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NOTA EDITORIAL 
 

 
 

Vamos por buen camino, en términos de resultados de productividad en investigación en la Facultad.  

 

Unos de los aspectos mas relevantes en la investigación es el proceso de investigación mismo, y desde 

luego los indicadores de productividad resultado de la actividad de los grupos (según Colciencias: grupo 

de personas que interactúan para investigar y generar conjuntamente productos de conocimiento en uno 

o varios temas, de acuerdo con un plan de trabajo de mediano o largo plazo).y semilleros de investiga-

ción, quienes son los actores principales dentro del proceso de investigación de nuestra Facultad. Hoy en 

diciembre de 2012, podemos expresar la satisfacción de mostrar los resultados evidentes de los 19 gru-

pos de investigación y 54 semilleros de investigación de la Facultad, en un periodo de análisis (ventana 

de observación) desde el 2007 hasta el 2012, donde se muestran los siguientes indicadores de productivi-

dad bajo el concepto de apropiación social del conocimiento (producción de resultados generados a 

partir de los proyectos de investigación científica y tecnológica) los cuales son los siguientes (Productos 

de Generación de Nuevo Conocimiento): 

 

Para los grupos de investigación: 

 

Artículos científicos publicados: 16 artículos en categoría A1, 12 artículos en categoría A2, 28 artí-

culos en categoría B y 27 artículos en categoría según información de Publindex. 

Proyectos de investigación: 85 proyectos de investigación financiados por el CIDC y 4 proyectos de 

investigación institucionalizados.  

Movilidad de profesores: 21 profesores realizando movilidad nacional e internacional con apoyo del 

CIDC para la presentación de resultados de investigación. 

Libros resultados de investigación: 14 libros publicados. 

Libros textos universitarios: 30 libros publicados. 

 

Para los semilleros de investigación: 

 

Proyectos de investigación: 19 proyectos de investigación financiados por el CIDC y 2 proyectos de 

investigación institucionalizados.  

Movilidad de estudiantes: 30 estudiantes realizando movilidad nacional e internacional con apoyo 

del CIDC para la presentación de resultados de investigación. 

 

Es decir, vamos por buen camino en términos de productos de Generación de nuevo conocimiento en 

nuestra Facultad, pero hay que reconocer, que hace falta fortalecer la consecución de otros tipos de re-

sultados de investigación e innovación tales como: patentes, variedades vegetales, innovación social, 

productos empresariales, intercambio y transferencia del conocimiento entre otras, de los cuales aun te-

nemos un compromiso ante nuestros pares académicos de otras universidades y desde luego ante la co-

munidad de Bogotá, ciudad, y la región.   

 

 

JUAN PABLO RODRÍGUEZ MIRANDA 

Coordinador Unidad de Investigación. 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 

 



5 

 

Efecto insecticida de pesticidas botánicos sobre el ataque de Ctenarytaina 

eucalypti (Maskel 1890) en Eucalyptus globulus Labill 

 
Luisa María Briceño Fonseca -  luisa_bri22@hotmail.com  

Jesús Esteban Moreno Barreto - ezteban__n@hotmail.com 

 

Proyecto Curricular: Ingeniería Forestal 

Semillero de Investigación: Química de los Productos Forestales 

Aporte: Implementación de pesticidas botánicos en el control de plagas forestales 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la tala de bosques en todo el 

mundo, se está dando a un ritmo muchas ve-

ces superior al de su regeneración y/o refores-

tación. Para hacer frente a esta situación, es 

preciso recurrir a menudo a la plantación de 

especies no autóctonas de rápido crecimiento 

y múltiples usos. Uno de esos grupos exóticos 

puede encontrarse entre las más de 600 espe-

cies del género Eucalyptus, plantado en más 

de 80 países fuera de su área de origen, la 

cual comprende Australia y el Pacifico Asiáti-

co (FAO, 1986). La mayoría de especies in-

troducidas al viajar desde su origen, están 

acompañadas de patógenos propios de la es-

pecie como hongos, insectos o microorganis-

mos (Troncoso et al., 2011). Este es el caso 

de Ctenarytaina eucalypti (Maskell 1890) 

considerada como plaga potencial en las eta-

pas iniciales de crecimiento de Eucalyptus 

globulus Labill. (Azevedo & Figo, 1979).  

 

El psílido pertenece al orden Hemíptera, de la 

familia Psyllidae (Richards & Davies, 1977), 

que tiene un ciclo de vida de aproximadamen-

te un  mes, pasando por 5 estados de desarro-

llo desde el huevo hasta el adulto (Blazina, 

2000); aún así, en los estudios realizados por 

Azevedo & Figo (1979) se encontró que bajo 

ciertas condiciones, el periodo medio desde la 

eclosión hasta el estado adulto ha sido de tan 

solo 20 días, contando que la hembra deposi-

ta alrededor de 20 a 100 huevos en las axilas 

de las hojas más jóvenes (Hodkinson, 1999). 

Aunque el insecto está presente todo el año, 

los daños son notorios en los meses más 

fríos o más cálidos (Olivares, 2000b).  

 

Probablemente, además de la buena adapta-

bilidad del eucalipto y del elevado rendi-

miento que permite obtener por hectárea 

(Mansilla et al., 2004), la presencia durante 

largo tiempo de patógenos o plagas, limitan 

la calidad y rendimiento de la especie. 

(Rupérez & Cadahía, 1973). El daño princi-

pal e identificable de este psílido en etapas 

tempranas, es la muerte de brotes apicales de 

la plántula, haciendo de su crecimiento algo 

más lento que los demás, defoliación de las 

hojas y pérdida de actividad fotosintética por 

presencia de las colonias (Azevedo & Figo, 

1979; Chauzat, 2000). 

 

A pesar del conocimiento extenso que se 

tiene del psílido, además de los muchos pro-

blemas que causa el mismo sobre el eucalip-

to, no se conoce hasta el momento la imple-

mentación de insecticidas naturales que 

combatan el ataque. Sin embargo, estudios 

como el de Troncoso (2011) nos muestran 

que existe una producción de metabolitos  
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secundarios en E. globulus durante el ataque 

de C. eucalypti,  en los cuales es posible notar 

la usencia de taninos y quinonas, entre otros, 

motivo por el cual puede considerarse la no 

presencia de estos como uno de los motivos de 

la vulnerabilidad del eucalipto frente al ataque 

del psílido. 

 

Basados en esta idea, nace el presente proyec-

to con el fin de evaluar qué efecto repelente 

tienen extractos de quinonas y taninos sobre el 

ataque de C. eucalypti, en las primeras etapas 

de crecimiento de E. globolus, con el fin de 

evidenciar el efecto de control de esta plaga, 

fabricando un insecticida natural que evite el 

daño causado. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Inicialmente, se colectaron especímenes insec-

tiles del psílido Ctenarytaina eucalypti en di-

ferentes árboles de Eucalyptus globulus te-

niendo en cuenta aspectos morfológicos para 

su identificación, según estudios de Olivares 

(2000) y Pinzón et al.  (2002). Los insectos 

colectados fueron llevados al Laboratorio de 

Sanidad Forestal de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, en donde se llevó a 

cabo la identificación del insecto y de sus dife-

rentes estados de crecimiento. 

 

Las plántulas de eucalipto se seleccionaron 

inicialmente sin presentar ningún tipo de in-

fección o ataque por organismos visibles. Los 

extractos aplicados se obtuvieron mediante un 

reflujo a temperatura controlada, a una con-

centración de 25% P/V; el extracto de Acacia 

decurrens se realizó a partir de la corteza, 

mientras que para el Aloe vera se realizó con 

el mucílago presente en las hojas. Para realizar 

la infección se procedió a colocar ramas con 

individuos insectiles sobre las plántulas sanas. 

El montaje se realizó bajo las condiciones del 

invernadero de la Universidad Distrital Fran-

cisco José de Caldas (humedad del 80±10%, 

temperatura de 20°C (López et al., 2002) y 

fotofase de 12/12) en base a lo trabajado por 

Queiroz et al. (2005). 

 

Para evaluar el daño causando mediante el 

conteo de hojas infestadas se implementó  la 

aplicada por Pinzón et al. (2002), en los que 

se caracteriza el  daño causado por el psílido 

Ctenarytaina eucalypti mediante el peso seco 

de los individuos atacados. Con base en éste, 

se implementó un diseño experimental  sim-

ple completamente al azar, en el cual se eva-

luó la acción de tres tratamientos (T0: sin la 

aplicación de extracto, T1: extractos de Aca-

cia decurrens para taninos, T2:  Aloe vera 

para quinonas) con 5 repeticiones, aplicados 

en dosis de 5 ml cada semana sobre plántulas 

de Eucalyptus globulus. El grado de infesta-

ción se midió a través del porcentaje de hojas 

infestadas, junto con el crecimiento (altura en 

centímetros) de los individuos en estudio. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se realiza una medición del número de hojas 

infestadas cada semana, con el fin de tener un 

seguimiento del proceso, y finalmente se ob-

tuvo un dato final, el cual permitió hacer los 

análisis respectivos, con el fin de evaluar la 

eficiencia de los extractos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ctenarytaina eucalypti.   
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Figura 2. Daño causado.  

  

 

En cuanto al número de hojas evaluadas, se 

descartó el 20% de hojas totales (hojas infe-

riores), debido a que el psílido ataca sólo los 

tejidos jóvenes.  Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla 1. 

 

Tratamiento 

Mediciones 

TOTAL 
Total de 

hojas 

Hojas a 

evaluar 

Porcentaje de hojas 

infestadas (%) 1 2 3 4 5 

T01 0 0 1 0 0 0 20 16 0.0 

T02 0 2 4 6 6 6 40 32 18.8 

T03 0 1 0 0 0 0 30 24 0.0 

T04 0 2 4 4 8 8 44 35 22.7 

T05 1 1 1 2 2 2 30 24 8.3 

T11 2 3 4 3 4 4 46 37 10.9 

T12 8 8 8 5 5 5 54 43 11.6 

T13 0 2 0 1 0 0 32 26 0.0 

T14 0 0 2 1 3 3 30 24 12.5 

T15 4 5 4 6 2 2 40 32 6.3 

T21 4 4 0 0 0 0 40 32 0.0 

T22 3 3 3 6 6 6 42 34 17.9 

T23 4 4 4 5 4 4 36 29 13.9 

T24 4 6 6 2 2 2 26 21 9.6 

T25 0 1 1 0 0 0 26 21 0.0 
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Los datos obtenidos semanalmente no mues-

tran una tendencia generalizada, por lo que no 

se puede señalar que los tratamientos tuvieron 

una disminución constante de la población con 

respecto a las repeticiones del testigo. Sin em-

bargo, se resalta que el testigo fue el trata-

miento que presento un mayor número de 

hojas infestadas, por lo que se podría inferir, 

que puede existir algún grado de relación con 

respecto a la aplicación de los extractos. 

 

En la Figura 3 se observa una mayor variabili-

dad en el porcentaje de hojas infestadas en el 

testigo, a diferencia de los tratamientos de 

Acacia y Aloe que son más homogéneos, a 

pesar de que en todos los tratamientos se pre-

senten valores de cero hojas infestadas.  

 

Figura 3. Variación del porcentaje de hojas 

infestadas por tratamiento y repetición. 

 

 

En cuanto a la altura, se realizó una medición 

al inicio y otra al final del proyecto, para en-

contrar el valor de crecimiento durante el pe-

riodo de experimentación. En la Tabla 2, se 

muestran los valores de crecimiento. 

 

 

Con base a los datos obtenidos, se observa 

que la variabilidad en el crecimiento durante 

los 36 días de evaluación no fueron muy dis-

tintos entre sí, a excepción del presentado en 

uno de los individuos del tratamiento con A. 

decurrens (T1), que podría ser causado por la 

naturaleza de la plántula en sí. 

 

Se realiza un diagrama de cajas y bigotes pa-

ra cada una de las variables, con el fin de es-

tablecer un análisis sobre el comportamiento 

de los datos, donde se encuentra que para el 

caso del porcentaje de hojas infestadas no se 

presentan datos atípicos, aunque existe una 

mayor asimetría entre los datos. En cuanto a 

la altura, se presentan valores más simétricos 

en cada uno de los tratamientos, aunque se ve 

claramente reflejado el valor atípico de la 

altura en la repetición 2 del tratamiento con 

extracto de T1 (1,30 cm) con respecto al va-

lor de la media (0,58 cm) (Figura 2). 

Trata-

mientos 

Altura 

inicial 

Altura 

fina  

Creci-

miento 

    

T01 28.9 29.2 0.3 

T02 34.8 35.6 0.8 

T03 32.1 33 0.9 

T04 28.2 29.1 0.9 

T05 23.2 23.6 0.4 

T11 41 41.5 0.5 

T12 56.2 57.5 1.3 

T13 33 33.3 0.3 

T14 25.6 26.1 0.5 

T15 34.6 34.9 0.3 

T21 35.1 35.7 0.6 

T22 36.6 37.3 0.7 

T23 33.7 34.2 0.5 

T24 35.4 36.1 0.7 

T25 31.1 31.4 0.3 
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Se realizó la prueba de normalidad de Kolmo-

gorov-Smirnov con el fin de verificar que los 

datos registrados se comportaran de manera 

normal, obteniendo como resultado que los 

datos tanto para el porcentaje de infestación 

como para la altura, se comportan de manera 

normal. Del mismo modo ocurrió con la prue-

ba de homogeneidad de varianzas, dando co-

mo resultado una igualdad entre las varianzas 

de los tratamientos. A partir de estos valores, 

se realiza un análisis de varianza (ANOVA) 

que se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Análisis de Varianza (ANOVA). 

Se obtiene que no se encuentra diferencias 

significativas para el caso del porcentaje de 

hojas infestadas ni para las alturas, por lo que 

no se ve la influencia en la disminución de 

las poblaciones a causa de la aplicación de 

extractos. Sin embargo, se realizan las gráfi-

cas de valores medios para cada variable con 

el fin de comprobar los resultados en el 

ANOVA. 

Figura 5. Medias del porcentaje de hojas in-

festadas por tratamiento. 

 

La Figura 5 muestra que aunque no se pre-

senten diferencias significativas, la media del 

porcentaje de hojas infestadas es menor en   

Figura 4. Diagrama de Cajas y Bigotes para porcentaje de hojas infestadas y altura 



10 

 

los tratamientos a los cuales se les realizó una 

aplicación de extractos, por lo que se podría 

decir que sí hubo un efecto en la disminución 

de las poblaciones, aunque esta no haya sido 

significativa. 

Figura 6. Medias de la altura por tratamiento 

 

Para el caso del crecimiento de los individuos 

(Figura 4), se encuentra la misma tendencia, 

por lo que podría explicarse la existencia de 

una diferencia, aunque no significativa para 

ambos casos respecto a la aplicación de los 

tratamientos. Sin embargo, la disminución de 

las alturas representa un problema a tener en 

cuenta, debido que a pesar de que se presente 

una disminución de la población, lo que se 

espera es que el crecimiento no se vea afecta-

do. 

 

 

CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES  

 

Se le puede atribuir la falta de diferencias sig-

nificativas a pesar de encontrar disminución 

en las gráficas de medias, al número de repeti-

ciones aplicadas a cada uno de los tratamien-

tos, ya que puede el bajo valor de estos haber 

limitado que dichas diferencias se mostrarán 

como sí ocurre en las gráficas. 

La aplicación de extractos de taninos y quino-

nas generó una disminución considerable en 

el número de hojas infestadas con respecto al 

testigo, por lo cual podrían seguirse estudian-

do sobre estos metabolitos considerando 

otras concentraciones u otras fuentes de ex-

tracción para posteriormente obtener un in-

secticida natural.  

 

Puede explicarse la falta de diferencias signi-

ficativas a través de la idea de que puede que 

los metabolitos ausentes no sean los apropia-

dos para la producción de un repelente, sino 

que los que mejor funcionen sean aquellos 

que produce la planta, pero en bajas cantida-

des, por lo que se recomienda la implementa-

ción de metabolitos como hidrocarburos 

(Troncoso et al., 2011). 

 

Se resalta la importancia de buscar extractos 

que produzcan beneficios tanto en la dismi-

nución de la población insectil, como en el 

desarrollo normal de las plántulas, puesto que 

al disminuir la tasa de crecimiento de los in-

dividuos, se pueden llegar a presentar proble-

mas en cuanto a los rendimientos, causando 

así mayores pérdidas económicas de las que 

se podrían tener sólo por el ataque del psíli-

do. 

 

Se recomienda realizar un análisis de calidad 

de plántulas previo al inicio de nuevas inves-

tigaciones, debido a que la presencia o ausen-

cia del insecto, al igual que el desarrollo nor-

mal de la planta puedan estar influenciadas 

por razones como diferencias en las carac-

terísticas del material vegetal, que impida o 

promueva en menores tiempos el desarrollo 

de cualquiera de la variables trabajadas. 
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Propuesta modelo de calificación de los servicios ambientales hídricos para 

uso rural de la reserva forestal Don Benito de Zipaquirá  

 

Luis Hernando Vargas Vargas 

 

Proyecto Curricular: Tecnología en Gestión  Ambiental y Servicios Públicos 

Semillero de Investigación: Desarrollo Ruralidad y Municipio 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La evaluación de servicios ambientales 

(SAH), permite identificar zonas de in-

terés ambiental y es un medio importan-

te de extracción de información técnico-

científica de un ecosistema. 

Existe un interés de las dependencias 

municipales y regionales en identificar 

la prestación de los SAH.  

 

 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE  

ESTUDIO 

Fuente: Dirección de Ambiente y Espacio 

Público de Zipaquirá  

 

 

CONCEPTOS 

 

Servicio Ambiental Hídrico: Beneficio pro-

pio de un sistema hidrológico definido ge-

ográficamente, que brinda la posibilidad de 

ser aprovechado en actividades productivas 

ejercidas por una o varias comunidades loca-

les. (El Autor: 2013)  

 

Suelo Rural: Forman parte del Suelo Rural 

los suelos no aptos para el desarrollo de usos 

urbanos y que estarán destinados a usos agrí-

colas,  pecuarios, forestales, mineros y activi-

dades análogas.  (Plan de Ordenamiento Te-

rritorial de Zipaquirá: 2000)  

 

Suelo de Protección: Clases de suelos, que 

por sus características geográficas, paisajísti-

cas o ambientales, o por formar parte de la 

provisión de servicios públicos domiciliarios 

tiene restringida la posibilidad de ser urbani-

zadas. (Plan de Ordenamiento Territorial de 

Zipaquirá: 2000)  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

No existe una metodología que permita 

conocer el estado técnico-científico del 

agua utilizada por comunidades locales.  

No hay información detallada sobre el 

estado actual de los usos del agua.  

La falta de información acerca del uso 

del agua retarda y dificulta el proceso de 

gobernabilidad del agua.  

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿De qué manera la valoración de los servicios 

ambientales hídricos de acuerdo al uso rural 

del área de influencia contribuirá al mejora-

miento en la eficiencia de la planificación 

ambiental local de la Reserva Forestal Don 

Benito? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Formular una propuesta modelo de evalua-

ción de los servicios ambientales hídricos 

para uso rural de la Reserva Forestal Don 

Benito del municipio de Zipaquirá, situado 

en el departamento de Cundinamarca, con el 

fin de orientar la conservación del recurso 

hídrico en el marco de planificación ambien-

tal local. 
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PROCESO METODOLÓGICO  

INCONVENIENTES EN LA INVESTIGACIÓN 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
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Prevención y manejo de riesgos ante una inundación, en dos grupos 

poblacionales, en el límite entre la vereda San Francisco municipio de 

Mosquera y tres barrios de la zona franca Fontibón 

 
Maria del Pilar Bastidas Benavides 

sareth77mp@hotmail.com 

 

Proyecto Curricular: Tecnología en Saneamiento Ambiental 

Semillero: TESORE (territorios sociedad y riesgos).  

Profesora: Olga Isabel Palacios 

 

La  ola invernal de 2010-2011, fortalecida por 

el fenómeno de La ‗Niña‘, causó fuertes preci-

pitaciones en diversos lugares del país, en la 

sabana de Bogotá y en el distrito capital. El río 

Bogotá  que capta toda el agua lluvia y resi-

dual de la ciudad llegó al límite de su capaci-

dad y entre otros eventos, se rompió un tramo 

de jarillón que protege o protegía la vereda 

San Francisco y San José, municipio de Mos-

quera dejando un boquete de 35 metros 

aproximadamente y durante 5 días, entraron 

alrededor de  30 metros  cúbicos por segundo 

de agua donde se anegaron 1268 afectando 77 

predios (Ardila, 2011), a la vez que noviembre 

de 2010,  fue el más lluvioso del año 2010 con 

198.4 mm (IDEAM, 2013). 

 

Se generaron pérdidas aproximadas a los 60 

mil millones de pesos, debido  a la inundación 

que dejó anegados terrenos, donde se desarro-

llaban actividades de ganadería, agricultura, 

educación y floricultura y cientos de personas 

perdieron el empleo (rcn.com, 2010). 

 

Debido a la inundación se perdieron cientos de 

empleos, los habitantes de la vereda San Fran-

cisco, perdieron  todo, se ahogaron animales 

de ganadería, domésticos y silvestres, toda vez 

que esto desató una crisis ambiental económi-

ca y social no sólo en este sector,  sino poste-

riormente a nivel nacional. 

 

En el límite con la vereda san Francisco  don-

de ocurrió la inundación, se ubican aproxima-

damente 45000 habitantes, de los barrios ubi-

cados en la zona franca, Fontibón, que estu-

vieron igualmente en riesgo de inundación, 

no sólo por la cercanía con el río y un posible 

desbordamiento o rompimiento del jarillón 

de lado de la zona franca, sino por colmata-

ción y rebosamiento del alcantarillado;  los 

parqueaderos y sótanos de la zona franca se 

inundaron al igual que algunas calles del sec-

tor (FOPAE, 2011).  

 

El objetivo de este trabajo fue evidenciar la 

percepción y los imaginarios de dos grupos 

poblacionales  ante la ocurrencia de una 

inundación. Uno directamente afectado por la 

inundación en la vereda San Francisco muni-

cipio de Mosquera y el otro expuesto ante la 

ocurrencia de una inundación en la tempora-

da de lluvias, entre otros factores de riesgo, 

ubicado en la zona franca, localidad de Fon-

tibón y contribuir  al estudio socio–ambiental 

en la prevención y manejo de riesgos  ante la 

ocurrencia de una inundación en los lugares 

referenciados. 

 

Los objetivos específicos fueron: recopilar 

información primaria y secundaria para  evi-

denciar, los imaginarios, la resiliencia, la vul-

nerabilidad, la percepción de cómo los gru-

pos poblacionales abordaron o abordarían 

una inundación, que medidas y estrategias 

adoptan ante la ocurrencia de una inunda-

ción, que riesgos identifican en su territorio,  

hacer una valoración de las necesidades que 

mailto:sareth77mp@hotmail.com
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realizar el mapa comunitario de riesgos de los 

tres barrios referenciados en la zona franca 

(Pueblo Nuevo, Sabana grande I y Sabana 

Grande II o Parques),  con participación de la 

comunidad y el FOPAE. 

 

Figura 1. Mapa comunitario de riesgos de los 

barrios referenciados, en el límite con la vere-

da, San Francisco municipio de Mosquera 

Cundinamarca, Colombia. (Digitalizado). 

Fuente: Habitantes de la zona franca que parti-

ciparon  en la elaboración del MCR. El FO-

PAE. La autora. Blanca Téllez.  Natalia Bravo. 

2012/2013. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La fase 1,  consistió en plantear el tipo de in-

vestigación, la definición de la hipótesis, las 

variables y  la descripción  del problema.  

 

La fase 2 consistió en determinar la población 

y la muestra; se tiene en cuenta, que son dos 

grupos poblacionales con diferentes caracterís-

ticas. El problema en la vereda afectó al 100% 

de la población debido a la grave inundación 

en la vereda, en tanto que en la zona franca  la 

población tuvo una  afectación del 95%, debi-

do a las inundaciones que ocurrieron en algu-

nas calles. 

 

La fase 3 se relaciona a los instrumentos para 

la recolección de datos. En el marco de la 

investigación descriptiva cualitativa, algunas 

de las herramientas para cumplir con los ob-

jetivos propuestos fueron: la aplicación de 

encuestas al grupo poblacional de la vereda 

San Francisco y la zona franca de acuerdo a 

la muestra; adicionalmente se hizo una en-

cuesta a diez de los 16 administradores de los 

conjuntos, con el fin de complementar la in-

formación. Los datos obtenidos se tabulan y 

se procesan para proceder a representar la 

información en gráficas, que luego se descri-

ben y analizan y se organizan por temas y dar 

cumplimiento a los objetivos que se trazaron.   

 

Otras herramientas empleadas son: la obser-

vación  que se hizo  a través de varios reco-

rridos, para  realizar un registro fotográfico 

de la zona afectada por la inundación y de la 

zona franca. La documentación fotográfica 

fue un soporte del trabajo, el cual contiene 

diversos momentos con la comunidad, el 

cambio en el paisaje y  la elaboración del 

Mapa Comunitario de Riesgos (MCR). 

 

La fase 4 consistió en la elaboración del  Ma-

pa Comunitario de Riesgos (MCR), donde 

participó la comunidad y el FOPAE. Para la 

elaboración del MCR,  se hizo convocatoria a 

la comunidad en tres oportunidades.  Primero 

para participar del taller, donde se hicieron 

grupos de trabajo, para recorrer el sector y 

recopilar la información, donde se plasmaron 

primero en mapas borradores los recursos, las 

vulnerabilidades y las amenazas con los que 

cuenta la comunidad para enfrentar una posi-

ble emergencia. La segunda para hacer una 

reflexión grupal de los resultados obtenidos 

del MCR y digitalizar el mapa. En la última 

convocatoria se invita a la comunidad para 

hacer  entrega  del MCR junto con el plan de 

acción a seguir y un documento que soporta 

los resultados obtenidos. 
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RESULTADOS 

 

 

Como resultado de la elaboración del mapa 

comunitario de riesgos se identificaron, dife-

rentes amenazas y no sólo por anegación en 

temporada de lluvias, otras amenazas del sec-

tor que se encontraron son: los vectores y roe-

dores, la falta de gestión de basuras y escom-

bros, postes inclinados que amenazan caer en 

caso de sismo, saturación de redes aéreas, alta 

accidentalidad en la zona franca, de tipo social 

como la inseguridad, el consumo de sustancias 

psicoactivas, congestión vehicular, entre otros 

y falta de información lo cual constituye un 

riesgo. 

 

Como resultado de las encuestas, se pudo evi-

denciar los imaginarios, la vulnerabilidad, la 

resiliencia de la población damnificada, los 

riesgos que identifican en el territorio, las me-

didas y estrategias ante una inundación, en  los 

grupos poblacionales de estudio. 

 

En los datos obtenidos, se pudo evidenciar que 

en el grupo poblacional de la vereda San Fran-

cisco, el 35%, abordaría una inundación con 

diversos sentimientos de  tristeza, miedo e in-

movilidad. El segundo puntaje lo obtuvo, des-

alojar, rápidamente con 28,6%, ayudar a otros 

con un porcentaje de 21,4% y 1,4%, salir co-

rriendo. Se observa que, ante la ocurrencia de 

la  inundación en la vereda San Francisco, el 

grupo poblacional de la zona franca, obtuvo el 

76,7%  relacionado a sentimientos de angustia.  

El 15,1% se relaciona a estar tranquilos; si 

hubiese sido en  la zona franca el 22,7% lo 

hubiese abordado con sentimientos de angus-

tia y preocupación y el 33% con calma. 

 

Hay concordancia en los grupos poblacionales 

en la identificación de factores de riesgo tales 

como posible anegación en temporada de llu-

vias. Falta de mantenimiento de los ríos, con-

taminación ambiental, posibles epidemias y 

riesgo de tipo social. El grupo poblacional de 

la zona franca no identifica, la inseguridad 

social, pero hay un porcentaje del 11,2% re-

lacionado a la ubicación no acertada de los 

conjuntos en este grupo. Los administradores 

de los conjuntos identifican  alta accidentali-

dad en el sector y la congestión vehicular, lo 

cual haría más difícil la evacuación de la po-

blación en caso de algún tipo de emergencia. 

 

En el grupo poblacional de la vereda San 

Francisco,  58,8% de la población encuestada 

si creía que se inundara la vereda, el 35,3%, 

no creía que ocurriera  una inundación en la 

vereda, y el 94,1 % no cree que fuera de esa 

magnitud. En el grupo de la zona franca el 

50,7 % de la población encuestada, cree que 

los ríos, Fucha y Bogotá se pueden desbordar 

en temporada de lluvias algún día, en un por-

centaje similar del 47,9% imaginó que podría 

pasar una inundación en la vereda en tanto 

que otro 47,9% nunca lo imaginó.  

 

Si la inundación hubiese sido en la zona fran-

ca el 72,8%, cree que sería catastrófico. En 

los resultados obtenidos se encontró que la 

prevención y manejo de riesgos es un tema 

que debe retroalimentar a la comunidad cons-

tantemente, ya que solo interesa cuando los 

riesgos son inminentes. Se observa que la 

mayoría, el 70% de los administradores en-

cuestados abordarían una inundación princi-

palmente con la solidaridad y alertando a las 

personas a tomar medidas básicas de preven-

ción y manejo de riesgos, aunque el 30 % 

hubiera reaccionado con tranquilidad y el 

10% no sabría qué hacer. 

 

 En cuanto a las medidas y estrategias de la 

comunidad ante la ocurrencia de una inunda-

ción, en el  grupo poblacional de la vereda 

San Francisco,  con 28,1 % y 36,4%, es decir 

64,5%, se relaciona a   herramientas de tipo 

correctivo, como levantar los jarillones, para 

proteger la vereda; este grupo considera la 

importancia  de cuidar el medio ambiente, el 

dragado de los ríos, ―La inundación no es  
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culpa del río‖. En segundo lugar se evidencia 

la solidaridad con 21,9%, en tercer lugar se 

encuentra tomar medidas básicas de preven-

ción y la necesidad de la educación en la pre-

vención en el tema y tener en cuenta las obser-

vaciones que hacen los habitantes respecto a 

su territorio y los riesgos que hay en él. En el  

grupo poblacional de la zona franca, se evi-

dencia la importancia de implementar  planes 

de emergencia, simulacros, en por lo menos un 

41%; adoptar campañas de tipo psicosocial y 

espiritual con relación al tema. El 37%, consi-

dero que se necesitan todas las medidas y 11% 

se relaciona al cuidado del medio ambiente. 

 

En cuanto a los administradores el 70%, adop-

ta medidas básicas y de tipo correctivo, estar 

alerta en los medios de comunicación y de las 

páginas web de entidades como la EAAB y el 

IDEAM e informarlo a la comunidad.  

 

Entre otros resultados, se evidencio que más 

del 80%, en ambos grupos poblacionales se 

sentía vulnerable ante la cercanía del río Bo-

gotá durante la temporada de lluvias; más del 

50% de los encuestados, en los grupos pobla-

cionales, cree que las personas que experimen-

taron la inundación tienen más resiliencia ante 

un nuevo desastre por inundación que aquellos 

que nunca lo han vivido, pero se necesita re-

troalimentación. Se pudo evidenciar que, más 

del 60%, de los grupos poblacionales encues-

tados, identifican que es la gente del común 

quien brinda las primeras ayudas. Se identificó 

que un 22,2 % de los encuestados en el grupo 

poblacional de la vereda, paso a la intemperie, 

los siguientes días después de la inundación; 

el 41, 2% de este mismo grupo consideró que 

lo más importante es encontrar trabajo y el 

100% de los encuestados en la zona franca 

identificó que la vida en la vereda antes de la 

inundación era muy agradable en medio de un 

ambiente sano. 

 

Con relación a los planes de emergencia, en el 

grupo poblacional de la zona franca, sólo un 

27,4% cree que si hay un plan de emergen-

cias en el conjunto, en tanto que el 70% de 

los administradores encuestados quiere im-

plementarlo pero necesita más colaboración 

de la comunidad.  

 

En cuanto a las posibles causas que influye-

ron ante la inundación en el grupo poblacio-

nal de la vereda San francisco puesto uno lo 

ocupó fallas en los jarillones con el 100% y 

en segundo lugar la temporada de lluvias con 

94,1%. El ítem que en el grupo poblacional 

de la zona franca, consideró que más influyó 

en la inundación en la vereda San francisco 

fue la falta de prevención y manejo de ries-

gos ante la ocurrencia de una inundación por 

parte de las autoridades competentes con 

80,9%. Se evidenció que concuerdan en que 

a pesar de las campañas que realizan las enti-

dades competentes a través de los medios de 

comunicación en temporada de lluvias, la 

gente no está preparada aún para enfrentar un 

desastre ante una inundación o de otro tipo. 

 

En cuanto a la valoración de las necesidades 

que surgen ante la inundación, Las necesida-

des que surgen a partir de la ocurrencia de un 

desastre por inundación,  deben ir más allá de 

suplir las necesidades básicas o de tipo sub-

sistencia, relacionadas en este trabajo y dar 

importancia a otras tales como: la solidari-

dad, el respeto, la tolerancia, la amistad, la 

salud emocional o psicológica. 

 

Se evidenció  gran diferencia en la valoración 

del ítem, seguridad por parte del estado, en el 

grupo poblacional de la vereda obtuvo una 

valoración de 35,3%, en tanto que en el gru-

po poblacional de la zona franca obtuvo en 

este mismo ítem una valoración de 89%. Si-

gue siendo la alimentación la necesidad más 

prioritaria para ambos grupos poblacionales, 

como necesidad elemental,  pero se evidencia 

que el vestuario como necesidad básica, aun-

que es importante, en este estudio se encuen-

tra con una valoración de 67,1%, en el grupo  
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poblacional de la zona franca y 64,7% en el 

grupo poblacional de la vereda San Francisco, 

ocupando los últimos puestos y por debajo de 

ítems propuestos como: respeto tolerancia sa-

lud emocional entre otros. 

 

El acompañamiento psicosocial se podría esta-

blecer como una necesidad prioritaria, este 

ítem, tiene un porcentaje del 69,8% en el gru-

po poblacional de la zona franca y un 82,3% 

en el grupo poblacional de la vereda. En el 

grupo poblacional de la zona franca el 49,3% 

la percepción en: la respuesta del estado ante 

los desastres y eventos por inundación ha sido 

menos que insuficiente. 

 

 

CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES 

 

El mapa comunitario de riesgos es una herra-

mienta valiosa, que permite trabajar desde pe-

queñas comunidades en la prevención y mane-

jo de riesgos de un sector; se resalta la labor y 

participación de la comunidad en la elabora-

ción del MCR.   

 

Aunque dentro de la información de la alcaldía 

de Fontibón, se encuentran las problemáticas 

asociadas a la UPZ de la zona franca, tales co-

mo un posible riesgo de inundación en tempo-

rada de lluvias, se hizo este ejercicio del 

MCR, con el fin, de observar, encontrar y de-

tallar otros riesgos asociados a los tres barrios 

referenciados en este trabajo. 

 

Se observó que la prevención y manejo de 

riesgos es un tema que debe retroalimentar a la 

comunidad constantemente, ya que solo inter-

esa cuando los riesgos son inminentes. Se es-

pera que los resultados obtenidos en el MCR  

y en el  trabajo realizado, sirvan como base 

para impulsar a la población del sector a crear 

conciencia de la importancia de  la gestión del 

riesgo, desde un punto de vista holístico donde 

se involucre el componente social y ambiental. 

El contexto natural y geográfico según testi-

monios orales, ha cambiado drásticamente la 

dinámica natural del sector, la cual empezó 

hace aproximadamente más de 50 años; ―la 

gente venía a realizar actividades de pesca, 

entre las especies, había una que se llamaba 

capitán, muy común para ese tiempo y para 

la ciudad de  Bogotá, la gente se bañaba en el 

río, disfrutaba el paisaje, los árboles, y en 

general todo el entorno ambiental y cultural 

de ese tiempo‖. Por tal motivo no ha sido 

fácil para nadie, asimilar los cambios que han 

ocurrido hasta hoy.  La inundación con aguas 

contaminadas del río Bogotá generaron en 

los dos grupos poblacionales, afectación al 

observar el impacto que tuvo la inundación 

en la sociedad, la economía y el medio am-

biente y en la parte emocional del grupo po-

blacional de la vereda San Francisco. 

 

Se debe tener más en cuenta las observacio-

nes que  las comunidades hacen   respecto a 

los riesgos que se pueden presentar en  sus  

territorios, en este sentido los habitantes de 

Mosquera cuentan que habían alertado a las 

entidades encargadas de  una posible inunda-

ción, sin embargo los perdedores fueron los 

damnificados de la vereda en todo sentido, 

como sea que haya sido esa discusión. 

 

Se pudo evidenciar que el grupo poblacional 

indirectamente afectado, se preocupa por la 

prevención y manejo de riesgos, cuando la 

probabilidad de que suceda un desastre o 

emergencia es alta, de lo contrario se olvidan 

pronto del  tema  de la prevención. 

 

Se debe acordar con las entidades como el 

FOPAE, la cruz roja o bomberos, el estable-

cimiento de campañas educativas en el cono-

cimiento de la prevención y manejo de ries-

gos  ante una inundación o de cualquier tipo, 

ya que la zona en donde se desarrolló el tra-

bajo es considerada de alto riesgo, no sólo 

ante una inundación, sino ante diversos facto-

res de riesgo identificados por la comunidad.  
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A la vez que se hace necesario educar a la po-

blación, no sólo en la parte operativa, sino psi-

cológica y espiritual como lo mencionaron los 

habitantes encuestados en ambos grupos po-

blacionales. 

 

Debido a que se evidenció, que de no ser por 

los trabajos realizados por la zona franca, du-

rante la temporada de invierno de 2010 y 

2011, el sector hubiera experimentado una 

inundación en los conjuntos, de gran magni-

tud, como ocurrió en barrios de Bosa, Kenne-

dy y en Fontibón en los barrios la Estancia y 

El Recodo, por tanto se hace  necesario la im-

plementación de los planes de emergencia fa-

miliares y comunales en la mayoría de los 

conjuntos referenciados en el trabajo junto con 

estrategias de evacuación en caso de presen-

tarse una emergencia; se registró en diálogos 

con los administradores que estos temas inte-

resan cuando  el riesgo es inminente. Tan sólo 

el 27,4% cree que hay un plan de emergencias 

en su conjunto. 

 

La elaboración del mapa comunitario de ries-

gos es solo un primer paso para identificar los 

riesgos por amenazas, recursos y vulnerabili-

dades del sector, se requiere del liderazgo de 

habitantes y administradores para multiplicar 

la información obtenida del mapa comunitario 

de riesgos a sus comunidades y formular pla-

nes que sirvan para tener una mejor respuesta 

ante las emergencias que se puedan presentar. 

 

Es hora de entender el clima y los periodos de 

sequía y lluvias, que observan año tras año, es 

hora de ir entendiendo que la variabilidad 

climática en unión con  el cambio climático, y 

las futuras ‗Niñas‘, pueden en la temporada de 

lluvias  causar desastres iguales o peores a los 

vividos; por eso hay  prepararse para cualquier 

eventualidad y no sólo ante una inundación;  

esto sólo se puede lograr  si no a través de la 

retroalimentación del conocimiento de los te-

rritorios y los riesgos asociados, por eso se 

necesita implementar la cultura de la gestión 

del riesgo, desde pequeñas comunidades has-

ta lograr la cobertura de los barrios, las ciu-

dades y el país. 
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Ciudades, cambio climático y sostenibilidad, el caso Bogotá 

 
Ximena Parsons 

 

Proyecto Curricular: Tecnología en Gestión Ambiental y  Servicios Públicos 
 

El calentamiento del planeta es algo latente, 

ante esta situación se hace necesario  analizar 

cómo se ha venido desarrollando el modelo de 

crecimiento de nuestras ciudades. El aumento 

de la población capitalina debido a fenómenos 

sociales presentes como el de desplazamiento, 

ha traído como consecuencia la creciente des-

trucción de los recursos naturales que la ciu-

dad posee. Teniendo en cuenta que las causas 

del cambio climático son entre otras las emi-

siones de gases de invernadero y que estas han 

sido  ocasionadas por la extracción, produc-

ción, transformación, transporte y consumo de 

los combustibles fósiles (carbón, petróleo y 

gas natural), es evidente mencionar que el ac-

tual modelo económico  es social y ambiental-

mente insostenible.  

 

Es necesario observar como se ha dado el ma-

nejo en Bogotá a aspectos tan importantes  

como son  el  uso del suelo, el transporte o 

las infraestructuras y los servicios públicos, 

así como el estado de sus recursos naturales. 

A través de esta investigación se pretende 

mostrar el escenario de cambio de la ciudad 

de Bogotá en los últimos veinte años, el pro-

ceso de deterioro  y alteración del recurso, así 

como  las diferentes condiciones ambientales 

y sociales que se han venido presentando, así 

mismo realizar un análisis prospectivo de lo 

que puede pasar y lo que se debe hacer con el 

fin de minimizar los índices de afectación  de 

los recursos, así como  inferir como debe ser 

la actuación de las autoridades y de la pobla-

ción bogotana ante estos procesos con el fin 

de que se adapten a las nuevos escenarios y 

condiciones del cambio climático. 

Para información sobre la creación de un semillero de investigación, dirigirse a la ofici-

na de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente, Sede Vivero 

Edf. Natura 2º piso o escribir al correo:  

facmedioamb-uinv@udistrital.edu.co 

El formulario para la creación y registro de un semillero de investigación ante el CIDC, lo 

puede descargar en http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?

option=com_content&view=article&id=262&Itemid=103  

Mayor información sobre los semilleros de investigación de la Facultad registrados ante el 

CIDC puede conseguirla en http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?

option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=12  

mailto:facmedioamb-uinv@udistrital.edu.co
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=103
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=103
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=12
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=12
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Guía metodológica para la localización de suelos de expansión urbana con 

énfasis ambiental: estudio de caso Silvania Cundinamarca 

 
Carlos Alberto Domínguez Ramírez -  carlos80820@gmail.com 

Wilmer Eduardo Diaz Urrutia - willo444@hotmail.com  

 

Proyecto curricular: Ingeniería Catastral y Geodesia 

Aportes: Implementación de la variable ambiental en el desarrollo de una guía metodológica para la identificación 

de suelos aptos para la expansión urbana 
 

RESUMEN 

 

A partir de la identificación de la problemática 

que surge por la falta de planeación para selec-

cionar áreas adecuadas que sirvan para el cre-

cimiento de la ciudad y las consecuencias am-

bientales, económicas y sociales a las que con-

lleva esto, se desarrolla una investigación que 

permita incluir las variables más influyentes 

que se deben tener en cuenta para la selección 

del suelo de expansión urbana, enfatizando en 

la variable ambiental por la necesidad de opti-

mizar los recursos naturales y lograr una soste-

nibilidad, haciendo uso de experiencias, inves-

tigaciones y metodologías referentes al tema 

tratado, desarrolladas en países con caracterís-

ticas similares. Posteriormente al proceso de 

investigación se formula la guía metodológica 

para la localización del suelo de expansión 

urbana con énfasis ambiental, que luego es 

validado por medio de un caso de estudio que 

se lleva a cabo en el municipio de Silvania 

Cundinamarca y que sirve para identificar y 

corregir las dificultades y desarrollo metodoló-

gico de la guía. Finalmente se generan unos 

resultados de la implementación de la guía que 

permite visualizar cuales son los mejores sue-

los para la expansión urbana haciendo énfasis 

en la parte ambiental. 

 

PALABRAS CLAVE 

 Suelos de expansión urbana, medio ambiente, 

ordenamiento territorial, desarrollo urbano, 

metodología, localización. 

INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia en Colombia se han 

presentado diversos problemas de orden polí-

tico, social y económico, que se han visto 

reflejados de forma negativa en la ocupación 

del territorio, tanto en las zonas rurales como 

en las zonas urbanas. Las ciudades se han 

visto especialmente afectadas por el despla-

zamiento de la población de las zonas rurales 

a zonas urbanas, sumado a esto, el incremen-

to desmedido de la población en las ciudades 

tuvo como resultado un crecimiento desorde-

nado de las mismas; es decir, de forma no 

planificada. Lo que ocasionó otros problemas 

de orden urbanístico como segregación socio 

espacial y violencia, entre otros. 

 

Los centros urbanos no se encontraban pre-

parados para albergar un volumen de perso-

nas tan elevado, y al no existir una respuesta 

para satisfacer la creciente demanda de espa-

cios adecuados para habitar por parte del es-

tado, ni del sector de la construcción, empe-

zaron a crecer bajo la modalidad de la auto-

construcción, localizando a las personas de 

escasos recursos en la periferia de la ciudad, 

lo que generó aglomeraciones urbanas, en 

donde en la mayoría de casos no se respondía 

a necesidades como: accesos a servicios 

públicos, equipamientos, zonas de recrea-

ción, vivienda digna, acceso a vías públicas y 

transporte entre otras; construidas en zonas 

que representaban riesgos para los habitantes,  

mailto:carlos80820@gmail.com
mailto:willo444@hotmail.com
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el sistema ambiental y sin espacio público co-

lectivo. 

 

Por lo cual esta investigación, inicialmente 

pretende estudiar los criterios ambientales de 

localización de suelo de expansión urbana, 

identificando las falencias en las variables y 

procesos, y así proponer estrategias y mecanis-

mos a través de una metodología haciendo 

énfasis en los componentes ambientales de 

forma que se garantice un desarrollo urbanísti-

co sobre áreas que posean las cualidades para 

sostener un asentamiento urbano  y evitar que 

surjan sobre  zonas inapropiadas que generen 

impactos negativos sobre el medio ambiente, 

como lo son las zonas de conservación am-

biental o zonas alto riesgo no mitigable, gene-

rando espacios  que suplan parte del déficit de 

vivienda que existe en la actualidad.  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de los criterios ambientales para la 

selección del suelo de expansión urbana se 

hace necesario porque integra dos aspectos 

importantes que deben ser tenidos en cuenta 

para la planeación de una ciudad. El primero 

hace referencia a la correcta localización del 

espacio hacia donde debe orientado el creci-

miento de los centros urbanos y el segundo 

está relacionado con uso sostenible de los re-

cursos naturales. Esto permite una planeación 

de manera conjunta que contemplan determi-

nantes importantes necesarias para el desarro-

llo de la vida urbana y su relación con el me-

dio ambiente, como lo son el acceso a servi-

cios públicos, infraestructura vial, equipa-

mientos, espacio público y conservación de la 

estructura ecológica. Sus condicionantes lo 

hacen adecuado para prevenir la formación de 

asentamientos urbanos en condiciones ur-

banísticas precarias en zonas de alto riesgo no 

mitigable, contemplando la variable ambien-

tal, logrando exitosamente la incorporación de 

nuevas piezas de ciudad al perímetro urbano 

dotadas de todas las calidades urbanas men-

cionadas anteriormente, integrándolas con los 

sistemas estructurantes contemplados en el 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

 

Adicional a eso se evidencia que las zonas 

periféricas son de gran importancia para la 

ciudad porque en ellas se suple gran parte de 

la demanda de suelo urbano. Un manejo in-

adecuado de su ocupación puede significar 

una serie de conflictos de orden urbanístico, 

que están directamente asociados con proble-

mas de orden social, económico y ambiental 

que impiden que exista estructura urbana, 

adicional a esto se generan unos sobrecostos 

para adecuación de estos espacios, sin logar 

óptimas calidades urbanísticas. Por el contra-

rio, si existe una adecuada planeación en la 

conformación de las zonas periféricas, repre-

sentarían un potencial muy amplio donde se 

garantice un adecuado desarrollo urbanístico, 

una ocupación racional del suelo y una inte-

gración al perímetro urbano que minimice el 

impacto negativo.  

 

El uso adecuado del suelo de expansión co-

mo parte fundamental de planificación da 

paso a que se presente un desarrollo físico 

paralelo a un desarrollo económico, ambien-

tal y social donde cada uno tenga incidencia 

en el otro dando paso a un crecimiento orga-

nizado y racional, se identifiquen los diversos 

potenciales del municipio, generando activi-

dades económicas que incluyan a la pobla-

ción en general, usando los recursos tanto 

naturales como humanos  de manera eficien-

te, porque los diferentes planes de desarrollo 

deben llevar a un mismo fin, mejorar la cali-

dad de vida de la sociedad.  

 

 

CRITERIOS AMBIENTALES PARA 

LOCALIZACIÓN DEL SUELO DE  

EXPANSIÓN URBANA 

 

Las características medioambientales de es- 
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pacios destinados a dar continuidad al proceso 

edificatorio de asentamientos urbanos (como 

lo son los suelos de expansión urbana), son 

parte importante en el proceso de planificación 

y gestión del territorio, por lo cual en selec-

ción del suelo se deben cumplir unas condicio-

nes propicias para su mejor ocupación, de tal 

forma que no se presenten riesgos a la pobla-

ción y que el impacto negativo al medio am-

biente sea el menor posible. También se deben 

tener en cuenta factores como: la propiedad 

del suelo, las fuentes de financiación, la diná-

mica del mercado, la facilidad para gestionar 

los suelos de manera racional y eficiente, etc., 

que forman parte en la elaboración de planes 

de desarrollo, en este caso los planes de orde-

namiento territorial. 

 

Los asentamientos menos susceptibles a un 

desarrollo integral por su baja población, bajos 

ingresos y especialmente por la toma de deci-

siones erradas y no sistemáticas, son un caso 

frecuente en Colombia. Estas características 

hacen que el suelo de expansión urbana sea un 

área de segregación social y desatendida, mu-

chas veces localizados en zonas no aptas para 

el desarrollo urbano, sin los suficientes equi-

pamientos y servicios urbanos como transpor-

te público, suministro de agua y alcantarillado, 

vías de acceso adecuadas, educación, salud, 

etc., o situados en zonas con capacidad agrolo-

gica alta. 

 

Sumado a esto en la actualidad existe una gran 

preocupación generada por cambios climáticos 

y afectaciones medioambientales derivadas de 

procesos antrópicos. Se ha observado que las 

herramientas utilizadas para prevención y ges-

tión de riesgo son obsoletas o nulas y no se ha 

adquirido el enfoque ambiental que contribuya 

a disminuir la alteración del medio ambiente; 

en este trabajo de investigación se propone 

una metodología donde se contemplen las va-

riables ambientales para poder realizar una 

selección racional de suelo en cuanto a locali-

zación para desarrollo urbano. 

El objetivo principal de estudiar el desarrollo 

conjunto del medio ambiente y el sistema 

urbano es: poder identificar las variables in-

cidentes en esta relación y la mejor manera 

de coexistencia entre ellas. Algunas de las 

aproximaciones se harán de manera general 

remitiendo al usuario a documentos especia-

lizados donde se puedan ampliar conceptos 

necesarios para el desarrollo de las metodoló-

gicas seleccionadas por la complejidad que 

implica plantear todos los posibles resulta-

dos. Partiendo de este hecho se puede pensar 

en una futura planificación eficiente pensan-

do en la economía energética y un uso racio-

nal de los recursos naturales no renovables 

(suelo, fuentes hídricas, ecosistemas estraté-

gicos, entre otros) identificando la potenciali-

dad local. Para obtener un resultado satisfac-

torio es necesario un equilibrio entre medio 

ambiente y desarrollo social, haciendo énfa-

sis en los criterios ambientales para la selec-

ción del suelo de expansión de forma co-

herente y racional. 

 

 

VARIABLES AMBIENTALES 

 

La urbanización es el avance y crecimiento 

de las ciudades y la edificación de nuevas 

poblaciones, que generalmente se ubican so-

bre suelo fértil. De esta forma se pierde el 

mejor suelo agrícola, se impide la recarga de 

los depósitos de agua subterránea y se destru-

ye mucha microflora y microfauna que vive 

en el suelo como lo describe Frers Cristian en 

su artículo ―Los problemas de degradar el 

suelo‖ (2005).  

 

En la tesis doctoral ―Criterios Medioambien-

tales En La Ordenación De Asentamientos‖ 

de Esther Higueras (1997), resalta la relación 

que existe entre condiciones climáticas y 

ocurrencia de fenómenos naturales como 

inundaciones, deslizamientos, procesos erosi-

vos, propiedades del suelo entre otros, y co-

mo su interacción con otras variables del te- 
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rritorio dan origen a la ocurrencia de los mis-

mos. Basados en este documento se evaluaran 

diferentes variables ambientales y el papel que 

tienen en la planificación del territorio, tras la 

búsqueda de lograr que se alteren en la menor 

medida posible el equilibrio de los ecosiste-

mas y sus ciclos naturales. 

 

Debido al constante incremento de la pobla-

ción en los centros urbanos por éxodos de la 

población rural y dinámicas internas dentro de 

los cascos urbanos se ha producido un incre-

mento del consumo energético, ocasionando 

consecuentemente un aumento en la emisión 

de gases nocivos para la sociedad y el medio 

ambiente, afectando el equilibrio climático y 

provocando desastres naturales, por lo cual se 

hace imperante  que se regule y controle el uso 

del suelo enfocándose  en la disminución del 

consumo de recursos y alteración del medio 

ambiente logrando consecuentemente reducir 

la emisión de gases y el consumo ineficiente 

de energía. Un primer paso para lograr esto es 

la planificación del territorio incluyendo varia-

bles ambientales en el proceso para logren op-

timizar y preservar los recursos. 

 

Las condiciones generadas por los aspectos 

climatológicos y meteorológicos son muy im-

portantes principalmente para el bienestar de 

los habitantes; influyen en el momento de di-

señar las unidades de vivienda y el tipo de 

equipamientos que se deben proponer. 

 

A continuación se estudian una serie de varia-

bles, relacionándolas con los criterios a tener 

en cuenta al momento de realizar la proyec-

ción de crecimiento del territorio enfatizado en 

el Medio Ambiente:  

Remoción en masa: Se busca evitar la 

ocurrencia de desastres por el fenómeno 

de remoción en masa, debido a los ante-

cedentes de urbanización de áreas sus-

ceptibles a este fenómeno, como los son 

los pies de ladera. 

Sismología: Se busca evitar incurrir en 

costos de estructuras sismo-resistentes, 

pérdidas humanas por urbanizar cerca a 

fallas geológicas. 

Inundaciones: Es importante entender 

la dinámica de los recursos hídricos 

porque es un recurso vital para la socie-

dad, en la cual se resaltan las llanuras 

de inundación que no deben ser habita-

das por salubridad y seguridad. 

Suelos: El suelo es un aspecto de gran 

importancia a considerar para el desa-

rrollo y sustento de asentamientos ur-

banos, es la base que soporta el espacio 

edificado y también el encargado de 

suministrar los recursos para el sosteni-

miento de la población. 

Áreas protegidas: Las Áreas Protegidas 

hacen parte de un mecanismo que se 

utiliza para garantizar la conservación 

de la biodiversidad y los servicios am-

bientales que presta. 

Ecosistemas estratégicos: Cumplen 

funciones de soporte vital para la socie-

dad, a través de la prestación de bienes 

y servicios ecológicos fundamentales, 

como la regulación del clima, además 

de la importancia ambiental por su flo-

ra y fauna. 

Erosión: El desarrollo de asentamien-

tos está ligado al deterioro del suelo 

que genera procesos erosivos en el mis-

mo, y el hecho de asentarse sobre sue-

los altamente erosionados genera incre-

mentos de costos para la adecuación 

del suelo. 

Pendiente: Las formas de relieve deter-

minan también los procesos naturales y 

los usos que el hombre pueda hacer de 

las distintas zonas para uso urbano, in-

crementando los costos de edificabili-

dad y de redes de servicio. 

Cercanías: Los asentamientos urbanos 

deben establecerse, en forma general de 

acuerdo a su entorno y la facilidad de 

tener acceso a servicios básicos y com-

plementarios. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología propuesta busca determinar la 

localización óptima de los suelos de expansión 

urbana y brindar lineamientos generales que 

sirvan para el diseño interno en el desarrollo 

mediante planes parciales, utilizando princi-

palmente criterios ambientales que sirvan co-

mo herramienta para poder definir la aptitud 

del suelo con fines urbanos, dando prioridad al 

uso de vivienda para suplir el actual déficit y 

creciente demanda de espacios dignos para 

habitar, el objetivo principal de la metodología 

es poder generar un diagnóstico y formular 

recomendaciones para la selección y desarro-

llo sostenible del suelo de expansión con énfa-

sis en el medio ambiente y su interacción con 

los asentamientos urbanos. Dentro del manejo 

de la guía se propone el manejo de una herra-

mienta que ayude al procesamiento y cruce de 

la información de manera rápida y efectiva 

(SIG). 

 

1) Localización geográfica de la zona de estu-

dio, donde se puedan observar los usos actua-

les del suelo definidos en el numeral 1 del artí-

culo 8° de la ley 388 de 1997, suelo urbano, 

suelo rural y suelo de expansión urbana. 

 

2) Recopilar información existente del munici-

pio que se relacione con las variables de loca-

lización planteadas para esta metodología. 

Para esta sección es importante tener en cuenta 

algunas entidades y fuentes de información 

como la Red Sismológica Nacional de Colom-

bia (RSNC), Oficinas de Planeación., departa-

mento Administrativo Nacional de Estadística 

etc. 

 

3) Evaluar la calidad de la información y veri-

ficar que esté en una escala de trabajo adecua-

da. 

 

4) Ajustar la información conseguida a los 

parámetros y convenciones de las variables 

planteadas en esta guía. 

5) Determinar las áreas que no deben ser 

consideradas suelo de expansión urbana por 

la capacidad agrológica e importancia am-

biental como lo son las áreas protegidas de 

los diferentes órdenes, los ecosistemas es-

tratégicos y suelos con alta capacidad agroló-

gica. 

 

6) Aplicar la metodología seleccionada con 

anterioridad para la variable suelos, obtenien-

do el respectivo resultado para cada paráme-

tro de dicha variable, representado en polígo-

nos teniendo en cuenta que se va a procesar 

la información. 

El resultado obtenido es clasificado por efec-

to de facilitar el manejo de la información 

cartográfica. Los suelos se clasificaron en 

cuatro (4) rangos para lograr una similitud en 

la cantidad de resultados obtenidos en las 

otras variables, la clasificación y los pesos se 

definieron haciendo la comprobación de la 

fórmula con muestras de suelos buenos, regu-

lares y malos, las muestras de suelos fueron 

discriminadas de esa manera por los costos 

que representan en la cimentación, costos 

derivados de obras de mitigación de riesgo y 

la capacidad agrológica. 

 

7) Aplicar las metodologías seleccionadas 

para la gestión de amenaza y riesgo para las 

variables de remoción en masa, sismología e 

inundación y asignar los pesos a los resulta-

dos cartográficos de la metodología. 

 

8) Generar el mapa de polígonos de procesos 

erosivos y sus respectivos grados de erosión; 

asignar pesos correspondientes. 

 

9) Generar el mapa de polígonos de pendien-

tes asignando los pesos correspondientes. 

 

10) Localizar y hallar las distancias a los di-

ferentes servicios para la variable de cercan-

ías. 
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11) Los resultados obtenidos por cada variable 

y las variables en general tienen una asigna-

ción de códigos y pesos; donde las variables 

poseen una importancia de (0 % a 100 %) re-

presentada por los pesos totales, esta asigna-

ción es heredada por el flujo de e importancia 

de cada parte de la investigación y por la vali-

dación de algunas muestras de suelos. 

 

12) Realizar el cruce de la información de ca-

da variable para obtener la calificación de la 

aptitud del área para determinar el suelo de 

expansión. 

 

13) Generar los polígonos con los resultados 

de la calificación de aptitud. 

 

14) Generar la información general de los 

polígonos resultantes como áreas, localiza-

ción, etc., con el fin de determinar el orden en 

que puede ser ocupado y desarrollado el suelo 

apto.  

 

15) Se sugiere hacer uso de las áreas clasifica-

das como óptima y buena en calificación de 

aptitud, en el orden de mayor a menor en 

cuanto a resultado de la calificación. Las áreas 

clasificadas como muy malas no se podrán 

urbanizar por ningún motivo. 

 

16) Para cada polígono resultante se calculará 

la cantidad de habitantes que puede soportar. 

 

17) Para definir el tamaño requerido para el 

suelo de expansión urbana se debe tener en 

cuenta, que el casco urbano en su interior pue-

de soportar parte de la demanda de vivienda, 

para lo cual se recomienda realizar estudios de 

densidad, ocupación, construcción, movilidad, 

equipamientos, servicios públicos y demás 

estudios necesarios para garantizar que esas 

viviendas cuenten con las condiciones adecua-

das, minimizando la depredación del suelo y el 

impacto al medio ambiente; esto debe hacerse 

―mediante programas de renovación urbana, 

redensificación de áreas ya desarrolladas y 

desarrollo de áreas disponibles al interior de 

perímetro urbano‖  Pérez Preciado Alfonso 

(p. 16) para poder llegar a un diseño  de ciu-

dad compacta. 

 

18) Para poder determinar el área requerida 

para suplir el déficit de vivienda en cierto 

periodo de tiempo (sugerencia de 5 a 10 

años) se deben tener en cuenta factores como 

la proyección de crecimiento poblacional, el 

déficit de vivienda actual, la densidad neta 

habitacional entre otros. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta el ejercicio práctico 

(estudio de caso Silvania) se ve necesaria la 

reubicación o replanteo de los suelos de ex-

pansión haciendo uso de los polígonos que 

obtuvieron mejores resultados, para estas ob-

servaciones se hacen las sugerencias de loca-

lización de suelos de expansión urbana para 

suelos de expansión que limiten con los cas-

cos urbanos existentes, en el caso del casco 

urbano de Silvania se sugiere el suelo con 

aptitud aceptable y en el caso de Subia hacer 

uso del suelo con aptitud Regular, debido a 

que son las áreas con mejores resultados,  

Los resultados obtenidos fueron satisfacto-

rios, pero no positivos, porque mediante el 

proceso de selección de aptitud se descarta-

ron las áreas que se esperaban descartar de 

manera particular por variable y evidenció la 

falta de planeación al momento de distribuir 

el suelo para los asentamientos urbanos. 

 

La proyección del desarrollo urbano de ese 

municipio debería estar direccionada hacia el 

sector nor-oriental del municipio, que fue el 

lugar donde se focalizaron las áreas con me-

jores resultados (aceptable y regular) de la 

validación de la metodología, esto se puede 

observar con mayor detalle en la parte supe-

rior derecha del mapa 14 de Resultados y dis-

cusión. 
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No todas las áreas con buena calificación pue-

den ser susceptibles a uso urbano, por ejem-

plo, las que quedan al oriente del municipio 

(se puede observar en el mapa 3), porque aun-

que tengan un área significativa están rodea-

das de suelo con mala calificación, que puede 

ser por algún tipo de riesgo o por impacto am-

biental, por lo tanto lo recomendable es hacer 

un análisis de la inmediatez de las áreas con 

buena calificación. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los antecedentes del crecimiento del área ur-

bana permiten observar, que un factor inicial 

de gran importancia para un exitoso desarrollo 

urbanístico, está asociado con la selección de 

un lugar que favorezca su ocupación y genere 

el menor impacto ambiental posible. Por lo 

cual se formuló la guía para localización de 

suelo de expansión urbana teniendo en cuenta 

principalmente el aspecto ambiental y los po-

sibles riesgos naturales que se pueden presen-

tar, garantizando seguridad y estabilidad a los 

habitantes. Las condiciones idóneas para del 

lugar facilitan los procesos de ocupación del 

suelo reduciendo las pérdidas de vidas y los 

costos en reubicación o infraestructura para la 

posterior adecuación de los espacios. Tras el 

análisis de diferentes estudios y metodologías 

usadas como herramientas teóricas en la pla-

neación de algunos países como España, Ve-

nezuela, Perú, Nicaragua, Chile, entre otros; se 

realizó una selección observando los estudios 

más completos y aplicables a esta investiga-

ción donde se contemplaban aspectos ambien-

tales, identificando condiciones físicas simila-

res a las de nuestro país y que los resultados 

que arrojaban esas metodologías fueran co-

herentes con los resultados esperados de la 

metodología. 

 

Además de estas variables se debe incluir la 

variable clima y contemplar los diversos esce-

narios de cambio climático que pudieran pre-

sentarse por la correlación que tiene con la 

probabilidad de ocurrencia de inundaciones, 

deslizamientos y otros fenómenos hidro-

climáticos, generando afectaciones en la cali-

dad del suelo seleccionado para la expansión 

urbana. En la actualidad no se dispone de es-

tudios que contemplen los diferentes escena-

rios de cambio climático en la identificación 

de zonas de riesgo, además estos cambios 

pueden mejorar o afectar el confort climático, 

criterio que también debe tenerse en cuenta 

para la localización de áreas de expansión 

urbana, hecho que a su vez se ve reflejado en 

el consumo energético por la adecuación del 

clima para su habitabilidad.   

 

El carácter ambiental de la guía metodológi-

ca planteada, dio bases para desclasificar de 

la selección aquellos suelos que poseen algu-

na importancia ambiental, aquellos que pre-

sentan riesgos naturales altos y los que tienen 

una alta capacidad agrológica, asignando a 

ellos una ponderación negativa. Con esto se 

garantiza que la expansión urbana no va a 

impactar fuertemente el medio ambiente. Es 

importante anotar que en el estudio de todos 

los parámetros incluidos en la variable suelo 

permitieron evidenciar también que los sue-

los que poseen aptitud para la construcción 

tienen poca capacidad agrológica. En el caso 

de la erosión se presenta dificultad en  la ade-

cuación del terreno para la construcción, 

además de la difícil recuperación de la capa 

vegetal del mismo, quedando inutilizado tan-

to como para la expansión como para uso 

ambiental o agrológico, por ello, es impor-

tante evitar que se erosione en todas la medi-

das, haciendo énfasis en niveles extremos. 

 

En el desarrollo de esta investigación se iden-

tificó la escasez de herramientas a nivel na-

cional disponibles para realizar estudios que 

resalten el componente ambiental como fac-

tor determinante en la toma de decisiones 

para la planificación territorial y se evidencia 

la negligencia o incapacidad por parte de los  
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organismos de control para vigilar el cumpli-

mento de las exigencias legales que van en pro 

del medio ambiente. Lo anterior hace necesa-

rio fortalecer las entidades encargadas de vigi-

lar el cumplimiento de la normatividad exis-

tente y aquellos mecanismos que complemen-

ten el control, cuidado e identificación de los 

recursos naturales y se garantice la soberanía 

alimentaria al reemplazar las zonas con mayor 

potencialidad agrícola. 

 

La identificación de estas falencias permite 

determinar los puntos críticos del diagnóstico 

de la información necesaria para que la guía 

metodológica se aplique correctamente arro-

jando resultados más precisos y centrar la 

atención en la posibilidad de ocurrencia de 

eventos similares en cuanto a la localización 

del suelo de expansión urbana para futuras im-

plementaciones. 

 

La implementación del caso de estudio sirvió 

para mejorar la guía metodológica, ajustando 

las ponderaciones basados en la investigación 

haciendo parte de un proceso de retroalimenta-

ción y mejorando el flujo metodológico. 

 

Si bien para la implementación de la guía me-

todológica formulada se requiere de conoci-

mientos técnicos previos, esta se constituye en 

una herramienta que facilita y orienta la ejecu-

ción de un estudio técnico que da soporte a la 

selección del suelo más adecuado para la ex-

pansión urbana, buscando generar el menor 

impacto ambiental.  

 

Los resultados sugieren que el suelo óptimo 

para la expansión urbana haciendo énfasis en 

el componente ambiental, está condicionado 

por suelos con características de amenaza baja, 

suelos que posean las características físicas 

necesarias para sostener edificaciones y una 

capacidad agrologica baja, que no pertenezcan 

a áreas con protección ambiental o ecosiste-

mas estratégicos que deberían ser considera-

dos de protección, con pendiente plana o lige-

ramente plana y con grado bajo de erosión 

(erosión superficial) y con posibilidad de do-

tación de servicios básicos (servicios públi-

cos domiciliarios y servicios sociales). 
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 Diseño de la estructura de un reloj de sol en la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas  

 
 

 Catherine Muñoz Mancipe -  caterockriptametal@hotmail.com  

Paola Andrea Ochoa Hurtado -  paoh08@hotmail.com  

 

 

Proyecto curricular: Tecnología en Topografía  

 

 Semillero de Investigación:  Arqueo-astronomía  

 

 Aportes: Mostrar el ligamiento entre la topografía y la astronomía, llegando a la interacción entre las 

mismas con las aplicación de cada base de la topografía en un artefacto que llevo a comprender y 

rescatar la astronomía como base de la topografía y la investigación para entender ello.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Este problema surgió debido a que la mayoría 

de los estudiantes de tecnología en topografía 

no identifican las distintas aplicaciones de la 

topografía y de los conocimientos geodésicos 

dados a través del transcurso de la carrera.  

 

 

OBJETIVO  

 

General  
Diseñar la estructura de un reloj de Sol en la 

Universidad Distrital Francisco José de Cal-

das.  

 

Específicos  
 Obtener la cartografía más precisa de 

la zona para la ubicación del reloj solar.  

 Georreferenciar el punto exacto de 

ubicación del reloj de sol que logre te-

ner una buena ubicación y orientación 

mediante los estudios realizados.  

 Diseñar la estructura de un reloj de sol 

que nos proporcione una información 

precisa del tiempo y que permita reali-

zar estudios de investigación.  

 Generar una maqueta a tamaño real del 

diseño realizado.  
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RECOPILACION DE INFORMACIÓN  

 

Historia del reloj de sol  
Los relojes de Sol son instrumentos que fue-

ron creados con la finalidad de medir el tiem-

po dando lugar a los calendarios, estos han 

sido el punto de referencia para la evolución 

mecánica de los relojes hasta llegar a los que 

hoy en día conocemos. Todos ellos basados en 

los movimientos de la tierra a partir del gran 

sentido de observación que tenían nuestros 

antepasados.  

 

‗En el principio de la humanidad los hombres 

fueron unos excelentes observadores de la na-

turaleza, al principio parecía ser solo una dis-

tracción, pero luego encontraron una gran uti-

lidad en algunos de los fenómenos que suced-

ían periódicamente en el cielo; el lugar por 

donde salía y se ocultaba el sol, las fases de la 

luna o las constelaciones que se hacían visi-

bles durante la noche.'(Anónimo, 2009, 

parr.5). Todos estos fenómenos que llamaron 

su atención coincidían con eventos de los cua-

les dependía su subsistencia, por ejemplo: la 

recolección de frutos, el tiempo de lluvia o de 

sequía y las migraciones de los animales.  

 

En la antigüedad los relojes de sol tenían un 

gnomon vertical y lo que se hacía era observar 

la altitud del sol a lo largo del día. Pasados 

casi tres milenios a los astrónomos se les ocu-

rrió hacer una división imaginaria del tiempo, 

dividiendo el día en horas iguales.  

 

Reloj De Sol: Un reloj de sol afirma Bernardi-

ni (2011) ‗es un instrumento que permite co-

nocer la hora local aproximada mediante la 

observación de la sombra que el Sol proyecta 

sobre una escala graduada‘ (párr. 1.), este es el 

principio básico de cualquier reloj sin interesar 

cual sea su diseño.  

 

Tipos De Reloj De Sol: A continuación se 

encuentran las diferentes clases o tipos de re-

lojes solares que existen y que ‗deben su clasi-

ficación a las características principales que 

en ellos se encuentran como lo son la posi-

ción del limbo o su verticalidad o horizontali-

dad ,  todo  esto debido  a  sus 

necesidades‘ (Domenech, 1991, p. 53). Es 

importante resaltar que se mencionan los más 

comunes ya que a través de la historia se han 

generado una gran cantidad de diseños fruto 

de la investigación, creatividad e imagina-

ción de sus autores pero que han sido basa-

dos en los modelos que se presentan a conti-

nuación:  

 

Verticales: En este tipo de reloj el limbo se 

encuentra totalmente vertical y el gnomon se 

encuentra paralelo al eje de rotación terrestre. 

 

Inclinados: En esta clase de relojes el cua-

drante se encuentra inclinado a eso debe su 

nombre. 

  

Triedrico: Este tipo de reloj está compuesto 

básicamente por tres relojes uno central verti-

cal meridional y dos declinantes. 

  

Horizontales: En esta clase de relojes el lim-

bo o cuadrante se encuentra en una posición 

horizontal y el gnomon se ubica paralelamen-

te al eje de rotación terrestre. El ángulo for-

mado entre el gnomon y el cuadrante es igual 

a la latitud del lugar. Dentro de esta clasifica-

ción podemos encontrar otros dos tipos:  

 

Ecuatoriales Este reloj de tipo ecuatorial 

está orientado de acuerdo al plano del ecua-

dor celeste, el gnomon se encuentra paralelo 

al eje de rotación terrestre, es decir perpendi-

cular al cuadrante y orientado hacia el polo 

norte. Pérez (2011) afirma: ‗La meridiana 

coincide con la dirección sur- norte‘. (párr. 1)

Las líneas horarias se encuentran distribuidas 

regularmente espaciadas cada 15°, sus líneas 

de declinación son círculos, todo esto facilita 

su construcción y evita muchos cálculos.  
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ELECCIÓN DEL LUGAR  

 

Se definió el lugar de ubicación del reloj, para 

esto se evaluaron los siguientes factores:  

 

Población beneficiada: este aspecto fue 

bastante importante en la elección del 

lugar de ubicación, ya que la idea princi-

pal es que los estudiantes de tecnología 

en topografía identifiquen las distintas 

aplicaciones de la topografía y la geode-

sia por esto queríamos que el reloj se 

localizara en un lugar de fácil acceso 

para los estudiantes, por lo cual se deci-

dió realizar en alguna de las facultades 

de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 
Espacio disponible: se evaluaron los dis-

tintos espacios que poseían cada una de 

las facultades que nos podían ser útiles 

tomando como decisión localizarlo en la 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales ya que allí se encuentra la carre-

ra de tecnología en topografía para la cual 

fue dirigida el trabajo y además el espacio 

existente al lado de la estación meteoroló-

gica en el lote B de esta universidad hacia 

posible el proyecto. Adicionalmente que 

en un futro se puede crear un mirador 

aprovechando la vista que desde este pun-

to se puede obtener, entonces sería un ele-

mento de gran interés no solo para la po-

blación universitaria sino para todo aquel 

que le interese el tema  

Viabilidad de su construcción: en este as-

pecto también nos beneficiaba hacerlo en 

la facultad ya que por ser estudiantes de la 

misma y participes del semillero de ar-

queo astronomía en un futuro se pueden 

conseguir con mayor facilidad los permi-

sos y presupuesto necesario para llevar a 

cabo su construcción.  

 

TRABAJO EN CAMPO  

 

Levantamiento topográfico  
Con esto además fue importante dar veracidad a 

la ubicación del reloj solar la cual anteriormen-

te había sido tenido como posible en varios 

lugares de la universidad pero que después de 

indagar con el espacio disponible decidimos 

fuese realizado en el lado izquierdo de la es-

tación meteorológica de la universidad sede 

vivero en el lote B, ya que este espacio cuen-

ta con un área disponible amplia y es de fácil 

acceso a la población.  

 

Para lo cual se hizo un levantamiento to-

pográfico en la zona y una ubicación del pun-

to central conde se localizaría el reloj solar y 

adicionalmente se hizo la toma de 4 puntos 

alrededor del reloj solar.  

 

Luego de obtener el plano topográfico de la 

zona procedemos a realizar la georreferencia-

cion del lugar mediante un posicionamiento 

con GPS por el método de RTK ya que este 

nos proporcionaba una mejor calidad de la 

información. En este se tomaron los puntos 

del terreno del reloj solar y sus alrededores.  

Este posicionamiento fue realizado en una de 

las prácticas de la materia geodesia posicio-

nal contando con la colaboración del ingenie-

ro Carlos Rodríguez.  

 

Para este se realizó el planeamiento con el 

programa planing para saber y tener más cla-

ridad de los satélites que se tomarían a esta 

hora y las interferencias que se tendrían para 

el óptimo contorno del posicionamiento.  

 

Este se realizo con un posicionamiento sateli-

tal en tiempo real, contando con la configura-

ción hecha en todo momento por el programa 

top-SURV por medio del que se tomo una 

estación base ubicada en el punto Vértice Ge-

odésico VIV-5 como se muestra en la Figura 

29, con coordenadas conocidas y un receptor 

remoto, el cual registro los datos a partir de 

la configuración establecida para la estación 

base.  
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Además se configuro la estación base que sir-

vió como referencia para los receptores remo-

tos de la práctica. Con esto se recolectaron da-

tos sobre la topografía del terreno en un inter-

valo de grabación de dos segundos.  

 

Terminada la práctica se procedió a descargar 

los datos almacenados en la base y el rover, 

para llevar a cabo el post-procesamiento de los 

mismos.  

 

El método en tiempo real RTK mostro la faci-

lidad de manejar datos ya que nos dieron la 

comodidad de buena precisión sin post-

proceso, además que puede post-procesar au-

tomáticamente durante la práctica para mayor 

precisión de los datos.  

 

El controlador al permitirnos descargar un ar-

chivo con extensión al software AutoCAD 

(.DWG) nos facilitó la generación del plano, el 

archivo ya contenía los puntos tomados en 

campo y por medio del software Eaglepoint se 

realizó el respectivo proceso de curvas de ni-

vel con la misma información. Al revisar los 

demás archivos descargados con extensiones 

como .TXT O .CSV observamos que nos dan 

gran variedad al momento de descargar datos 

por facilidad de manejar una extensión más 

que otra.  

 

El plano obtenido tiene los puntos y en texto 

la elevación del mismo, ya después de realizar 

los procedimientos restantes tan solo fue ma-

quillar el plano para su entrega Observamos 

con las curvas de nivel obtenidas que los datos 

tomados en campo son suficientes para cubrir 

el área de trabajo y ser detallados los desnive-

les de la topografía del lugar, la estación me-

teorológica también se detalló por los puntos 

tomados y de por si es muy sencillo reconocer 

la zona.  

 

Fue muy importante el DOp ya que este nos 

permitió tener más certeza y confiabilidad en 

los datos además que estuvimos pendientes 

que siempre se encontrara en fijo y no en flo-

tante ya que en puntos con grandes obstácu-

los se presentaba este cambio a menudo en 

cercanías a grupos de árboles por las obvias 

condiciones de recepción.  

 

Atreves de este posicionamiento se pudo es-

tablecer las coordenadas del centro del reloj 

solar con una muy alta precisión, además se 

recreo el plano de los alrededores objeto del 

diseño realizado.  

 

VISITAS A RELOJES DE SOL EXIS-

TENTES EN CUNDINAMARCA Y BO-

GOTÁ  
 

Después de tener la información requerida 

para este fin determinamos iniciar la búsque-

da de información de relojes solares existen-

tes en la ciudad de Bogotá y sus municipios 

aledaños, buscando características básicas de 

cada uno y el por qué la determinación de 

cada estructura en el lugar donde estuviesen 

ubicados.  

 

Luego de encontrar esto, procedimos a reali-

zar una lista de sitios a visitar dentro de la 

ciudad y en municipios cercanos en los cua-

les se encuentran relojes solares, obteniendo 

como resultado los siguientes:  

 

- El reloj solar del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC).  

- El reloj de sol del Planetario distrital.  

- El reloj solar del jardín botánico.  

- El reloj de sol del Centro interactivo       

Maloka.  

- El reloj de sol del Parque de las flores de 

Madrid, Cundinamarca.  

 

Para tener referencias más precisas se reali-

zan las respectivas consultas y visitas a los 

relojes de sol existentes en la ciudad para 

analizar cómo fueron construidos, en que  
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diseño fueron basados, su precisión, antigüe-

dad, etc.  

 

 

ELECCIÓN DE DISEÑO  

 

Lo primero que realizamos fue decidir cuál era 

la estructura más apropiada para el lugar en el 

que se iba a desarrollar el diseño, para esto nos 

basamos en:  

 Todos los tipos de relojes consultados  

 Visitas realizadas  

 Posición geográfica del lugar  

 Objetivo académico de la estructura  

 

Basadas en los criterios anteriormente mencio-

nados decidimos realizar un reloj de tipo hori-

zontal, cuyas líneas de declinación correspon-

dieran a los días en que se producen los cam-

bios de constelación zodiacal teniendo como 

limites las líneas de declinación que marcan 

los solsticios. Esto se definió con la finalidad 

de darle mayor importancia a estos grandes 

fenómenos que son muy importantes en ubica-

ción en cuanto al aspecto geodésico se refiere. 

  

 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA  

 

Para el diseño del reloj de sol se buscaron dis-

tintos software que nos permitieran diseñar la 

estructura de una manera precisa y que permi-

tiera ingresar parámetros claves que influyen 

en su funcionalidad, para esto nos asesoramos 

de ingenieros, físicos y astrónomos, además de 

las constantes búsquedas en internet.  

 

Se decide usar el software SHADOWS PRO 

3.5 en su versión libre de prueba y haciendo 

uso de una licencia gratuita que brinda el pro-

grama durante un tiempo de dos horas cada 15 

días. Este software incluye una base de datos 

de más de 2800 lugares con latitud, longitud y 

zona horaria lo cual sirvió para que el progra-

ma cargara todos los parámetros del lugar y 

así generase el método más adecuado de di-

señar con cada uno de nuestros criterios las 

marcaciones del reloj solar. Previamente de-

finidas en el programa.  

 

Como primer paso determinamos el área que 

teníamos disponible para la ejecución del di-

seño basándonos en la cartografía obtenida 

anteriormente del lugar, dándonos como re-

sultado un área disponible de 50 m2. Luego 

de esto comenzamos con el diseño de la es-

tructura en el software mencionado y con 

ayuda de la información topográfica y geodé-

sica obtenida con anterioridad.  

 

Unas de las características previamente veri-

ficadas, y tenidas en cuenta en la elaboración 

del reloj solar por el programa Shadows, fue 

el simular y generar la sombra del estilo ante-

riormente realizado con la finalidad de obser-

var con anterioridad a la ubicación de la ma-

queta en el sitio como debía ser proyectada la 

sombra.  

 

 

MAQUETA ESCALA 1:1  

 

Basados en el diseño anteriormente obtenido 

anteriormente continuamos con la generación 

de la maqueta a tamaño real fue muy compli-

cada ya que en primer lugar intentamos loca-

lizarla en campo de manera transitoria. La 

maqueta realizada consistió en dos fases: la 

primera de ellas localizar tres estacas en el 

sitio de ubicación, las cuales marcaban los 

siguientes puntos:  

 

- Punto correspondiente a las 7 de la mañana 

sobre la línea equinoccial.  

- Punto correspondiente a las 12 del mediodía 

sobre la línea equinoccial.  

- Punto correspondiente a las 5 de la tarde 

sobre la línea equinoccial. 
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Se escogieron estos puntos debido a que a par-

tir de ellos se puede orientar toda la estructura.  

 

La segunda fase fue la más dispendiosa ya que 

consistió en dibujar el cuadrante solar sobre 

papel kraft a escala 1:1, es decir a tamaño real 

como se muestra en la Figura 44. Este dibujo 

se realizó con la finalidad de montarlo a mane-

ra de plantilla sobre las estacas localizadas, 

proporcionándonos una mejor precisión que la 

que se hubiera obtenido localizando las esta-

cas en terreno ya que debido a la inestabilidad 

del mismo y a la gran precisión requerida en 

cada medida para generar una hora exacta no 

se nos hubiera permitido demostrar su funcio-

nabilidad.  

 

Se llevó a cabo pruebas para verificar la fun-

cionalidad del diseño en este caso representa-

do por la maqueta, para esto se hizo tres prue-

bas, estas consistieron en colocar la maqueta 

en el lugar de ubicación y realizar observacio-

nes en las que se determinó el error dado te-

niendo en cuenta distintas variables. Es impor-

tante destacar que para las distintas pruebas 

ejecutadas se trabajó con la Hora Legal para 

Colombia la cual es determinada por el Institu-

to Nacional de Metrología. 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Basados en los resultados obtenidos a partir 

del levantamiento topográfico y los ajustes 

realizados a los mismos podemos concluir que 

aun trabajando con el mayor cuidado posible 

se generaran errores y que para la disminución 

de los mismos el método de mínimos cuadra-

dos es uno de los más fiables.  

 

A partir de la georreferenciacion del lugar lle-

gamos a concluir que es conveniente saber las 

características topográficas del lugar para de 

esta manera garantizar la funcionabilidad de la 

estructura, además de la confiabilidad de las 

coordenadas utilizadas para el diseño.  

Se obtuvo el diseño de un reloj de sol del 

cual logramos concluir que es de gran impor-

tancia definir parámetros tales como la hora 

marcada, la separación de las líneas de decli-

nación y de las líneas horarias para que al 

momento de ser ejecutado nos presenten in-

convenientes en cuanto a su precisión se re-

fiere.  

 

Fundamentadas en la generación de la ma-

queta a tamaño real podemos concluir que es 

de vital importancia la precisión en la toma 

de medidas para la elaboración de la misma o 

en un futuro de su localización en campo ya 

que una variación en milímetros significa un 

gran error en la marcación de la hora, además 

cabe resaltar que la correcta funcionabilidad 

de la estructura depende de la correcta nive-

lación del terreno.  
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 Evaluación de la agrocadena de plantas ornamentales en el enfoque 

microregional del municipio de San Antonio del Tequendama  

 
 

 Jenny Shirley González Villalobos  

 Germán Andrés Pachón Porras  

 

Proyecto curricular: Administración Ambiental  

 

 Proyecto colectivo del semillero de investigación Desarrollo Ruralidad y Municipio  

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En San Antonio del Tequendama, la produc-

ción de plantas ornamentales se ha convertido 

en una importante actividad rural, que surgió 

hace aproximadamente 30 años como una ini-

ciativa introducida por un agente económico 

externo que tuvo eco en los pobladores loca-

les, quienes aprendieron el oficio y adoptaron 

la metodología de trabajo, aprovechando las 

condiciones geográficas y climatológicas de la 

región para la propagación de plantas con flo-

res llamativas y follajes para jardinería. Con el 

tiempo esta actividad se expandió y con ella la 

creación de empresas familiares dedicadas a la 

misma (Espinosa, 2011).  

 

Pese a la importancia de la agrocadena de 

plantas ornamentales en términos económicos, 

sociales y ambientales para el municipio existe 

una serie de problemáticas entorno a esta:  

 

 Las instituciones y los productores no cuen-

tan con información completa y sistematizada 

acerca del comportamiento de la misma, lo 

que dificulta en gran medida la toma de deci-

siones acertadas que potencialicen la competi-

tividad territorial a través del fortalecimiento 

de los lazos existentes entre los agentes que 

integran el sistema de valor.  

 

 La carencia de relaciones directas entre los 

agentes principales de la agrocadena ha dado 

origen a la presencia de múltiples intermedia-

rios entre proveedores de insumos y produc-

tores, incrementándose así los costos de los 

suministros y reducción en el beneficio 

económico de la actividad.  

 Los productores no cuentan con sistemas 

de control administrativo, ni sistemas estadís-

ticos de información acerca de la producción 

y la comercialización que permitan establecer 

la dimensión real de la actividad económica.  

 

 La ausencia de herramientas que garanti-

cen una adecuada administración y gestión 

ambiental en los procesos de las empresas 

productoras de plantas ornamentales, puede 

ser la causa fundamental de problemas aso-

ciados a la extracción de los recursos natura-

les, contaminación de las aguas, erosión de 

los suelos y contaminación química del me-

dio, afectándose negativamente las funciones 

ambientales del territorio.  

 

En este sentido se plantea la necesidad de 

analizar ¿Cuál es la estructura, funciona-

miento y dinámica de la agrocadena de plan-

tas ornamentales de San Antonio del Tequen-

dama? ¿Cuáles son los factores de competiti-

vidad territorial de la agrocadena?, ¿Cuáles 

son las debilidades, oportunidades, amenazas 

y potencialidades de la agrocadena en ámbito 

territorial?, y ¿Qué estrategias se pueden for-

mular para la consolidación de un posible 

pacto de competitividad entre los agentes de 

la agrocadena?  
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OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar el comportamiento de la agrocadena 

local de plantas ornamentales en el marco de 

los procesos de desarrollo sostenible y compe-

titividad territorial en la perspectiva concep-

tual micro regional, tomando como estudio de 

caso el municipio San Antonio del Tequenda-

ma (Cundinamarca). 

 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Identificar la estructura, funcionamiento y 

dinámica de la agrocadena de plantas orna-

mentales en el municipio.  

 Establecer los factores de competitividad 

territorial de la agrocadena en estudio, con el 

apoyo de los agentes económicos e institucio-

nales locales.  

 Evaluar las debilidades, oportunidades , 

amenazas y potencialidades de la competitivi-

dad local territorial para la agrocadena en estu-

dio. 

 Formular estrategias para la consolidación 

de un posible pacto de competitividad de la 

agrocadena. 

 

  

JUSTIFICACIÓN  

 

Esta investigación buscaba una mejora en la 

competitividad ambiental, territorial y admi-

nistrativa. Frente a la competitividad ambien-

tal se recuperó la capacidad de los agentes vin-

culados para valorar su entorno, garantizando 

su conservación y renovación, además los 

principales beneficiarios de esta investigación 

son los productores quienes recibieron una 

guía de buenas prácticas agrícolas específica 

para el sector que les brindara herramientas de 

mejora productiva en términos administrativos 

y ambientales ; en la administración el estudio 

perfecciona a futuro la infraestructura admi-

nistrativa interna de las plantas garantizando la 

capacidad de los agentes para producir y 

mantener el máximo valor agregado. En 

cuanto al grado de competitividad territorial 

de la Agrocadena la intención es de generar 

los lineamientos de un pacto de competitivi-

dad para la misma, radica en el gran aporte 

que pretende realizar a las instituciones y de-

más agentes de la Agrocadena con el fin de 

brindarles conocimiento pertinente que les 

facilite la toma acertada de decisiones con-

juntas en cuanto al mejoramiento de la pro-

ducción y comercialización.  

 

 

MARCO GEOGRÁFICO  

 

El municipio de San Antonio del Tequenda-

ma está ubicado al centro occidente del De-

partamento de Cundinamarca, y es uno de los 

diez municipios que conforman la provincia 

del Tequendama. Geográficamente se en-

cuentra ubicado en la Serranía del Subia, en 

la cuenca baja del Río Bogotá.  

Figura 1. Mapa San Antonio del Tequendama 

en Cundinamarca.  
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METODOLOGÍA  

 

Enfoque Metodológico 

 

El enfoque de la investigación correspondió al 

Estudio de Caso formulado por Robert K. Yin 

(1994) el cual consiste en estudiar a profundi-

dad o en detalle una unidad de análisis especí-

fica en su propio contexto. Este enfoque de 

carácter social bajo la perspectiva de múltiples 

unidades de investigación permite el estableci-

miento de relaciones entre los diferentes acto-

res de la agrocadena.  

 

Instrumentos Metodológicos 

 

En la presente investigación se usaron los si-

guientes instrumentos metodológicos:  

 

 Revisión de información secundaria: Con-

sulta de instituciones como fue el Ministerio 

de Agricultura, el Ministerio de Comercio Ex-

terior, la Cámara de Comercio, la Alcaldía 

Municipal de San Antonio del Tequendama, 

La SAMA, El Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, Agronet, CORPOI-

CA, SENA las cuales fueron pertinente para la 

consecución de un marco base sobre el contex-

to general de la agrocadena.  

 Censo: Se realizo el censo a todos los vi-

veros del municipio con la cual se recolecto 

información acerca de las dinámicas de los 

viveristas relacionadas con producción, ges-

tión ambiental, seguridad en el trabajo, admi-

nistración, problemas en la comercialización y 

estrategias de mejoramiento para la produc-

ción.  

 Entrevistas: Se realizaron entrevistas a 

algunos propietarios de los viveros con el fin 

de conocer de manera amplia la historia, diná-

mica actual y perspectiva de la agrocadena.  

 Sondeos: Se realizo el sondeo en el sector 

de Paloquemao en la ciudad de Bogotá ya que 

allí es uno de sus punto de comercialización 

de las plantas, así mismo se logro identificar 

las actitudes y preferencias de los distribui-

dores y consumidores finales de la agrocade-

na.  

 Diario de campo: Se realizaron varias 

visitas de campo en la región logrando reali-

zar las encuestas a los viveros, así mismo ob-

servaciones de los investigadores, con el fin 

de facilitar el análisis de las diferentes varia-

bles que surjan en el contexto de la investiga-

ción.  

 Diagnósticos participativos: Se realizo 

una socialización con los viveristas, princi-

palmente productores y agentes instituciona-

les como fue AGRONET y lograr exponer el 

avance de la investigación y poder recoger 

percepciones grupales acerca de la agrocade-

na.  

 Matriz MEFI-MEFE: Se logro identifi-

car los factores críticos de origen interno y 

externo de la Agrocadena y así lograr las es-

trategias de mejoramiento.  

 Diagrama Red de competitividad: con-

sistió en la interacción de cuatro dimensiones 

de un mismo territorio, estas son: Competiti-

vidad Social, Competitividad Económica, 

Competitividad Ambiental y Competitividad 

Global. Con el fin de caracterizar la Compe-

titividad Territorial de la Agrocadena.  

 Matrices DOFA: Se determinó si la 

agrocadena se encuentra en capacidad para 

desempeñarse en su medio, examinado sus 

debilidades, oportunidades, fortalezas y ame-

nazas. 

 Método PASC de Canzanelli: Se identi-

ficaron los recursos presentes en la agrocade-

na, que al ser adecuadamente aprovechados 

propician el desarrollo sostenible y competi-

tivo de la misma.  

 

Proceso Metodológico  

 

En la investigación se implementaron las si-

guientes fases metodológicas:  
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Fase I. Pre diagnóstico: Visitas a las diferen-

tes instituciones locales, regionales y naciona-

les, implicadas en el marco del proyecto con el 

fin de obtener información sobre la dinámica 

de la agrocadena de plantas ornamentales 

(productores, niveles de producción, presencia 

institucional, asociaciones de productores, en-

tre otros) en la microrregión de San Antonio 

del Tequendama.  

 

Fase II. Trabajo de campo: Identificación de 

los actores (proveedores de insumos, produc-

tores, distribuidores, consumidores, entidades 

e instituciones) y su sistema de relaciones, me-

diante la aplicación de encuestas, sondeos, en-

trevistas y observación directa  

 

Fase III. Caracterización de la Agrocadena: 

Determinación de la estructura, funcionamien-

to y dinámica de la agrocadena de plantas or-

namentales.  

 

Fase IV. Análisis Estratégico: Evaluación de 

las debilidades, oportunidades, fortalezas, 

amenazas, y potencial aprovechable, sosteni-

ble y competitivo de la agrocadena.  

 

Fase V. Formulación estratégica: Determi-

nación de los factores de competitividad de la 

agrocadena y elaboración de estrategias 

orientadas hacia la formulación de un posible 

Pacto de Competitividad dentro de la misma.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

MERCADO DE PLANTAS ORNAMEN-

TALES EN EL ÁMBITO NACIONAL  

 

En Colombia no existe una partida arancela-

ria específica para las plantas ornamentales, 

por lo cual se asume que los valores de las 

transacciones internacionales de las mismas 

se registran dentro de la partida ―plantas vi-

vas incluidas sus raíces‖. Según datos del 

DANE (2013), la balanza comercial para el 

sector de las plantas vivas incluidas sus raí-

ces, es negativa para Colombia con una dife-

rencia de 2.269.210 US$ F.O.B., en prome-

dio entre el 2007 y el 2012, tal y como lo 

muestra la Gráfica 1. Este resultado puede 

interpretarse como reflejo de las escazas e 

ineficaces políticas de fomento para el mer-

cado de las plantas ornamentales en Colom-

bia, así como de la informalidad de las em-

presas dedicadas a su producción.  

Figura 2. Exportaciones vs importaciones de plantas vivas incluidas sus raíces  
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MERCADO DE PLANTAS ORNAMEN-

TALES EN EL ÁMBITO LOCAL  

 

Algunos productores del municipio de San 

Antonio del Tequendama pertenecen a la co-

operativa FLORMACOP (Cooperativa Multi-

activa de Comerciantes de Flores, Matas y 

Complementarios) a través de la cual se han 

organizado con comerciantes de plantas y flo-

res de otros municipios como Silvania, Chi-

nauta y Fusagasugá para la comercialización 

de sus productos en la plaza de Paloquemao en 

Bogotá. Para comprender las características y 

preferencias de los clientes de este mercado 

que tiene lugar los días martes y viernes de 

2:00 am a 10:00 am, se realizó un sondeo a los 

compradores. Uno de los resultados clave de 

dicho sondeo se expone a continuación:  

 

En la Figura 3 es posible observar que una ter-

cera parte de los compradores (27%) corres-

ponde a los consumidores finales pues adquie-

ren plantas para la decoración de su vivienda, 

mientras que la mayoría de los compradores 

que asisten al mercado (49%) lo hacen con 

fines de comercializar las plantas en florister-

ías o viveros, y otros las adquieren para venta 

ambulante (13%) y para venta en plazas de 

mercado (7%); durante el ejercicio del sondeo 

se observó que quienes compran con fines de 

comercialización asisten a la plaza entre las 

3:00 am y las 6:30 am, mientras que quienes 

compran con fines decorativos lo hacen a par-

tir de las 6:30 am. Por último, los datos aquí 

recogidos evidencian la existencia de un pri-

mer nivel de intermediación entre el productor 

y el consumidor final en la distribución de las 

plantas ornamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Propósito de la compra de plantas 

ornamentales en Paloquemao  

  
 

CARACTERIZACIÓN DE LA AGRO-

CADENA  

 

E la Agrocadena de plantas ornamentales del 

municipio de San Antonio del Tequendama 

se relacionan un conjunto de actores dentro 

de estos se encuentran instituciones, provee-

dores de sustratos, proveedores de material 

de propagación, proveedores de material 

plástico, proveedores de agroinsumos y dota-

ciones, proveedores de servicios, producto-

res, distribuidores y consumidores.  

 

La Agrocadena del territorio cuenta con tres 

pisos térmicos, en los que se encuentran ubi-

cados los 25 viveros, por ende tienen la capa-

cidad de producir variedad de especies de 

plantas para ser ofrecidas a nivel local y na-

cional. Según el censo realizado a los pro-

ductores, el 56% de los viveros son empresas 

familiares 56%, el 28% son unipersonales, el 

12% son sociedades anónimas y el 4% res-

tante son sociedades limitadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Tipo de empresa  
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ANÁLISIS PASC  

 

En el análisis PASC de la agrocadena, se iden-

tificaron los recursos estratégicos, los usos 

más apropiados para dichos recursos, los 

vínculos entre la aprovechabilidad de recursos 

y los factores asociados a la agrocadena, y se 

determinaron las características de competiti-

vidad de los recursos estratégicos aprovecha-

bles a través de las matrices MEFE (Matriz de 

Factores Externos), MEFI (Matriz de Factores 

Internos), y DOFA (Debilidades, Oportunida-

des, Fortalezas y Amenazas). Por último se 

realizó la caracterización de la competitividad 

territorial de la agrocadena, en dónde se deter-

minó que la misma posee un moderado grado 

de Competitividad Territorial; en la Figura 5. 

es posible observar que únicamente existe un 

alto grado de gestión territorial en la Competi-

tividad Ambiental, mientras que la Competiti-

vidad Social es la dimensión con menor grado 

de gestión dentro del territorio.  

Figura 5. Competitividad Territorial de la 

Agrocadena de Plantas Ornamentales de San 

Antonio del Tequendama 

 

 

ANÁLISIS PORTER  

 

En este análisis se desarrolló el Diamante de 

Porter en relación con la Agrocadena de Plan-

tas Ornamentales de San Antonio del Tequen-

dama, con el objetivo de diagnosticar la Com-

petitividad de la misma. Para tal fin, el centro 

de análisis fueron las veintitrés pequeñas em-

presas y dos medianas empresas productoras 

de plantas ornamentales identificadas en el 

municipio.  

 

En la Figura 6 se hace evidente que las me-

dianas empresas se encuentran más cerca de 

alcanzar la competitividad ideal que las pe-

queñas empresas. En ambos casos, el factor 

en el que se presenta mayor debilidad es el de 

oportunidades y apoyos institucionales, esto 

se debe a la escaza presencia de isntituciones 

como la CAR,el ICA en el territorio, además 

del bajo nivel de reconocimiento de la agro-

cadena y sus productores por parte de la Se-

cretaría de Agricultura y Medio Ambiente 

(SAMA), la Secretaría de Agricultura de la 

Gobernación de Cundinamarca. El bajo nivel 

de reconocimiento de la agrocadena se evi-

dencia en la escaza información que existe 

sobre la misma, e incide en la inexistencia de 

asistencia técnica para los pequeños produc-

tores, y el difícil acceso de los mismos a op-

ciones de financiación para la producción e 

inversión en infraestructura.  

 Figura 6. Diamante de Porter para las peque-

ñas y medianas empresas productoras de 

plantas ornamentales en San Antonio del Te-

quendama. 
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Posters presentados en el IV Encuentro de Grupos y Semilleros de investigación 

 POSTER  AUTORES  SEMILLER

O 

  

Manejo de residuos sólidos orgánicos generados en 

FAMARENA- Universidad Distrital- Bogotá  D.C. 

  

Ana Carolina Ramírez 

Kenny de Arco e Ingrid Téllez 

  

OBATALA 

  

Guía metodológica para la aplicación de una póliza 

ambiental en el sector minero caso mina el eucalip-

to municipio de Lenguazaque departamento Cundi-

namarca. 

I fase aplicación de una póliza ambiental en al sec-

tor minero. 

  

Mariana Díaz A., Viviana Ma-

lagón P. y Valentina Orjuela 

F. 

  

 

CEA 

  

 Evaluación bioinsecticida del extracto etanólico de 

la semilla de annonamuricata (guanábana) sobre 

larvas de IV estadio de aedes aegypti a condiciones 

de laboratorio de zoonosis. 

  

 Sonia Geraldine Vargas 

Esnaider Enrique Cárdenas 

  

Zoovector 

  

Gestión de residuos orgánicos y generación de 

energía limpia a partir de compost en San Francis-

co (Cundinamarca) 

  

Gian Pool PulidoOspina  

Michael Trujillo 

  

Producción 

verde 

  

La importancia de la educación ambiental en los 

primeros años de edad para la generación de valo-

res ambientales 

  

Yessica Paola Bernal Bautista 

Maria Camila Peña Narváez 

  

Educadando 

amdo 

  

Caracterización Asfáltica 

Alejandro Chaparro, Hasleidy 

Gordillo y Alejandra Grana-

dos 

  

ASFALTOPO  

  

Evaluación administrativa y ambiental de las em-

presas productoras de plantas ornamentales en el 

municipio de San Antonio del Tequendama 

(Cundinamarca) 

  

Jenny Shirley González Villa-

lobos 

Ana Marina Rodriguez Prieto 

  

Desarrollo Ru-

ralidad y Mu-

nicipio 

  

Formulación de indicadores para la gestión del 

riesgo en el desarrollo de turismo rural— caso pro-

vincia del Tequendama 

  

Vivian Julieth González 

  

Desarrollo Ru-

ralidad y Mu-

nicipio 

 

Técnica de histología vegetal para rasgos funciona-

les foliares de especies forestales 

Juan David Joya Triana, Sara 

M. Amado Ariza  y  Alexan-

dra Quintero Gómez 

  

CEIBA 

 

Determinación de lineamientos estratégicos para el 

manejo y aprovechamiento sostenible de la pesca 

artesanal y de peces ornamentales en las regiones 

de la Amazonia y Orinoquia Colombiana. 

 

Andrea Guerrero, Julieth Cu-

billos, Mayra Garzón, Oscar 

Granados, Lina Ricaurte y 

Julian Vargas 

 

 

PECSA 
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Cursos realizados en el 2013 

 

Curso  

Bloggers -  Emprendimiento 

8 de Octubre de 2013 

Análisis de datos Cualitativos 

10 y 11 de Octubre de 2013 

Análisis de datos Cuantitativos 

7 y 10 de Octubre de 2013 
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Coordinador:  Juan Pablo Rodríguez Miranda. 

Edificio Natura —  2do piso 

Teléfonos PBX: 3376735 - 3238400 - 3239300. 

Extensión: 4015 

E-mail:   facmedioamb_uinv@udistrital.edu.co   

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES 

HT T P : / / WW W . U DI ST R I T AL . E D U . C O : 8 0 8 0 / E S/

WE B/ F AC U L T AD - D EL - M EDI O - AM BI EN T E - Y -

R E CUR S O S - N AT UR AL E S / U N I D AD - DE -

I N VE ST I G ACI ON  

Invitación Especial 
 

El colectivo sinergia activa organiza caminatas ecológicas por los cerros orientales 

de la ciudad, las cuales son gratuitas. Para mayor información los invitamos a visitar 

su grupo en facebook:  

Actívate con el ambiente  

https://www.facebook.com/activateconelambiente?ref=hl  

 

Así mismo extendemos la invitación a docentes y estudiantes para que se unan, en 

esta misma red social, a los grupos: 

 

Semilleros Facultad del Medio Ambiente 

https://www.facebook.com/pages/U-Distrital-Semilleros-Facultad-del-Medio-

Ambiente/1412869785595053?fref=ts  

 

Semilleros Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

https://www.facebook.com/groups/227372963989326/  

mailto:facmedioamb_uinv@udistrital.edu.co
https://www.facebook.com/activateconelambiente?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/U-Distrital-Semilleros-Facultad-del-Medio-Ambiente/1412869785595053?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/U-Distrital-Semilleros-Facultad-del-Medio-Ambiente/1412869785595053?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/227372963989326/

