuyendo a la marginación del barrio, aumentando sus niveles de pobreza y 
delincuencia. 
 
La intervención urbana planea intervenir la zona de Tibabuyes, por su cercanía al 
eje regional de la Calle 80 en los aspectos: 
 

 Funcional, con desarrollo de vías, infraestructura de servicios y equipamientos. 

 Ambiental, recuperando la ronda del río Bogotá, desarrollo de áreas verdes 
adecuadas y construcciones sostenibles. 

 Social, intervenciones que posean escala humana y unidad de paisaje, que 
permitan apropiación de la comunidad. 

 
 
 

                                                
12 Habitantes de Suba – Recuperado de: https://goo.gl/Yk4LWV 
13 Crecimiento de Suba - Recuperado de: https://goo.gl/Yk4LWV  
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4. HIPÓTESIS 
 

El desarrollo de este plan parcial plantea cómo a través de una intervención 
arquitectónica y urbana se puede recuperar una zona vulnerable de la ciudad, 
generando un borde de ciudad adecuado y con buenas condiciones de calidad de 
vida para los habitantes, permitiendo disminuir indicadores de alto impacto como 
la inseguridad, desarrollo ilegal e invasión de zonas verdes. 
 
La estrategia de integración regional – urbana brinda a la población la posibilidad 
de un mejor desarrollo personal, y a su vez se logra proteger zonas de gran 
importancia ambiental, que proveen la purificación adecuada del aire para 
disminuir los niveles de contaminación de la ciudad. 
 
Estos factores permiten a los ciudadanos tener una relación de mayor pertenencia 
a la ciudad y el apropiamiento de los nuevos espacios, mejorando la calidad de 
vida de los habitantes. 
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5. METODOLOGÍA  
 
El trabajo surge a partir de la necesidad de dar soluciones a las problemáticas 
encontradas, se plantea un proceso que consta de tres etapas y tiene como 
finalidad lograr un buen resultado al final del semestre. 
 
En la primera etapa se realiza un análisis del sector en tres aspectos, lo 
económico, social y ambiental, que nos da como resultado una serie de 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, que son el reflejo del estado 
en el que se encuentra el sector a trabajar. Se toma como base guía los planes y 
proyectos actuales de la región. 
 
En la segunda etapa, con el conocimiento de las debilidades y fortalezas del 
sector, se utiliza el plan parcial como herramienta urbana para potencializar la 
vocación y dar solución a las problemáticas obtenidas. Se realizan estudios de 
referentes empleados en el resto del mundo con características similares tanto en 
revistas, artículos, libros y archivos digitales con el fin de tener una base y generar 
conceptos y teorías urbanas que ayuden a sustentar la intervención urbana. 
 
Por último, se encuentra la tercera fase, donde se llega al desarrollo de un 
proyecto arquitectónico integral, enfocado en un tema específico relacionado con 
la vocación del plan parcial.  Su diseño nace a partir de un estudio previo, el cual 
nos genera un planteamiento donde se determinan conceptos, teorías formales, 
las cuales se analizan, se debaten y finalmente se terminan cruzando con un 
programa arquitectónico, donde este debe seguir las determinantes naturales con 
el fin de obtener una propuesta volumétrica, que responda de manera correcta a 
su entorno. A su vez se determinan aspectos estéticos y funcionales, como 
materiales, envolventes y estructuras, que hacen que la propuesta sea resuelta de 
forma satisfactoria. 
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6. MARCO TEÓRICO  
 
6.1   MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 
6.1.1 Desarrollo Urbano de la Estación de Tainan – Taiwán.  
 
 
Ficha Técnica  
 
Diseño Urbano: Maxthreads 
Localización: Taipéi – Taiwán. 
Construcción: Urban Redevelopment Project at Tainan Main Station Area 
Fecha: 2010. 
 
 
“El máster plan de la estación principal de Tainan es imaginada como una 
comunidad cultural y una intervención a la naturaleza, con un desarrollo 
residencial sostenible. Su objetivo es ser una intervención dinámica cultural, 
educativa y de entretenimiento, así como un refugio aislado en la paz y la 
tranquilidad. La estación de Tainan está concebida como una nueva puerta de 
entrada de la historia de Taiwán.”14  
 
 
                    Ilustración 5. Desarrollo Urbano Estación de Tainan. 

 
                      Fuente: Plataforma Arquitectura. Propuesta de desarrollo urbano.   

                      Disponible en línea. http://goo.gl/fX0kvd. Consultado el 10 de agosto de 2017. 
 

 

                                                
14 Propuesta de Desarrollo Urbano de la Estación de Tainan – Recuperado de: 

http://www.archdaily.co/co/733856/propuesta-de-desarrollo-urbano-de-la-estacion-de-tainan-maxthreads.  
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                    Ilustración 6. Desarrollo Urbano de Estación Tainan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fuente: Plataforma Arquitectura. Propuesta de desarrollo urbano.   

                      Disponible en línea. http://goo.gl/fX0kvd. Consultado el 10 de agosto de 2017. 

 
“La propuesta tiene como objetivo conciliar la comunidad y la biodiversidad. 

Actuará como un dispositivo urbano eco-transitorio, transfiriendo y vinculando la 

diversidad de los distritos y programas urbanos circundantes. El concepto detrás 

de la propuesta del plan maestro se deriva de la función original del área como 

nodo de transporte. La propuesta mantendrá la identidad histórica de las áreas, a 

la vez que proporcionará una planificación urbana libre de límites y autosuficiente, 

que incorporará una serie de sistemas de sostenibilidad.”15 

 

Aporte: Esta propuesta de intervención en un entorno consolidado es una 

muestra de cómo a través de la arquitectura se pueden generar nuevos paisajes 

urbanos que integren los peatones, las zonas naturales y las nuevas propuestas 

arquitectónicas de forma armónica y se constituyan en un nuevo punto de 

referencia que permita la consolidación de la intervención.  

 

A su vez se resalta el tratamiento del espacio público que permite una interacción 

más amena de las personas con el paisaje natural y artificial.  

 
 
 

                                                
15 Propuesta de Desarrollo Urbano de la Estación de Tainan – Recuperado de: 

http://www.archdaily.co/co/733856/propuesta-de-desarrollo-urbano-de-la-estacion-de-tainan-maxthreads. 
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6.1.2 Parque del río Cali – Valle del Cauca. 

 

Ficha Técnica  
 
Diseño Urbano: West 8 
Localización: Cali – Valle del Cauca. 
Construcción: Parque del río Cali 
Fecha: 2015. 
 
 
“Después de cuarenta años de agitación social, Cali, Colombia está reenfocando 

su atención en la planificación urbana y la revitalización. Una economía en 

constante estabilización ha llevado a la inversión en la renovación del dominio 

público y los sistemas de transporte. Trabajando para promover el patrimonio 

natural de Cali, West 8 se ha asociado con la Municipalidad de Cali para diseñar el 

Parque Rio Cali como parte de una iniciativa llamada "Un sueño para cruzar un 

río". El proyecto tiene como objetivo integrar un espacio público seguro y bien 

conectado con un próspero centro urbano.”16 

 

                    Ilustración 7. Parque Río Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: WEST 8. Propuesta Parque Río Cali.  Disponible en línea.   

                      http://www.west8.com/projects/ro_cali_park/. Consultado el 10 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

                                                
16 Parque río Cali -  Recuperado de: http://www.west8.com/projects/ro_cali_park/  
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Aporte: Se retoma el tratamiento urbano que permite la integración de los cuerpos 

de agua al tejido de la ciudad, recuperando su carácter de eje organizador y 

permitiendo generar una nueva relación de los habitantes de la ciudad con su 

entorno. También se toma el tipo de equipamientos que se construyen, como 

ejemplo de los tipos de proyectos que se pueden incluir dentro de una propuesta 

urbana con énfasis ambiental. 

 

 

6.1.3 Parques del río Medellín – Antioquia. 

 

Ficha Técnica  
 
Diseño Urbano: Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad 
Localización: Medellín – Antioquia. 
Construcción: Parque del río Medellín 
Fecha: 2013 
 

“El proyecto surge como una respuesta estructurante a la red biótica de la Ciudad 

de Medellín. En la actualidad la vegetación del Valle de Aburrá se encuentra 

desarticulada de la red de espacio público y contenido en franjas de ciudad poco 

permeables al habitante cotidiano.  El Parque Botánico de la Ciudad de Medellín 

busca articular las quebradas, los vacíos verdes, y las infraestructuras sub-

utilizadas sobre el Río Medellín (eje estructurante Norte-Sur de la ciudad) por 

medio de su recuperación y vinculación a lo que llamaremos corredor biótico 

metropolitano.”17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
17 Parque del Río en la ciudad de Medellín – Recuperado de: https://goo.gl/wyNDtb 
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                Ilustración 8. Propuesta del Parque del Río Medellín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Fuente: Arch Daily. Propuesta Parque del Río en la ciudad de Medellín.        

                                               Disponible en línea. https://goo.gl/EdhMhw. Consultado el 10 de agosto de 2017. 

 

Aporte: Se retoman los conceptos de linealidad y transversalidad que se aplican 

en el malecón del río Medellín y cómo podrían ser implementados en el 

tratamiento del río Bogotá, que permita recuperar el entorno natural y a su vez 

generar nuevos espacios de esparcimiento, recreación, investigación y comercio. 
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7. PLAN PARCIAL BIOGÉNESIS URBANA 
 
 

7.1  PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
 
El plan parcial Biogénesis Urbana se encuentra ubicado en la localidad de Suba 
en el sector de Tibabuyes, sobre el límite occidental de la ciudad de Bogotá. El 
planteamiento urbano da respuesta a las problemáticas encontradas en la zona. 
 
En esta propuesta se integran los usos, residencial, comercial, institucional, 
servicios y equipamientos regionales, vías nuevas que comunican urbana y 
regionalmente y nuevos parques que conforman un circuito peatonal que conecta 
con el paseo ambiental del río Bogotá. 
 
7.2  JUSTIFICACIÓN 

 
El planteamiento general del proyecto parte de la desembocadura de los ríos 
Arzobispo y Salitre en el río Bogotá, donde se genera una isla a forma de 
reservorio ambiental, de ahí se plantea una intervención del cauce que permita 
disminuir los riesgos de inundación en las zonas aledañas, y generar unas nuevas 
islas que funcionen como reservorios de biodiversidad, y así contribuir con la 
recuperación de la cuenca media del río Bogotá. 
 
Dadas las condiciones de vulnerabilidad de esta zona, y de su ubicación 
estratégica en relación al corredor vial de la Calle 80, se constituye como un punto 
estratégico de conexión entre Bogotá y la región, permitiendo generar así una 
nueva entrada a la ciudad y un nuevo polo de desarrollo de la localidad. 
 
7.3 DIAGNÓSTICO  
 
Cuadro 1. DOFA Regional 

D 
- Alto tráfico que congestiona las vías existentes. 
- Infraestructura insuficiente para la demanda de la localidad – región. 
- Dependencia de los núcleos urbanos consolidados de la ciudad, que genera 

mayores desplazamientos. 

O 
- Conexión directa con la calle 80 y la región occidente.  
- Gran población circundante y flotante que garantiza el uso de los proyectos. 
- Cercanía al Aeropuerto El Dorado y diversos centros económicos de Bogotá. 

F 
- Área ambiental de gran tamaño y con potencial de recuperación. 
- Relación directa con la provincia Sabana de Occidente. 
- Capital humano y potencial de desarrollo. 

A 
- Inseguridad vial y congestión vehicular en aumento. 
- Construcción acelerada sobre los bordes de la calle 80 que aumenta la 

presión inmobiliaria sobre esta troncal. 

Fuente: elaboración propia 
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                  Ilustración 9. Sabana de Bogotá. 

 
                     Fuente: elaboración propia. 

 
                     Ilustración 10. Conexiones Regionales. 

 
                       Fuente: elaboración propia. 
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7.3.1 Diagnóstico Ambiental. Este es uno de los principales componentes de 
esta región, ya que abarca una gran parte de la región micro ambiental de la 
Sabana de Bogotá y la cuenca media del río Bogotá. Es una zona de 
caracteristicas homogeneas en su territorio, de pocas variaciones en su 
morfología, permitiendo que todos los municipios se encuentren ubicados en un 
mismo piso bioclimático.  
 
Entre las principales riquezas ambientales de la región se destacan los ríos 
Bogotá, Arzobispo, Subachoque y los humedales Meandro del Say y La Florida.  

 
        Ilustración 11.  Componente Medio Ambiental.       

 

                              Fuente: elaboración propia.                         

 
7.3.2 Diagnóstico Empresarial e Industrial. La Sabana de Occidente se ha 
convertido en una zona abastecedora de productos para la ciudad de Bogotá y los 
municipios de Cundinamarca. Se destaca la actividad industrial enfocada en la 
metalurgia, alimentaria, y de quimicos. También hay un importante rubro de 
actividad agro/industrial, de cultivo de flores, pastos para ganadería y de cultivos 
como la papa, el maíz y las legumbres. 
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              Ilustración 12. Componente Empresarial e Industrial. 

 

                       Fuente: elaboración propia. 

 
7.3.3 Diagnóstico Funcional. La ciudad de Bogotá y la región de la Sabana de 
Occidente se conectan a través de dos importantes vías como la Calle 13 y la 
Calle 80, también con la vía Madrid – Cota que conecta con el municipio de Chía. 
 
Se identifican 3 cabeceras municipales de gran importancia, Facatativá, Cota y 
Mosquera, que atraen la mayor cantidad de población flotante y actividades 
económicas.  
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                    Ilustración 13. Componente Funcional. 

 

                      Fuente: elaboración propia. 

 
 

7.4 DIAGNÓSTICO ZONAL 

 

Se hace una aproximación más cercana al área de intervención de la propuesta 

urbana, identificando los puntos más críticos de la zona y cómo a través de las 

conexiones viales y funcionales se logra dinamizar y renovar la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

                          Ilustración 14. Localización Área de Estudio e Intervención. 

 

                            Fuente: Imagen satelital de Google Earth. Disponible en línea. https://goo.gl/qKW9Av. 

                            Consultado el 10 de agosto de 2017. 

 

Los barrios intervenidos en la localidad de Suba son Tibabuyes, Santa Cecilia, 

Lisboa y Rincón. Se evidencia que en esta zona se presenta un bajo desarrollo 

humano, con informalidad en la construcción, invasión de la ronda del río Bogotá e 

irregularidad en el trazado urbano y la morfología de la ciudad.  

 

Esta zona presenta una deficiencia de espacio público y cobertura vegetal, lo que 

la ha convertido en uno de los lugares más contaminados de Bogotá18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Contaminación en Suba. El Espectador. – Recuperado de: https://goo.gl/ZmDEi7 
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                      Ilustración 15. Estado Actual Zona de Intervención. 

 

 Fuente: Imagen Google Street View. Disponible en línea. https://goo.gl/qKW9Av. 

                        Consultado el 10 de agosto de 2017. 
 
 

                      Ilustración 16. Estado Actual Zona de Intervención. 

 

 Fuente: Imagen Google Street View. Disponible en línea. https://goo.gl/qKW9Av. 

                        Consultado el 10 de agosto de 2017. 
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Cuadro 2. DOFA Zonal 

D 
- Invasión de áreas verdes y contaminación de fuentes hídricas.  
- Infraestructura insuficiente para la demanda de la localidad – región. 
- Falta de espacios verdes, educativos y de recreación adecuados. 

O 
- Conexión directa con la calle 80 y la localidad de Suba.  
- Gran población circundante y flotante que garantiza el uso de los 

proyectos. 
- Cercanía al Aeropuerto El Dorado y diversos centros económicos de 

Bogotá. 

F 
- Área ambiental de gran tamaño y con potencial de recuperación. 
- Relación directa con la provincia Sabana de Occidente. 
- Zona con potencial de renovación. 

A 
- Desarrollo informal e ilegal en los bordes del río Bogotá. 
- Alta inseguridad en los barrios de la zona. 
- Contaminación del río Bogotá. 

Fuente: elaboración propia. 

 

7.5 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO 

 
Teniendo en cuenta las problemáticas obtenidas en el análisis realizado en el 
sector, se utilizan una serie de teorías y conceptos para dar solución a estas y 
poder obtener un buen resultado. 
 
Una de las principales problemáticas es el crecimiento de Bogotá, lo que ha hecho 
que las localidades que se encuentran en el borde de ciudad empiecen a crecer 
de manera ilegal, invadiendo las zonas de inundación del río Bogotá, sin respetar 
la ronda y degradando el espacio, como es el caso de Suba en la UPZ 71 
perteneciente a Tibabuyes, sector a trabajar y lugar donde hace tiempo los 
indígenas tenían la naturaleza y el río como lugares sagrados y de respeto. 
 
El proyecto busca recuperar la armonía que algún día se tuvo entre lo natural y lo 
urbano, con la integración de estos dos aspectos, revitalizando la ronda del río y 
reorganizando esta zona urbana con el fin de generar una zona de transición entre 
lo ambiental y construido, a su vez generando un borde de ciudad que respeta lo 
natural y le da el valor que se ha perdido.     
 
De acuerdo al entorno y a las problemáticas encontradas, se decide emplear un 
modelo de ciudad radio céntrica, el cual permite manejar una serie de anillos con 
temas diferentes para tener una mejor aproximación a la zona natural del sector. 
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       Ilustración 17. Estructura Urbana: Ciudades Circulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Fuente: URBAN NETWORKS. Aproximación al círculo como estructura urbana.  

                              Disponible en línea. https://goo.gl/9hMf4a. Consultado el 10 de agosto de 2017. 

 

                       Ilustración 18. Morfología Urbana del Plan Parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 



44 
 

7.6 CONEXIÓN CIUDAD - PLAN PARCIAL 

 

El plan parcial tiene una conexión directa con la ciudad ya que este se encuentra 

dentro de la localidad de Suba y muy cerca de la futura Av. Longitudinal de 

occidente, a su vez busca ser una puerta urbana a Suba desde el eje integrador 

regional de la Calle 80; Lo que lograra un desarrollo económico y cultural dando 

como resultado el resurgimiento de esta zona. 

 
                        Ilustración 19. Conexiones Principales. 

 

                          Fuente: elaboración propia. 

 

 
7.7 EJES Y TENSIONES 

 

7.7.1 Usos del Suelo. De acuerdo a la morfología urbana planteada y como se 

explicaba anteriormente, el plan parcial se desarrolla por usos y anillos, para 

generar una aproximación amable con la ronda del río y generar una armonía 

paisajística. Se integra un parque continuo que genera espacio público y amarra la 

vivienda con los equipamientos barriales los cuales están más cerca del barrio y 

por otro lado se manejan los equipamientos regionales de carácter ambiental 

cerca de la ronda del río.    
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                         Ilustración 20. Usos del Suelo. 

 

                           Fuente: elaboración propia. 

 

7.7.2 Ejes y Tensiones. Los ejes y tensiones son marcados por las vías 

principales y las plazas generadas a partir del plan parcial, desde donde se 

desprenden caminos peatonales los cuales culminan en los proyectos regionales y 

equipamientos de recreación pasiva permitidos dentro de la revitalización de la 

ronda del río, donde se realiza una apropiación del espacio.   

 
                             Ilustración 21. Ejes y Tensiones Urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                Fuente: elaboración propia. 
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7.8 PROPUESTA URBANA Y CONEXIÓN DE IMPLANTACIÓN  

 

La propuesta urbana tiene como objetivo generar un nuevo acceso a Bogotá, 

conectando directamente la localidad de Suba con la región occidente de la 

Sabana, permitiendo así que se genere un nuevo núcleo urbano de desarrollo. 

 

Esto con el fin de disminuir la presión urbana sobre las zonas consolidadas del 

borde oriental de Bogotá y permitiendo desarrollar el borde occidental de la ciudad 

para disminuir los tiempos de viaje y renovar zonas de desarrollo irregular. 

 

                          Ilustración 22. Conexión de Implantación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Imagen Google Street View. Disponible en línea. https://goo.gl/qKW9Av. 

                            Consultado el 15 de agosto de 2017. 

 

 

7.9 UNIDADES DE ACTUACIÓN 

 

Se proponen catorce unidades de actuación, distribuidas en torno a las nuevas 

vías y los espacios verdes conformados dentro del plan urbano de la siguiente 

forma: 
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                      Ilustración 23. Distribución de Unidades de Actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         Fuente: elaboración propia. 
 

7.10 SISTEMAS ESTRUCTURANTES 
 

7.10.1 Sistema de Movilidad Vehicular. Se proponen 3 vías de conexión 

vehicular, donde la principal se convierte en el acceso principal al plan parcial que 

nos conecta directamente con el eje integrador regional de la Calle 80 y por otro 

lado con la futura Av. Longitudinal de occidente. Una vía secundaria que nos 

conecta con el barrio y con el puente de guadua y una vía terciaria que cumple la 

función de alimentar los equipamientos regionales y la vivienda.   
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                    Ilustración 24. Sistema de Movilidad Vehicular. 

             

                      Fuente: elaboración propia. 

  

7.10.2 Movilidad Peatonal. La propuesta se basa en los recorridos y la movilidad 

peatonal integrando la naturaleza y el concepto de contemplar lo natural que hace 

un tiempo fue sagrado para los antiguos habitantes del sector. 

 

                      Ilustración 25. Sistema de Movilidad Peatonal. 
                        

                         Fuente: elaboración propia. 
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7.10.3 Red de Ciclorutas. Se propone una red de ciclorutas que comunique los 

diferentes proyectos de la propuesta urbana con la localidad de Suba y el eje 

integrador de la Calle 80. 

 

                       Ilustración 26. Red de Ciclorutas. 

                       

                           Fuente: elaboración propia. 

 

7.10.4 Sistema Ambiental. Se involucra el borde del río Bogotá al paisaje natural 

de la propuesta urbana, y a partir de este se desligan ejes verdes, parques 

zonales y parques de bolsillo que permiten conformar una estructura natural que 

conecta el río con la zona urbana. 
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                       Ilustración 27. Sistema Ambiental. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: elaboración propia. 

 

7.10.5 Tipologías de Manzana. Las tipologías de manzana surgen del cruce de 

los ejes principales del trazado urbano existente y los nuevos ejes dados por la 

recuperación de la ronda ambiental del río Bogotá y la nueva conexión regional 

hacia la calle 80. 

 
                       Ilustración 28. Tipologías de Manzana. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: elaboración propia. 
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7.10.6 Tipologías de Edificios. Las tipologías de los edificios surgen a partir de la 

forma de las manzanas y de los ejes principales dados por el planteamiento 

urbano, dando un inicio y un remate a estos recorridos urbanos generando plazas 

y espacio público. 

 

                                Ilustración 29. Tipologías de Edificios. 

                                    Fuente: elaboración propia. 

 

7.11 CARGAS Y BENEFICIOS 

 
Tabla 1. Cargas y Beneficios. 

CARGAS 27% BENEFICIOS 73% 

Plusvalía Plusvalía por Incorporación  

Vías Aumento Índice de Ocupación y Construcción  

Zonas de Conservación  Cambio de Uso 

 Compensación por Acciones de Construcción  

 Alianzas Publico Privadas    
Fuente: elaboración propia. 

 

7.12 FORMA URBANA 

 
Siguiendo el contexto, la cercanía con el río, su forma y el objetivo del plan 
urbano, se genera un diseño manteniendo y prolongando las vías existentes del 
barrio, conformando los límites de la propuesta. Se genera una plaza central como 
punto de repartición hacia la parte externa de la propuesta, donde se encuentra la 
revitalización de la ronda del río. 
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                    Ilustración 30. Forma Urbana. 

                     Fuente: elaboración propia. 

 
 

7.13 IMAGINARIO URBANO PLAN PARCIAL 

 
La propuesta busca la integración de lo natural con lo urbano, dándole la 
importancia y cuidado a la conservación del río Bogotá y su fauna. Se toman como 
referentes de imaginario urbano ciertos proyectos que integran la natural con lo 
urbano, como lo es Rio Cali Park de West 8 Urban Design. 
 
 
             Ilustración 31. Parque del Río Cali. 

 
Fuente: WEST 8. Propuesta Parque Río Cali.  Disponible en línea.                                          

http://www.west8.com/projects/ro_cali_park/. Consultado el 15 de agosto de 2017 
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8. UNIDAD DE ACTUACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 
8.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN EL PLAN PARCIAL 

 
La unidad de actuación se encuentra localizada en el límite sur del plan parcial, en 
inmediaciones de la ronda del río Bogotá, compuesta por dos usos 
complementarios, dotacional de investigación y educación. 
 
Se propone un equipamiento de escala regional, que integre los usos planteados 
en un proyecto de investigación medioambiental, el cual busca conocer de forma 
más amplia las zonas en riesgo por la acción del cambio climático en Colombia y 
generar proyectos de mitigación y adaptación. 
 
El proyecto surge como un punto de integración entre el paisaje urbano y natural 
de la ronda del río Bogotá, que permite integrar usos educativos y de investigación 
que permiten generar un espacio de pensamiento que involucra la comunidad 
científica, educativa y habitantes en general de la región. 
 
El lote cuenta con un área de 1.2 hectáreas de las cuales son construibles el 60% 
y se permite una altura máxima de 5 niveles. 
 
 
                           Ilustración 32. Localización Unidad de Actuación. 

  
                              Fuente: elaboración propia. 
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8.2  JUSTIFICACIÓN DE LA U.A.U DENTRO DEL PLAN PARCIAL 
 

La idea del proyecto surge del estudio de la zona medioambiental donde se 
encuentra el plan parcial. Este paisaje natural invadido y amenazado por las 
actividades humanas presenta un desafío para su recuperación y protección. 
 
Debido a estas condiciones especiales de paisaje y la vocación educativa de la 
UAU se opta por un proyecto investigativo medioambiental, enmarcado en la 
investigación sobre el Cambio Climático, un problema de gran relevancia 
internacional y de especial importancia para Colombia, ya que según ONU Hábitat, 
el país es el 3 más vulnerable en el mundo a catástrofes causadas por el cambio 
en las condiciones del clima19. 

 
                               Ilustración 33. Impactos Económicos Cambio Climático en Colombia.

 

                          Fuente: Impactos Cambio Climático en Colombia DNP. Disponible en línea.        

https://goo.gl/mZNn2V. Consultado el 2 de febrero de 2018. 

El cambio climático se define como un cambio estable y durable en la distribución 
de los patrones de clima en periodos de tiempo que van de décadas hasta 
millones de años20.  

                                                
19 Impactos Cambio Climático en Colombia. DNP. - https://goo.gl/mZNn2V 
20 Cambio Climático – Recuperado de: https://goo.gl/X6Wvrn 
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Puede ser un cambio en las condiciones climáticas promedio o la distribución de 
eventos en torno a ese promedio (por ejemplo, más o menos eventos climáticos). 
El cambio climático puede estar limitado a una región específica, como puede 
abarcar toda la superficie terrestre. 

 
                                        Ilustración 34. Cambio Climático. 

 
                                     Fuente: Cambio Climático. Disponible en línea. https://goo.gl/X6Wvrn.            

                                             Consultado el 2 de febrero de 2018. 

 

Colombia inició la formulación de la Política Nacional de Cambio Climático en 
201421, que se constituye en una articulación de diversas estrategias e iniciativas 
públicas y privadas que se vienen dando desde el año 2010 y permite generar una 
línea común de desarrollo bajo en carbono y un Plan Nacional de Adaptación al 
cambio Climático. 

 
Dadas estas políticas e iniciativas del gobierno nacional, Colombia se adhiere a 
los compromisos del Acuerdo de París de 201522, que busca reducir los efectos 
negativos de la actividad humana sobre el planeta, con metas tales como la 
reducción de los gases de efecto de invernadero, aumento de la temperatura 
global menor a 2°C, fomento del uso de energías renovables y financiamiento de 
países desarrollados a países en desarrollo para la conservación de los 
ecosistemas. 
 
 
                                                
21 Política Nacional de Cambio Climático PNCC. ANDI – Recuperado de: https://goo.gl/AkN3BZ 
22 Colombia Ratifica el Acuerdo de París. El Tiempo – Recuperado de: https://goo.gl/XybKz8 
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                            Ilustración 35. Acuerdo de París. 

 

                               Fuente: Infografía Acuerdo de París. Disponible en línea. https://goo.gl/tYV8jk. 

                               Consultado el 2 de febrero de 2018. 

  

8.3 TEORÍA Y CONCEPTO DE IMPLANTACIÓN  
 

El lote del proyecto se encuentra en inmediaciones de la ronda del río Bogotá, con 
un aislamiento de 300 metros que permiten una adecuada separación del curso 
del río.  

 
Para la implantación del proyecto dentro de la unidad de actuación se emplean los 
conceptos de permeabilidad, relación visual, y respeto por el medio ambiente, 
dando una respuesta a la zona urbana y la visual medioambiental del río Bogotá. 

 
El proyecto busca ser un espacio de transición entre el paisaje urbano (artificial) y 
el paisaje natural (recuperado), convirtiéndolo en un punto de encuentro de la 
comunidad y de referencia regional. 
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                      Ilustración 36. Localización Unidad de Actuación. 

 
                       Fuente: elaboración propia. 

 

 

8.4 SISTEMAS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 
8.4.1 Movilidad Peatonal. La unidad de actuación cuenta con dos caminos 
peatonales que la conectan directamente con la zona urbana, a su vez el paseo 
ambiental del río Bogotá se constituye en una zona peatonal de ocio y 
esparcimiento que está directamente relacionada con el proyecto. 
 
                        Ilustración 37. Movilidad Peatonal. 

 

                    Fuente: elaboración propia. 
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8.4.2 Movilidad Vehicular. Se propone un sistema vehicular jerarquizado entorno 
a la importancia de los destinos de conexión, permitiendo así distribuir el flujo 
vehicular impactando de forma positiva en los tiempos de desplazamiento. 

 
                             Ilustración 38. Movilidad Vehicular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Fuente: elaboración propia. 

 
 

8.4.3 Sistema Ambiental. El sistema ambiental de la Unidad de Actuación se 
encuentra conformado por el espacio público generado por el volumen y la 
relación con el paseo ambiental del río Bogotá. También se emplean espejos de 
agua que generan un microclima al interior del proyecto y suaviza la incidencia 
solar en el espacio público.  
 
                          Ilustración 39. Sistema Ambiental. 

 
                             Fuente: elaboración propia. 
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8.4.4 Sistema Funcional. La unidad de actuación se encuentra en medio de una 

zona urbana que conforma el borde de ciudad de Bogotá, se agrupan usos 

residenciales, comerciales, institucionales y educativos, permitiendo así conformar 

una mezcla de usos compatibles que permiten garantizar una actividad humana 

constante en la zona y una mayor apropiación del entorno. 

 
                               Ilustración 40.  Sistema Funcional. 

 
 

                               Uso Residencial               Uso Comercial 
                               Uso Institucional               Equipamientos Escala Regional 
                           Fuente: elaboración propia. 
 
 

8.5  ÁREAS UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 

Tabla 2.  Áreas Unidad de Actuación. 

ÁREAS UNIDAD DE ACTUACIÓN 

Área de Lote 16780 m2 

% Libre Primer Nivel 40% 

Altura Máxima Permitida 5 pisos 

Aislamientos Principales 10 m 

Aislamientos Secundarios 5 m 
Fuente: elaboración propia. 

 
8.6  ESPACIO PÚBLICO  
 
El espacio público del proyecto se define desde la normativa generada para el 
plan parcial, en la cual se establece un 40 % de área libre para la ciudad. 
Adicionalmente se cuenta con el área del paseo peatonal del río Bogotá como 
espacio de esparcimiento general del plan parcial. 



60 
 

8.6.1 Cesiones Tipo A y B. Las cesiones Tipo A se constituyen en espacios 
públicos de uso comunal tanto para los usuarios del proyecto como para los 
visitantes y transeúntes de la zona.  

 
                     Ilustración 41. Cesiones Tipo A y B. 

 
 

                               Cesiones Tipo A                 Cesiones Tipo B 
                Fuente: elaboración propia. 

 
8.6.2 Imaginario Espacio Público Propuesto. 
 
                 Ilustración 42. Imaginario Espacio Público. 

 

                   Fuente: Espacio Público. Disponible en línea. https://goo.gl/f9gajy.  

                   Consultado el 5 de abril de 2018. 
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                   Ilustración 43. Imaginario Espacio Público. 

 

                     Fuente: Espacio Público. Disponible en línea. https://goo.gl/zWtspU. 

                     Consultado el 5 de abril de 2018. 

 

 

8.7 VECINOS Y USOS INMEDIATOS 
 
                             Ilustración 44. Vecinos y Usos Inmediatos. 

 
 

 
                               Uso Residencial               Uso Comercial 
                               Uso Institucional               Equipamientos Escala Regional 
                         Fuente: elaboración propia. 
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8.8 PERFIL URBANO 
 

                             Ilustración 45. Perfil Vial Acceso Vehicular Proyecto. 

 
                         Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

  Ilustración 46. Perfiles Urbanos Generales. 

  
  Fuente: elaboración propia 
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9. ANÁLISIS DEL LUGAR Y CONTEXTO 

 

9.1  VALORES DEL LUGAR 

 

El lote se encuentra ubicado en el límite urbano occidental de la ciudad de Bogotá, 

en cercanías de la Calle 80 y el río Bogotá. Se constituye en un sitio de 

importancia estratégica en relación directa con la región Sabana Occidente, lo cual 

permite generar un nuevo polo de desarrollo que permita descongestionar el 

centro de la ciudad y crear un nuevo polo de desarrollo en relación directa con la 

región. 

  

También se consolida como un importante centro de actividad académica, 

económica y ambiental que permita llevar a buen término el proyecto de 

descontaminación del río Bogotá.  

 

9.2  TERRENO – TOPOGRAFÍA  

 

El terreno de trabajo es un lote de morfología plana, con pocos cambios de nivel y 

uniformidad espacial. Es un sector con un nivel freático Medio, por su cercanía a la 

ZMPA del Río Bogotá. Es un sector con bajo nivel de cobertura vegetal debido a la 

invasión constante y desmedida de los habitantes de la zona, por eso hace parte 

de un gran plan de recuperación de la capa vegetal y descontaminación del río 

Bogotá y Arzobispo. 

 
            Ilustración 47. Topografía del Lote. 

 
           Fuente: elaboración propia. 
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9.3  VEGETACIÓN 

 

Se emplean árboles originarios de la región que permitan un equilibrio natural y 

restauración del paisaje natural de la zona, estableciendo una cobertura vegetal 

amplia y diversa en especies que atraiga una mayor diversidad de fauna. 

 

Son reforestadas en primera medida las zonas de ronda y taludes de contención 

del río Bogotá, que permitan disminuir y controlar la erosión generada a lo largo de 

su cauce, también se establecen ejes verdes con árboles de gran copa como el 

Cedro que generan mayor sombra sobre el recorrido.  

 
            Ilustración 48. Cobertura Vegetal. 

 
              Fuente: elaboración propia. 

 
 

9.4  BIOCLIMÁTICA 

 

El lote se encuentra ubicado en la zona micro climática Húmeda de la Sabana de 

Bogotá, con temperatura promedio de 14 °C. Los principales vientos que inciden 

en la zona corren en sentido Noroccidente – Sur, provenientes del cauce del río 

Bogotá. 
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 Ilustración 49.  Bioclimática. 

 
 Fuente: elaboración propia. 

 
 

9.5  FORMA URBANA 

 

Está delimitada por el sistema de movilidad vehicular secundario y la ronda del río 

Bogotá, siendo el último límite de la zona urbana de Suba Tibabuyes. 

 
                     Ilustración 50. Forma Urbana. 

 
                       Fuente: elaboración propia. 

6 AM 

12 M 

6 PM 
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9.6  ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 

 

Los accesos peatonales y vehiculares están dados sobre el principal flujo de 

visitantes previstos según el trazado de la propuesta urbana, que permite 

concentrar un recibimiento central de usuarios provenientes de la propuesta 

urbana y que tienen como punto de remate el proyecto.  

 
                         Ilustración 51. Accesibilidad Vehicular. 

 
                           Fuente: elaboración propia. 

 
 
                         Ilustración 52. Accesibilidad Peatonal. 

 
                           Fuente: elaboración propia. 
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9.7 PARAMENTO Y AISLAMIENTO  

 

El paramento en el lote está dado por la vía vehicular de acceso al proyecto y la 

primera cota de descenso hacia la ronda del río Bogotá. El aislamiento sobre la vía 

vehicular es de mínimo 10 m. 

 
                     Ilustración 53. Paramento y Aislamiento. 

 
                       Fuente: elaboración propia. 

 
 

9.8  ANDENES Y ALTURAS 

 

Los andenes de la propuesta son de 6 m de perfil al igual que los recorridos 

internos del paseo peatonal del río Bogotá. Se instala el mobiliario correspondiente 

cómo luminarias tipo led, bancas y canecas. 

 

Al tener un perfil amplio de andenes y aislamientos en el espacio público permite 
que el proyecto cuente con máximo 5 pisos sin que esto afecte la calidad e 
iluminación del espacio urbano. 
 

9.9  USOS DEL CONTEXTO INMEDIATO 

 

Los usos establecidos en el contexto del proyecto son complementarios a este, 
permitiendo contar con un eje de equipamientos institucionales de escala 
metropolitana, así como un eje de vivienda y comercio para garantizar una mayor 
actividad humana en la zona. 
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9.10 VISUALES 

 

La ubicación del proyecto le permite que sus principales visuales se abran hacia el 

río Bogotá, gozando de una vista privilegiada y aprovechando esto para generar 

fachadas más abiertas hacia esta zona. 

 
              Ilustración 54. Visuales. 

 
               Fuente: elaboración propia. 
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10. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

 

10.1 TEORÍA Y CONCEPTO 

 

El proyecto se basa en 3 ejes de investigación dentro de su organización 

funcional, investigación ambiental, social y tecnológica, de ahí surgen los 

principales conceptos aplicados en la forma. 

 

SIMBIOSIS 

 

Significa asociación intima entre organismos de diferentes especies para 

beneficiarse mutuamente. El proyecto propende por la asociación entre el paisaje 

natural y el paisaje artificial, que permita generar un entorno de investigación y 

protección de los ecosistemas. 

 

LIMITE 

 

El proyecto se convierte en el límite urbano de la ciudad, siendo un punto de 

referencia y de ubicación para su entorno inmediato. 

 

PERMEABILIDAD 

 

El proyecto propende por un espacio transitable y revitalizado que permita el libre 

acceso de los ciudadanos para generar una mayor apropiación del entorno y del 

espacio urbano. 
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              Ilustración 55. Simbiosis Proyecto. 

 
               Fuente: elaboración propia. 

 
 

10.2 TEMA Y USO DEL EDIFICIO 

 

El Centro de Investigación para la Adaptación al Cambio Climático es un edificio 

proyectado para albergar un complejo de estudios ambientales, sociales y 

tecnológicos que permitan dar atención a los riesgos que se presentan por los 

cambios drásticos de las condiciones del clima en Colombia. 

 

El proyecto albergará 265 trabajadores, distribuidos entre las zonas propia, 

complementaria y administrativa. Su vocación investigativa permitirá recibir 

estudiantes de 8 facultades de ciencias naturales y ambientales de la región con 

cerca de 3500 estudiantes. 

 

A su vez el proyecto estará enlazado con entidades nacionales como el IDEAM, el 

DNP, el MINAMBIENTE y la CAR. 
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              Ilustración 56. Proyecto Arquitectónico. 

 
               Fuente: elaboración propia. 

 
 

10.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 

 
           Ilustración 57. Esquemas de Implantación. 

 
            Fuente: elaboración propia. 

 
 

10.4 CUADRO DE ÁREAS 

 
Tabla 3. Áreas Lote. 

CUADRO DE ÁREAS 

Área de Lote 16780 m2 

Área Primer Nivel 4550 m2 

Área Total Construida  15480 m2 

Índice de Ocupación  0.55 

Índice de Construcción  1.60 
Fuente: elaboración propia. 
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10.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

 
         Tabla 4. Programa Arquitectónico. 

 

          Fuente: elaboración propia. 
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10.6 ZONIFICACIÓN 

 
                   Ilustración 58. Zonificación Volumétrica. 

 
                     Fuente: elaboración propia. 

 
 

10.7 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
       Cuadro 3. Organigrama Funcional. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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10.8 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 

 

 
 

10.9 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 

 

10.9.1 Jerarquía. Se presenta 2 tipos de jerarquía en el proyecto, por tamaño y 

por ubicación, dando especial énfasis a las zonas de investigación y monitoreo 

ambiental del proyecto y a las áreas de divulgación científica y de conocimiento. 

 
              Ilustración 59. Jerarquía. 

 
               Fuente: elaboración propia. 
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10.9.2 Masa. Está conformada por dos volúmenes en barra que conforman una L 

virtual, unidos de forma central por un volumen que conforma el acceso y el 

espacio de transición entre ambas áreas del proyecto. 

 
              Ilustración 60. Masa. 

 
               Fuente: elaboración propia. 
 

10.9.3 Repetición. Se establece una cinta en cubierta continua, que permite 

unificar el lenguaje en cubiertas del proyecto. 

 
                 Ilustración 61. Repetición. 

 
                   Fuente: elaboración propia. 
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10.9.4 Rotación. Se trabaja la rotación del cubo que permite unificar el lenguaje 

arquitectónico y abrir el proyecto hacia las mejores visuales. 

 
              Ilustración 62. Masa. 

 
              Fuente: elaboración propia. 

 
 

10.10 ESTRUCTURA ESPACIAL 

 

10.10.1 Accesos. El proyecto cuenta con dos accesos peatonales y uno vehicular. 

El acceso peatonal principal y el vehicular se encuentran sobre la vía (calle 147), 

se puede acceder con el automóvil sobre la bahía de estacionamiento, o parquear 

en primer nivel y semi sótano. Peatonalmente se accede por unas escaleras 

arborizadas que se elevan 1.6 metros para generar una transición amena del 

espacio. 

 

El otro acceso peatonal se encuentra sobre el costado del paseo peatonal del río 

Bogotá y recibe los transeúntes de este eje de esparcimiento.  
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           Ilustración 63. Accesos del Proyecto. 

 
            Fuente: elaboración propia. 

 
 

10.10.2 Circulación. Se establece un punto central de repartición que distribuye 

los visitantes hacia las diferentes dependencias del primer nivel y hacia los puntos 

fijos de circulación. 

 
              Ilustración 64. Circulación Horizontal. 

 
               Fuente: elaboración propia. 

 

Punto Central de Repartición 

Circulación Horizontal 
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 Circulación Vertical 

El proyecto plantea 3 puntos de circulación vertical en los 3 volúmenes principales 

del proyecto, de tal forma que la circulación entre los diferentes niveles se haga de 

forma ordenada y adecuada. 

 
  Ilustración 65. Circulación Vertical. 

 
  Fuente: elaboración propia. 

 
 

10.10.3 Clasificación Norma Sismo Resistente NSR 10. La norma sismo 

resistente NSR-10 clasifica los proyectos de acuerdo a su uso, dando una 

clasificación a cada proyecto. Según esta norma el proyecto se clasifica en el 

grupo MIXTO (M), porque alberga dos subgrupos diferentes, Institucional de 

Educación (I3) y Lugares de Reunión Cultural (L2). 
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                                   Tabla 5. Grupos y Subgrupos de Ocupación. 

  

                              
                  Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. 2010. 

 

Gracias a la clasificación del proyecto se puede hallar el índice de ocupación del 

proyecto, es decir, el número de personas por metro cuadrado en cada nivel que 

sirve como base para calcular la cantidad de salidas de emergencia necesarias en 

el proyecto. 

 
                                          Tabla 6. Índice de Ocupación. 

           

 
                                  Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. 2010. 



80 
 

Según nos dice la norma NSR 10, para el grupo de ocupación Mixto se toma en 

cuenta el índice de ocupación de mayor exigencia, en este caso el (I3). 

 

La tabla nos dice que según el índice de ocupación I3, se contempla 2 metros 

cuadrados por persona, el promedio de área en cada planta se divide en esta cifra. 

 
Tabla 7. Ocupación Máxima en el Proyecto. 

Área M2 Índice Ocupación 

Área promedio cada planta 3500 m2 1750 
Fuente: elaboración propia. 

 
                             Tabla 8. Índice de Ancho de Salida por Persona. 

 
    Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. 2010. 

 

Según la tabla anterior el ancho de salida en la clasificación Mixto se toma de 

acuerdo al menor número exigido entre las ocupaciones que conforman el edificio, 

siendo el menor número 10 mm en la ocupación Lugares de Reunión. 

 

Se realiza la siguiente operación: 1750 x 10 = 17500 / 5 (salidas propuestas) = 

3500 mm es decir 3.5 metros, lo que quiere decir que el ancho de salida debe ser 

de 3.5 m. 
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                          Ilustración 66. Puntos de Evacuación. 

 
                             Fuente: elaboración propia. 

 
 

10.11 ESPACIALIDAD, CARACTERÍSTICAS SEGÚN USO 

 

El proyecto busca generar espacios de recibimiento, habitabilidad e investigación 

confortables, que permitan transmitir y formar conocimiento sobre temas 

ambientales y sociales, que permitan mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

Son espacios abiertos, que fluyen de forma organizada entorno a una circulación 

principal que distribuye a cada dependencia.  

 
                    Ilustración 67. Espacialidad.    

 
                     Fuente: elaboración propia. 

 

Espacios doble altura 

según necesidad. 

Semisótano que permite ventilación 

e iluminación natural. 

Espacios de contemplación. 



82 
 

          Ilustración 68. Espacialidad Interna. 

 
           Fuente: elaboración propia. 

 

El diseño de los espacios interiores propende por generar un confort en los 

usuarios, tanto trabajadores como visitantes. En varios espacios se abren las 

visuales hacia el paseo ambiental del río Bogotá, para tener un constante contacto 

con la naturaleza. Según la necesidad de cada espacio, tales como los 

laboratorios y salas de monitoreo se controla la cantidad de luz natural que ingresa 

a estas áreas. 

 
          Ilustración 69. Espacialidad Interna. 

 
               Fuente: elaboración propia. 
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11. PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
 

Plano 1. Planta Semisótano 
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Plano 2. Planta Primer Nivel 
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Plano 3. Planta Segundo Nivel 
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Plano 4. Planta Tercer Nivel 
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Plano 5. Planta Cuarto Nivel 
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Plano 6. Planta de Cubiertas 
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     Plano 7. Fachada Norte 
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    Plano 8. Fachada Occidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

     Plano 9. Fachada Sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

     Plano 10. Fachada Oriente 
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     Plano 11. Corte A – A’  
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     Plano 12. Corte B – B’  
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     Plano 13. Corte C – C’  
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     Plano 14. Corte D – D’  
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12. PROPUESTA DE MATERIALES 

 
Los acabados internos del proyecto están basados en una propuesta de generar 
espacios claros, que permitan la proyección de la luz natural y se disminuya el uso 
de iluminación artificial.  
 
También se propende por el uso de materiales que se encuentren a menos de 200 
km de distancia de la obra, para reducir la huella de carbono del edificio, es por 
esto que materiales como el acero, cubiertas, pisos, vidrios son traídos de zonas 
cercanas a Bogotá como la sabana, Boyacá y Fusagasugá. 
 
En general se emplean materiales livianos, de fácil ensamblaje y de poca huella 
de carbono que permitan generar una estructura liviana y contemporánea.  
 

 
                 Ilustración 70. Referente Diseño Interior – Oficinas. 

 
                   Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTURA. Oficinas. Disponible en línea.     

                   http://goo.gl/fX0kvd. Consultado el día 20 de mayo de 2018. 
 

Los principales materiales usados al interior del proyecto son el acero, drywall, 
vidrios arquitectónicos, paneles microperforados, y acabados en aluminio. 
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Concepto de materiales aplicados al proyecto: 

 
      Plano 15. Corte Fachada 1 
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        Plano 16. Corte Fachada 2 
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13. PROPUESTA ESTRUCTURAL 

 

13.1 TEORÍA Y CONCEPTO 

 

La estructura del proyecto es aporticada metálica, con entrepisos en Steel deck y 
arrostramiento diagonal sobre las zonas longitudinales. Se dilata estructuralmente 
el proyecto en 4 puntos para brindar una mayor resistencia frente a asentamientos 
o eventos sísmicos.  
 

 
                    Ilustración 71. División por Secciones de Estructura. 

 
                      Fuente: elaboración propia. 

 

 

La estructura se organiza de forma longitudinal y transversal de acuerdo a la forma 
predominante del sector, permitiendo así manejar las diferentes rotaciones 
necesarias para la resistencia de la misma. 
 

13.2 MODULACIÓN 

 

La modulación del proyecto corresponde a la máxima luz permitida según el tipo 
de apoyos verticales y horizontales usados, correspondiendo así a una luz máxima 
de 20 metros y una mínima de 5 metros. 
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13.3 ENTREPISO 

 

Se emplea el entrepiso en Steel Deck que es un sistema que permite manejar una 
luz estructural más amplia, que disminuye el peso de la estructura y cuya 
construcción se puede llevar a cabo en un menor tiempo. 
 
Para esto se emplea una lámina colaborante Metaza calibre 22, que tiene una 
mayor resistencia y mejor trabajo en traslapos. 

 
                             Ilustración 72. Detalle Steel Deck. 

 
                                 Fuente: elaboración propia. 
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13.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 
    Ilustración 73. Detalle Fijación Fachada Flotante. 

 
                                        Fuente: elaboración propia. 

 
 
                                    Ilustración 74. Detalle Muro de Contención. 

 
                                        Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 75. Detalle Ventilación Semisótano. 

 
                                        Fuente: elaboración propia. 

 
 
                                   Ilustración 76. Detalle Cimentación. 

 
                                      Fuente: elaboración propia. 
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                    Ilustración 77. Detalle Materiales Laboratorio de Tecnología. 

 
                      Fuente: elaboración propia. 

 
 
                   Ilustración 78. Detalle Materiales Centro de Monitoreo del Clima. 

 
                      Fuente: elaboración propia. 
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14. PLANOS ESTRUCTURALES 

 
          Plano 17. Planta Estructural de Cimentación 
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         Plano 18. Planta Estructural de Semi – Sótano  
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     Plano 19. Planta Estructural de Primer Nivel 
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   Plano 20. Planta Estructural de Segundo Nivel 
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   Plano 21. Planta Estructural de Tercer Nivel 
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          Plano 22. Planta Estructural de Cuarto Nivel 
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15. SISTEMA DE EVACUACIÓN 

 
    Plano 23. Planta Evacuación Semi – Sótano  
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          Plano 24. Planta Evacuación Primer Nivel 
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       Plano 25. Planta Evacuación Segundo Nivel 
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          Plano 26. Planta Evacuación Tercer Nivel 
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         Plano 27. Planta Evacuación Cuarto Nivel 

 
 

 

 

 

 



116 
 

16. PLANOS DE REDES 

 
                         Plano 28. Ampliación Red Sanitaria. 
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                         Plano 29. Ampliación Red Hidráulica.   
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                              Plano 30. Ampliación Red Eléctrica.    
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                       Plano 31. Ampliación Red de Gas.    
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                        Plano 32. Ampliación Red Contra Incendios.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

17. CONCLUSIONES 

 

 El crecimiento acelerado de la ciudad de Bogotá ha conllevado una crisis de 

ocupación desmedida del suelo de la sabana, que ha deteriorado el paisaje 

urbano y natural del borde de ciudad. Por esto la propuesta urbana rescata los 

valores paisajísticos, humanos y funcionales necesarios para generar un nuevo 

polo de desarrollo que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la región. 

 

 El tratamiento ambiental donde se prioriza la regeneración de los entornos 

naturales y una actividad de esparcimiento pasiva permite generar un modelo 

de coexistencia entre la actividad humana y los ecosistemas, logrando así un 

mayor disfrute de los espacios y reducir la contaminación generada por las 

ciudades. 

 

 El proyecto de investigación, enfocado sobre la temática del cambio climático, 

permitirá concentrar las entidades nacionales vinculadas a este tema, en un 

solo mecanismo eficiente de investigación, monitoreo y acción que logre 

disminuir los riesgos para las comunidades vulnerables y llevar a cabo un plan 

nacional que adapte los ciudadanos a los cambios previstos en los siguientes 

70 años. 

 

 Las líneas de investigación ambiental, social y tecnológica, trabajadas de forma 

entrelazada permiten conocer a fondo las comunidades, como viven, su 

relación con el entorno y la mejor forma de atenderlas para evitar eventos de 

riesgo que pudieran conllevar tragedias de escala municipal, regional o 

nacional. 

 

 La relación directa con las facultades medioambientales y los colegios, permite 

que el conocimiento se pueda transmitir de forma efectiva a las generaciones 

más jóvenes para iniciar con acciones de adaptación que puedan ser 

implementadas desde los hogares. 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

18. RECOMENDACIONES 

 

 Los datos de la Sabana y borde de ciudad se recogen de informes de la 

Gobernación de Cundinamarca, de los años 2015 y anteriores, los datos de 

población podrían variar respecto a informes que sean publicados en el año 

2018. 

 

 La Política Nacional de Cambio Climático es formulada en el año 2014, los 

datos presentados por esta normativa varían año tras año según 

investigaciones posteriores. 
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ANEXO A 

PANELES 
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ANEXO B 

FOTOGRAFÍAS MAQUETA 
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