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presentación
Andrea Bibiana Reyes Guarnizo
Docente Universidad la Gran Colombia

Estamos frente a un documento de 
gran valor didáctico para aquellas 
personas que quieran conocer 
sobre la historia y la riqueza natural 
del municipio a fin de que  partici-
pen de los procesos de participa-
ción, con una mayor claridad sobre 
los recursos del municipio que es 
necesario proteger y sobre los 
cuales se deben generar estrategias 
que desde lo urbano los reconoz-
can.

El desarrollo de la investigación 
Valoración e incidencia del proceso 
de urbanización de Soacha entre 
1970 – 2012, una mirada desde sus 
moradores, de cara a la construc-
ción de identidad y derecho a la 
ciudad, evidenció la necesidad de 
generar una estrategia pedagógica 
para el conocimiento del territorio  
que permita generar una transfor-
mación en los imaginarios y los pro-
cesos de apropiación del territorio.

Apoyados en  Gilbert Durand (1964) 
quien destaca la importancia del 

tema de los imaginarios y lo simbó-
lico desde la perspectiva de generar 
una nueva pedagogía del conoci-
miento, particularmente útil para 
los estudios y apuestas urbanas.

Esta cartilla, como elemento princi-
pal de la estrategia pedagógica de 
cara a la construcción de nuevos 
imaginarios sobre el Municipio de 
Soacha, permite que nuestros lecto-
res, jóvenes y adultos, conozcan 
aspectos relevantes del municipio 
en tres aspectos, en un primer mo-
mento se presentan las generalida-
des y  datos históricos importantes, 
a continuación se pueden observar 
las características ambientales del 
municipio para terminar con un 
recorrido de transformación urbana 
del Municipio.

Y en este punto es importante resal-
tar el trabajo que hace la Corpora-
ción Ambiental Caminando el Terri-
torio con quien se tuvo la posibili-
dad de trabajar en el momento más 
importante de la investigación y 
con quienes se comparte la coedi-
ción. 





Gabriel Antonio Romero Arteaga
Director Caminando el Territorio

Hace siete años, fastidiados de la 
mediatizada imagen negativa del 
municipio de Suacha, decidimos escar-
bar esperanzas a través de los pies y la 
palabra y sin rumbo definido nos echa-
mos a caminar por este territorio, a ver 
qué encontrábamos; sorprendidos 
descubrimos bellos paisajes, increíbles 
historias y corazones loables. Aquel 
proceso juvenil que quiso desvirtuar la 
desfavorable imagen de Suacha, a 
partir de los miles de pasos dados y de 
las experiencias que dejaron, hoy no 
siente cosa distinta a un profundo 
amor por el territorio del Sol Varón y 
una responsabilidad inmensa de con-
tribuir a la transformación positiva de 
sus realidades.

Como organización social, Caminando 
el Territorio tiene la misión de diseñar, 
asesorar e implementar procesos de 
investigación, educación y gestión 
ambiental con enfoque participativo en 
los sectores comunitario, institucional y 
empresarial a favor de la justicia y la 
sustentabilidad ambiental territorial. 
Para ello, considera indispensable y 
prioritario el desarrollo de procesos 
orientados al reconocimiento de las 
dimensiones histórica, cultural y 
ambiental del municipio de Suacha.

El libro “Descubramos Nuestro Territo-
rio Dimensión Ecológica y Transforma-
ción Urbana de Suacha”, elaborado por 

Caminando el Territorio y la Gran 
Colombia, es otra estrategia pedagógi-
ca para el reconocimiento territorial, 
que pretende contribuir a consolidar la 
identidad y el sentido de pertenencia 
en los habitantes del municipio y así 
allanar colectivamente las soluciones 
estructurales a las complejas realidades 
que lo aquejan.

Sinceros agradecimientos a la Universi-
dad La Gran Colombia y especialmente 
a la docente Andrea Bibiana Reyes 
Guarnizo, no solo por confiar en el 
trabajo de Caminando el Territorio y 
por la oportunidad de participar en 
este estupendo proyecto, sino también 
por orientar sus procesos académicos e 
investigativos a indagar sobre las reali-
dades de Suacha, pues seguramente 
aportarán en su comprensión, manejo 
y solución.

Buena parte del trabajo de Caminando 
el Territorio, en el marco de sus líneas 
estratégicas: investigación, educación y 
gestión ambiental con enfoque partici-
pativo, se encuentra plasmado en las 
siguientes páginas. Esperamos que 
cada habitante de Suacha al leerlas se 
enamore un poquito más de este terri-
torio y desde su cotidianidad individual 
y colectiva aporte a la construcción de 
un municipio más justo y sustentable 
ambientalmente y aquel foráneo que 
las revise, se lleve y no borre nunca la 
cara positiva y amable de Suacha.





"Soacha es sinónimo de olvido, de des-
precio y de estigmatización, por el con-
trario Suacha es sinónimo de ancestra-
lidad, costumbre, arraigo y de recupe-
ración de una memoria perdida [...] nos 
afirmamos en la antigua composición 
etimológica de Suacha, porque ésta 
verdaderamente valida una identidad, 
aquella ligada realmente con nuestros 
antepasados prehispánicos y sus des-
cendientes, porque el Suacha es equi-
valencia a Muisca, tierra, tradición, al 
dios varón como a nuestro medio am-
biente que todavía podría ser rescata-
do" (Guasca, 2013).  

capítulo 1.
contexto 
territorial
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2

nuestro territorio

La zona urbana tiene un total de 378 barrios, la 
zona rural suma en total 14 veredas. Existe un 
centro poblado en la vereda El Charquito, con un 
área aproximada de 38,97 hectáreas (Alcaldía 
Municipal de Soacha & Aquaviva, 2014 p. 14).

zona rural
CORREGIMIENTODOS

6veredas
Bosatama, Canoas, El 
Charquito, Cascajal, 
San Francisco y Alto 
de la Cruz

zona urbana
6comunas
uno (Compartir), Dos 
(Centro), Tres (León 
XIII), Cuatro (Cazucá), 
Cinco (San Mateo), Seis 
(San Humberto)

zona rural
CORREGIMIENTOUNO

8veredas
panamá, Villa Nueva, 
Fusunga, Chacua, San 
Jorge, Hungría, Alto 
del Cabra y Romeral

Figura 1. División politico 
administrativa de Suacha
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Fuente datos: Alcaldía Municipal 
de Soacha & Aquaviva (2014 p. 14)
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de la población municipal

zona rural
1,2%

cuántos somos y dónde estamos

511262
es la población total 
de Suacha, según la 
proyección del censo 
2005 del DANE*, pero 
en la actualidad se ha 
sobrepasado en el 
doble, de acuerdo a 
las encuestas del 
SISBEN (Alcaldía Mu-
nicipal de Soacha & 
Aquaviva, 2014, p. 40). 

Fuente datos: Alcaldía Municipal de Soacha & Aquaviva 
(2014 p. 14)
* Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Figura 2. Densidad 
poblacional de Suacha

Suacha es el municipio con mayor población de 
Cundinamarca y una de las siete ciudades más 
pobladas del país. El acelerado crecimiento pobla-
cional de Suacha se ha concentrado en la zona 
urbana, por lo tanto el porcentaje de la población 
rural debe ser significativamente más bajo del que 
otorgan las proyecciones del DANE.

habitantes
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nuestros vecinos
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2 bogotá

pasca

mosquera
bojaca

granada
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sa
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en
da

ma

1967hasta 

sibaté perteneció al 
municipio de suacha

1995hasta 

granada perteneció al 
municipio de suacha

Figura 3. Límites de 
Suacha
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suacha territorio de historias

hace30milaños

hace13milaños

Descendió fuertemente el 
nivel del lago que existió en 
la Sabana de Bogotá. Los 
ríos cortaron sus lechos en 
este fondo arcilloso, y se 
desarrolló un sistema natu-
ral de valles de drenaje, que 
corresponden a las actuales 
chucuas (Van Der Hammen, 
2003, p. 19).

La Sabana de Bogotá era un 
páramo abierto donde 
abundan los mastodontes, 
caballos americanos, vena-
dos, curíes y muchos otros 
(Van Der Hammen, 1998, p. 
18).

hace12500años
Se encuentran pequeños 
grupos de cazadores reco-
lectores en la Sabana de 
Bogotá, pasan temporadas 
en abrigos bajo roca 
(Ibidem). En la región del 
Tequendama, en Suacha, se 
hallaron los restos humanos 
más antiguos de Colombia. 



hace10milaños

hace5milaños

Comenzó el actual intergla-
cial (holoceno). El límite de 
los ecosistemas de bosque y 
páramo tomaron la posición 
actual, reduciendo las áreas 
abiertas o semi abiertas 
(Ibidem).

Cambia el modo de vivir de 
los habitantes de la Sabana 
de Bogotá, hay grupos 
sedentarios que construyen 
chozas de forma redonda 
(Van Der Hammen, 1998, p. 
20).

hace4milaños
Claros indicios de grupos 
sedentarios de horticultores, 
cazadores, pescadores. No 
tenían animales domésticos, 
probable comienzo de la 
domesticación del curí (Van 
der Hammen, 1998, p. 21).

hace3milaños
El maíz se convierte en el 
principal alimento, la pobla-
ción se incrementa rápida-
mente. Se desarrolla la 
cultura Muisca, con una ocu-
pación probablemente casi 
completa del área plana de 
la Sabana, donde se forman 
aldeas y se extienden cada 
vez más los cultivos 
(Ibidem).



antes de

1600
En la época precolombina, Suacha era una aldea 
indígena de la confederación Muisca del Zipa, 
que según alguna bibliografía se conocía como 
el pueblo Guacha o Guecha (Álvarez, 2008).

1600 El visitador Luis Enríquez funda el pueblo de 
Suacha. Vocablo chibcha, Sua significa sol y Cha 
varón,  territorio del Sol o Dios Varón.

1898 Llegó el primer tren de ferrocarril a Suacha, este 
servicio se prestó hasta 1989 (Ibidem).

1900
6 de agosto se inauguró el servicio de energía 
eléctrica en Bogotá. Se inauguró la primera 
hidroeléctrica del país, la de El Charquito (Gar-
cía, 1999, p. 12).

El caserío de Sibaté se separa de Suacha y se 
establece como municipio de Cundinamarca 
(Álvarez, 2008).

1967
Granada se convierte en municipio del departa-
mento de Cundinamarca al segregarse de 
Suacha.

1995

1875
El ingeniero Alejandro Caicedo levantó el plano 
de la población de Suacha (Álvarez, 2008).

Suacha es reconocido como municipio del 
Estado de Cundinamarca (Ibidem).

Cambia el nombre a Soacha (Ibidem).
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suacha territorio de montaña

2500
alturamínimadesuacha

msnm* 3800
alturamáximadesuacha

msnm

60%
del territorio 
de suacha es 
zona montañosa

Se utilizan en los 
mapas para repre-
sentar la eleva-
ción de los puntos 
del terreno y en 
esta forma darle 
tridimensionalidad. 
De ellas se puede 
deducir la orogra-
fía del terreno.

por lo menos el 

denivel
cu

rv
as

* Metros Sobre el Nivel del Mar

PANAMÁ
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Suacha hace parte de una unidad 
geográfica y ecológica, denomina-
da Sabana de Bogotá o cuenca alta 
del río Bogotá (según Thomas Van 
der Hammen), que abarca el territo-
rio comprendido entre el municipio 
de Villapinzón (donde nace el río 
Bogotá) al noreste, hasta el munici-
pio de Sibaté al suroeste. Se conci-
be como una unidad, puesto que 
presenta una misma configuración 
geomorfológica, representada prin-
cipalmente por dos estructuras: los 
cerros orientales y la planicie alta 
andina y además porque en térmi-
nos ecosistémicos, presenta carac-
terísticas similares en cuanto a su 
distribución de vegetación, clima y 
suelos, de acuerdo a los diferentes 
gradientes altitudinales presentes 
en la región.

En ese sentido, en el municipio se 
encuentra la estructura ecológica 
típica de la Sabana de Bogotá, estu-
diada hace algunos años por el 
científico Thomas Van der 
Hammen, a través de la técnica 
científica de la paleoecología. 

Aproximadamente el 33% del terri-
torio de Colombia es zona de mon-
taña (Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2011, p. 70), representa-
do esencialmente por las tres cordi-
lleras y las varias serranías que 
dejan los Andes a su paso por el 
país. 

Suacha no es ajena a esta configu-
ración geomorfológica, al encon-
trarse inmersa en la unidad geográ-
fica y ecológica denominada 
Sabana de Bogotá, en plena cordi-
llera oriental, el relieve de montaña 
es el que prevalece en el municipio, 
convirtiéndolo en un territorio 
potencial en términos de agua y 
biodiversidad, características pro-
pias de la alta montaña andina. 

En el mapa se puede apreciar la 
configuración del relieve de Suacha 
a través de las curvas de nivel, que 
representan la elevación del terre-
no, indicando que la gran mayoría 
del municipio es montaña. 

Sólo la mayor parte de la zona 
urbana, su parte más septentrional, 
parte de las veredas Canoas y El 
Charquito y prácticamente toda la 
vereda Bosatama, son las zonas 
planas y bajas del territorio del Sol 
Varón.



La estructura ecológica es el conjun-
to de elementos bióticos y abióticos 
que dan sustento a los procesos eco-
lógicos esenciales del territorio. Cuya 
finalidad principal es la preservación, 
conservación, restauración, uso y 
manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables, los cuales brin-
dan la capacidad de soporte para el 
desarrollo socioeconómico de las 
poblaciones (Decreto 3600 de 2007). 

capítulo 2.
dimensión 
ecológica



es la que en principio 
cubriría un sitio, área o 

zona altitudinal, si se 
desarrollara  

libremente la  recupera-
ción natural, sin más 

influencias del 
hombre

conceptos claves
ecosistemas potenciales
o vegetación potencial:

Van der Hammen, 
1998, p. 25

la palabra ecología 
viene del griego oikos, que 

significa casa, y logos, que 
significa conocimiento. Es 
la ciencia que estudia las 

relaciones de los seres 
vivos, entre ellos y con su 

ambiente

ecología:

IAvH, 2011, p. 106

es un conjunto de 
elementos que se relacionan 

entre si e intercambian energía, 
información y en algunos casos, 

materia. Cada componente del 
sistema aporta algo, tiene una 

tarea específica y una relación 
particular con los otros elemen-

tos. En un sistema, lo que le 
suceda a uno de sus elementos 

tendrá repercusión en todos los 
demás. La falta o la falla de cual-
quiera de ellos hará que el siste-

ma no cumpla con su 
función  

sistema:

IAvH, 2011, p. 16

es un tipo especial de 
sistema en el que los seres vivos 
se relacionan entre sí y con el 

espacio físico en el que habitan: 
plantas, animales y microor-
ganismos con las condiciones 

de suelo, clima, etc.

ecosistema:

Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt (IAvH), 2011, p. 16

28
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Sabias que las autoridades ambientales de Suacha NO recono-cen el Enclave Subxerofítico como parte de la estruc-tura ecológica del municipio

ecosistemas potenciales de suacha

Figura 5. Ecosistemas 
potenciales de Suacha
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el páramo en suacha

El ecosistema de 
páramo en Suacha 
se encuentra hacia 
el sur del municipio, 
en el corregimiento 
Uno, específicamen-
te en las veredas: 
San Jorge, Hungría, 
Alto del Cabra y Ro-
meral. Hace parte 
del páramo de Suma-
paz, el más grande 
del mundo.

hectáreas de páramo 
tiene el municipio de 
Suacha, según la 
última actualización 
del Atlas de Páramos 
de Colombia 2012 ela-
borado por el IAvH. 
representando el:

3728

25%de su 
zona 
rural
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Figura 6. Páramo de Sumapaz - Laguna de Uche (vereda Romeral - Suacha)
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Figura 7. Páramo de Sumapaz (vereda Hungría - Suacha)

el páramo
Según el Instituto Alexander von 
Humboldt (2013), es un socioeco-
sistema propio de la alta montaña 
ecuatorial ubicado predominante-
mente entre el límite superior del 
bosque andino y, si se da el caso, 
con el límite inferior de los glaciares 
y bordes de nieve, con predominio 
del clima frío y relieve modelado 
dominantemente por la acumula-
ción y retiro de las masas glaciares. 
Como rasgo distintivo, presenta 
vegetación de pajonales, frailejona-
les, chuscales, matorrales y forma-
ciones discontinuas de bosque 
altoandino, con presencia de turbe-
ras, humedales, lagos y lagunas, 
quebradas y ríos, entre otras fuen-
tes hídricas subterráneas o superfi-
ciales.

Es además un territorio pluriétnico y 
multicultural, en la medida que se 
reconoce que los páramos en gene-
ral han sido habitados, intervenidos 
y transformados, moldeando los 
patrones preexistentes. Respecto a 
la organización de sus ambientes 
naturales, presenta en el gradiente 
tres franjas generales: el páramo 
bajo, el páramo alto y el superpára-
mo. Los límites altitudinales del 
páramo varían entre las cordilleras y 
sus vertientes (exteriores e interio-
res), debido a factores orográficos, 
edafológicos y climáticos locales, 
así como por la trayectoria de las 
intervenciones humanas (p 27).



el páramo bajo en suacha
El páramo, es un sistema natural ecológicamente 
muy complejo, es posible diferenciar en él tres fran-
jas que presentan condiciones físicas y característi-
cas biológicas particulares y bien diferenciadas. La 
primera franja es el páramo bajo, el cual, "se puede 
considerar como una zona de transición entre el 
bosque alto andino y el páramo propiamente 
dicho" (IAvH, 2011, p. 146).
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en suacha el páramo bajo se 
encuentra ubicado en el corregimiento uno, 
específicamente en las zonas por encima de 
los 3000 msnm de la vereda san jorge y en 
parte de la vereda hungría

Figura 8. Páramo de Sumapaz - Zona de Páramo bajo (vereda San Jorge - Suacha)



Sabias que los 

páramos sólo existen 

en 5 países del mundo 

y en Colombia pro-

veen el 70% del agua 

que se consume en la 

zona andina 

el páramo bajo 
Según el Instituto Alexan-
der von Humboltd, en la 
cordillera oriental colom-
biana, el páramo bajo o 
subpáramo registra una 
temperatura que varía 
entre 10 y 3 grados centí-
grados y comienza entre 
los 3.000 y 3.200 msnm  y 
llega hasta los 3.300 
msnm. La vegetación es 
arbustiva, es decir de plan-
tas leñosas de bajo porte 
(normalmente menos de 2 
metros de altura en estado  

adulto). Puede ser abierta o cerrada, según densidad, o combinada con dife-
rentes tipos de vegetación propia de bosque y determinada por factores 
locales de temperatura, humedad, suelos, precipitación y contacto con el 
bosque altoandino. Los frailejones representan una de las comunidades 
vegetales mejor adaptadas a las condiciones de la alta montaña. Algunas 
especies se desarrollan mejor en el subpáramo, compartiendo hábitat con 
chusques y ericáceas (2011, p. 146).

El páramo propiamente dicho, es la franja 
más extensa y la mejor consolidada ecológi-
camente; donde la temperatura oscila entre 2 
y 10 grados centígrados. Aunque también 
presenta arbustos, tiene una vegetación más 
abierta y con dominio de frailejones, pajona-
les y pastizales. El páramo propiamente dicho 
en la cordillera Oriental se extiende desde los 
3.300 hasta los 3.800 metros sobre el nivel del 
mar (IAvH, 2011, p. 149).

Figura 9. Páramo de Sumapaz - Frailejones del 
Páramo Bajo (vereda San Jorge - Suacha)



el bosque altoandino en suacha
El bosque altoandino (2800 - 3000 msnm), se encuentra 
en la zona rural del municipio, tanto en el corregimiento 
Uno como en el corregimiento Dos, pero a pesar de ser el 
mismo ecosistema se diferencia uno del otro. 

El bosque altoandino del corregimiento Uno tiene condi-
ciones bajas de humedad, por lo tanto es un poco más 
seco, mientras que en el corregimiento Dos, al estar direc-
tamente influenciado por la humedad proveniente de la 
cuenca del río Magdalena, presenta condiciones más 
altas de humedad y se conoce como bosque de niebla.
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Figura 10. Bosque Altoandino - Parque la POMA (vereda Alto de la Cruz - Suacha)

el bosque altoandino en el corregi-
miento uno se encuentra en la vereda villa nueva y en la parte 
más baja de la vereda san jorge. en el corregimiento dos, en las 
partes más altas de las veredas el charquito y canoas y predo-
mina en las veredas cascajal, san francisco y alto de la cruz



Sabias que en Suacha existen 3 reservas ecológicas de bosque Alto andino: la Poma, Boquemonte y el bosque Renace, todas  en el corregimento Dos

el bosque altoandino
Generalmente se encuentran entre los 2800 y los 3200 msnm y en Colombia 
es más abundante en la cordillera Central. Su temperatura varía entre los 8 
y 13 grados centígrados aproximadamente. Como es un ambiente húmedo 
y por la sombra de las ramas es muy común encontrar epífitas (quiches, 
orquídeas, musgos y líquenes), plantas que viven sobre los troncos de los 
árboles. Su vegetación puede alcanzar una altura de 8 a 20 metros con un 
estrato de árboles más pequeños y arbustos entre 3 y 10 metros de altura” 
(IAvH, 2011, p. 104).

Este ecosistema realiza funciones específi-
cas como la regulación de los flujos hídricos 
que descienden de los páramos y la acumu-
lación de nutrientes en sus suelos. En él se 
desarrollan y alimentan muchas especies de 
plantas y animales. El bosque altoandino ha 
sido talado en su mayoría y reemplazado 
por pasto para el ganado o por cultivos de 
papa principalmente” (IAvH, 2011, p. 105).

Figura 11. Bosque Altoandino o de Niebla (vereda Cascajal - Suacha)



En las zonas más bajas y planas y en los cerros inte-
riores del municipio, se extiende el bosque andino 
bajo, conformado entre otros ecosistemas, por el 
enclave subxerofítico o semiárido, configurando en 
otrora un paisaje único y estéticamente muy atracti-
vo, al coexistir junto a humedales y bosques inunda-
bles. 

Es un ecosistema exclusivo de la zona sur occidental 
de la Sabana de Bogotá, pero en Suacha la actividad 
minera y la expansión urbana, prácticamente lo han 
desaparecido.
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el enclave subxerofítico en suacha

el enclave subxerofítico 
se hallaba en toda la zona urbana de suacha, así como en el corregi-
miento dos, en buena parte de la vereda bosatama y en las zonas más 
bajas de canoas y el charquito y en el corregimiento uno, predominaba 
en las veredas panamá, fusunga, chacua (actual polígono minero del 
municipio) y en la parte más baja y plana de villa nueva

Figura 12. Cantera urbana (Suacha - Cundinamarca)



Figura 13. Enclave subxerofítico - Vereda Canoas (Suacha - Cundinamarca)

el enclave subxerofítico
Se encuentra en el área altitudinal del 
bosque andino bajo (2550 - 2800 
msnm), es un escenario natural que 
“junto con los ecosistemas de hume-
dales son los únicos centros de ende-
mismo [del altiplano cundiboyacen-
se], y mantienen hasta la actualidad 
importantes elementos biológicos 
endémicos y característicos, entre 
aves y plantas, algunos de ellos de 
reciente descripción para la ciencia” 
(Calvachi, 2012, p. 1)

Además,“hace parte de los ecosiste-
mas naturales terrestres remanentes 
del país” (Ibid., p. 30), “es uno de los 
componentes esenciales de la estruc-
tura ecológica principal de la nación” 
(Van der Hammen y Andrade, 2003, 
citado por Calvachi, 2012, p. 30) y se 
puede considerar como “islas 
biogeográficas, refugio de plantas y 
animales únicos [...]" (Hernández y 

Sánchez, 1992; Pinzón, 2000; Vera 
Ardila, 2003, citado por Calvachi, 
2012, p. 31). 

Suacha en general, se caracteriza por 
su tendencia climática seca, una de 
las razones es su ubicación geográfi-
ca, al encontrarse en la vertiente occi-
dental de la cordillera Oriental de los 
Andes y a partir de la relación de las 
variables viento – orografía. Los vien-
tos húmedos que vienen del océano 
atlántico se chocan con la vertiente 
oriental de esta cordillera (barloven-
to), enfriándose en su ascenso y oca-
sionando intensas lluvias en la 
cuenca amazónica y los llanos orien-
tales; el aire que logra pasar al flanco 
occidental, es un aire que llega seco, 
generando menos lluvias y por los 
tanto configurando ecosistemas de 
características secas.
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ecosistemas hídricos de suacha

ríobogotá

ríosuachahumedales

bosquesinundables

ríosyquebradas
Figura 14. Ecosistemas 
hídricos de Suacha
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el río suacha
Nace en la vereda Hungría, en el corregimiento Uno “a una altitud de 3400 
msnm" (Contraloría Municipal de Soacha, 2009, p. 12). Atraviesa el munici-
pio de sur a norte, recorriendo las veredas San Jorge,  Fusunga y Panamá en 
el corregimiento Uno, las comunas Uno, Dos y Tres de la zona urbana

y finalmente baña la vereda Bosatama del corregimiento Dos y allí desem-
boca en el río Bogotá. Recorriendo una longitud aproximada de “16 kilóme-
tros” (Ibidem).

Es el elemento natural que conecta e 
integra las tres territorialidades político 
administrativas del municipio de Suacha 
(el corregimiento Uno, el corregimiento 
Dos y la zona urbana) y los ecosistemas 
que las conforman, por lo tanto es el eje 
articulador y esencial de la estructura 
ecológica del municipio, de la buena 
salud del río Suacha dependen el resto de 
los ecosistemas del municipio.

Figura 15. Cuenca alta río Suacha 
(vereda Hungría)

Sabias que el río 
Bogotá nace en el 

municipio de Villapin-
zón, en el páramo de 

Guacheneque y atra-
viesa el municipio de 
oriente a occidente, 

totalmente
contaminado
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No sólo es importante en términos 
ecológicos, también garantiza la 
sobrevivencia de comunidades 
campesinas de varias veredas del 
corregimiento Uno: San Jorge, 
Fusunga y Villa Nueva e incluso de 
territorios no pertenecientes al mu-
nicipio, como la vereda Quiba Alta 
de Bogotá (Plan de Desarrollo 
“Soacha para Vivir Mejor 2008 – 
2011, citado por Contraloría Muni-

cipal de Suacha. 2009, p. 12).

Además es indispensable para la 
industria minera ubicada en el 
corregimiento Uno, pues no sólo es 
clave como insumo para mantener 
su proceso productivo, sino que 
también es sumidero de sus resi-
duos líquidos y sólidos.      

Figura 16. Cuenca baja río 
Suacha (Comuna Dos)
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los humedales de suacha
comuna 1
tierra blanca
el vínculo

comuna 3
tibanica
potrero grande

bosatama
la chucuita
ricatama I
ricatama III

canoas
muralla
cajón
canoas

comuna 2
neuta
san isidro

el charquito
el charquito

comuna 4
terreros romeral

pantano de uche
(muy próximo a Suacha pero se encuentra 
en jurisdicción del municipio de Pasca) 
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Los humedales y el bosque de zonas 
inundables fueron los ecosistemas 
que dominaron los territorios más 
bajos y planos del municipio, princi-
palmente en las zonas donde los ríos 
Bogotá y Suacha tenían una influencia 
directa. El drenaje y desecamiento de 
estos, en un principio para darle paso 
a las vacas y a la agricultura y después 
para favorecer el crecimiento urbano, 
dejó en Suacha mínimos remanentes 
de la vasta extensión de humedales 
que una vez existió.

El inventario de humedales presenta-
do en esta cartilla, que suman en total 
14, es producto del trabajo de campo 
realizado por la Corporación Ambien-
tal Caminando el Territorio, en el 
marco de sus procesos de investiga-
ción, educación y gestión ambiental y 
de la revisión de bibliografía especia-
lizada.

De estos, sólo los humedales Neuta y 
Tierra Blanca están declarados como 
áreas protegidas del municipio y 
según la Agenda Ambiental de 
Suacha los humedales San Isidro, 
Tibanica, La Muralla y el Cajón se 
encuentra en estudio para declarato-
ria y el Vínculo en proceso de declara-
toria. Mientras que los otros o están 
condenados a la extinción (Terreros, 
El Charquito, La Chucuita y Canoas)  o 
ya desaparecieron (Potrero Grande, 
Ricatama I y III). 

Aunque Caminando el Territorio ha 
corroborado la existencia de los 
humedales El Charquito y La Chucuita, 
no hay referencias oficiales sobre 
estos, tal vez se deba a su carácter 
temporal (sólo en épocas de lluvia 
aparecen sus espejos de agua).

Figura 17. Humedal La Chucuita (Vereda Bosatama - corregimiento Dos)
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humedales  
Los humedales son un “tipo de eco-
sistema que debido a condiciones 
geomorfológicas e hidrológicas 
permite la acumulación de agua 
(temporal o permanentemente), da 
lugar a un tipo característico de 
suelo y a organismos adaptados a 
estas condiciones, y que establece 
dinámicas acopladas e interactuan-
tes con flujos económicos y socio-
culturales que operan alrededor y a 
distintas escalas". (IAvH, 2016, p. 
21).

bosques 
inundables  
Según Thomas Van der Hammen, 
"el río Bogotá y sus afluentes [entre 
ellos, el río Suacha] erodaron sus 
valles en el sedimento de la laguna 
de la Sabana, después de drenarse 
hace más o menos 30000 años. En 
parte los valles comienzan en el 
mismo plano de la Sabana. Buena 
parte del sur de la Sabana [donde se 

encuentra Suacha], la parte más 
baja, es una zona ancha donde se 
reúnen varios afluentes.  Toda esta 
zona sur y los valles son, en princi-
pio, inundables durante las épocas 
de lluvia. 

Buena parte de esta área es enton-
ces inundable temporalmente, pero 
relativamente seca durante las 
épocas de menor precipitación. En 
estas condiciones se pueden pre-
sentar Bosques inundables (1998, p. 
43).

De acuerdo a lo anterior y según 
Van der Hammen, en buena parte 
de Suacha, ubicada al sur de la 
Sabana en pleno valle de los ríos 
Bogotá y Suacha, emergió un eco-
sistema particular: los "bosques 
inundables", hoy inexistentes, pro-
ducto principalmente de la expan-
sión urbana; que privilegia la cons-
trucción de jarillones en las márge-
nes de los ríos Bogotá y Suacha y 
que a nivel local no respeta sus 
rondas hídricas, que según el decre-
to ley 2811 de 1978 debe ser de 30 
metros, ni la Zona de Manejo y Pro-
tección Ambiental (ZAMPA) que 
según POT* municipal debe ser de 
100 metros a lado y lado de estos 
cauces.

* Plan de Ordenamiento Territorial



El desarrollo urbano debería ser el “proceso 
de transformación, mediante la consolida-
ción de una adecuada ordenación territo-
rial en sus aspectos físicos, económicos y 
sociales, y un cambio estructural de los 
asentamientos humanos en los centros de 
población (urbana o rural), encaminadas a 
la protección y conservación del medio, y el 
mantenimiento de las ciudades en buenas 
condiciones de funcionamiento. El desarro-
llo urbano persigue el equilibrio entre los 
aspectos físicos, económicos y sociales” 
(Landa, 1976).

capítulo 3.
transformación 
urbana



conceptos claves

Desde Torres (2010), 
la idea central de los 

imaginarios radica en la 
fabricación de una imagen 
visible, y la abstracción de 

un símbolo (significa-
do-significante) de los 

actores sociales urbanos 
que se encuentran en un 

espacio determinado

imaginario:

Se constituye como 
punto de  referencia 

para la comprensión del terri-
torio; desde el espacio apropia-

do (En donde tiene asidero el 
concepto de lugar ya que 

posibilita la apropiación sim-
bólica y de identidad) y desde el 
espacio dominado  (Relaciona-

do con el poder)

lugar:

Sposito,2004, citado 
por Montañez, 2001

territorio:

Se deriva del latín territorium y significa 
“extensión de tierra dividida políticamente". Sus 
componentes léxicos son térra (tierra) más el 

sufijo orio (pertenencia, lugar)  que conjunta-
mente significan, según Lobato Correa, (1997) 

citado por Montañez (2001), la tierra que perte-
nece. El concepto de territorio denota aspectos 
relacionales que proponen vínculos de dominio, 

de poder, de pertenencia o de apropiación entre 
una porción o la totalidad del espacio geográfi-
co con un determinado sujeto individual o colec-

tivo
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Figura 18. Cartografía primeros asentamientos

18
75

Se produjo el primer levantamiento del plano de 
la población por parte del Ingeniero Alejandro 
Caicedo. 
Se le cambió el nombre de Suacha a Soacha.
Fue reconocido como municipio del Estado de 
Cundinamarca (figura 18).

transformación urbana de suacha 



crecimiento urbano suacha 1963

1894 Construcción de la línea Sur del Ferro-
carril de Bogotá (18 kilometros hasta 
Soacha).

Construcción hidroeléctrica del Char-
quito.1897
Llega al municipio la empresa Icollan-
tas.1942
Primeros años de funcionamiento de 
la Represa del Muña (Sibaté).1950

Parque principal de 
Suacha IndustriaVivienda

Figura 19. Desarrollo Urbano del Municipio de Suacha en 1963
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crecimiento urbano suacha 1969

crecimiento urbano década de los 70 
Suacha se transformará en un centro industrial gracias al fenómeno de las 
migraciones campesinas que se gesta hacia los años 70, por la oferta de las 
nacientes industrias textiles y metalmecánicas en el municipio, entre ellas 
TEXMERALDA, Vidriería Fenicia S.A en 1965 y Pavimentos de Colombia en 
1969, entre otros.

Al lado de la industria nacen nuevos barrios, este proceso estuvo acompa-
ñado por organizaciones sociales del partido Comunista y programas de 
vivienda social, se asegura la legalización de los barrios y el acceso a servi-
cios públicos.

Parque principal de 
Suacha IndustriaVivienda

Figura 20. Desarrollo Urbano del Municipio de Suacha en 1969
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19
74

crecimiento urbano suacha década de los 70

Comienza a establecerse la zona industrial 
sobre la autopista sur en los extremos del 
centro poblado.
Primer fenómeno de construcción de urba-
nizaciones: multifamiliares, cajas de ahorro 
y grupos de compensación familiar.
Consolidación de grandes empresas y 
fábricas en el muncipio, lo que llama la 
atención a pobladores de otras regiones.

Parque principal de 
Suacha IndustriaVivienda

Figura 21. Desarrollo Urbano del Municipio de Suacha Década de los 70
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crecimiento urbano década de los 80 
Crece la urbanización del país y con ella, la incapacidad de los centros urbanos 
para responder de manera satisfactoria a la demanda creciente por servicios 
públicos, soluciones de vivienda y servicios sociales. 

IndustriaVivienda

crecimiento urbano suacha 1989

Figura 22. Desarrollo Urbano del Municipio de Suacha Década de los 80
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lo
s 

90

crecimiento urbano década de los 90

Suacha es uno de esos municipios donde el crecimiento poblacional se 
dispara ; así mismo vive el primer momento de auge de las urbanizaciones 
de vivienda unifamiliar y bifamiliar junto con  edificaciones de multifamilia-
res, financiadas principalmente por las cajas de ahorro  y el FNA (Fondo 
Nacional del Ahorro). El Sistema Colombiano de Ahorro y Vivienda se con-
solida como uno de los principales intermediarios financieros de la econo-
mía nacional.

En esta década a nivel local también se experimenta un auge del sector 
industrial de explotación minera de materiales de construcción a cielo abier-
to.

A partir 1990, se activa un proceso de urba-
nización fuerte en el municipio.

En esta década se logra ampliar la autopista 
Sur.

Para 1993, Suacha cuenta con 183.997 habi-
tantes y esta cifra para 1999 se eleva hasta 
los 278.000.

En esta década se da un proceso de ocupa-
ción generado por los pactos de paz con el 
movimiento guerrillero M-19 dada la rein-
serción (Pérez, 2004).
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crecimiento urbano siglo XXI

Entre el 2001 - 2005 se producen más de 66 
desplazamientos masivos en el país.

El municipio registra un crecimiento demo-
gráfico acelerado. 

Se presentan fenómenos masivos de 
migración rural-urbana, como consecuen-
cia de la búsqueda de oportunidades labo-
rales y del desplazamiento forzado produc-
to del conflicto armado.

Fácil acceso a la vivienda en Suacha, por 
ocupación ilegal de predios y bajos costos 
en servicios públicos, principlamente en la 
comuna 4 y en otras zonas marginales del 
municipio.

Se consolida el proceso de conurbación 
con Bogotá.
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Chibchacún era el dios de las clases 
populares entre los muiscas. Indignado 
por los excesos de los habitantes de la 
planicie de Bogotá, resolvió castigarlos 
con una calamidad que jamás pudieran 
olvidar. Entonces desató las nubes en 
lluvias torrenciales y continuas, los ríos 
Sopó y Tibitó, afluentes principales del 
Funza, se desbordaron por la sabana.

En pocas semanas quedaron sepultados 
bajo las aguas los campos, los sembra-
dos y las techumbres, por todas partes 
flotaban cadáveres humanos. Entonces 
se alzaron hacia el firmamento los brazos 
y llegaron hasta él las más ardorosas 
súplicas. Clamaban al dios del cielo para 
que los liberara de la ira del dios de la 
tierra. 

Bochica se conmovió ante tan inmensa 
tragedia. Apartó las nubes y dio más 
ardores al sol. Una tarde se mostró ante 
los hombres en lo alto de un arco iris 
hacia los lados de Suacha y de pronto 
arrojó sobre un monte rocoso su cetro 
de oro purísimo, que al golpear las rocas 
las partió y abrió en ellas un profundo 
tajo por el que se precipitaron las aguas 
que inundaban la llanura (Pérez, 1950, 
citado por Villa, 1993, p. 21).

Esta segunda gran inundación no se trata 
ni de una maldición ni de un castigo, 
tampoco se desatarán lluvias torrencia-

les, lo que se debe esperar es un torrente 
de  movilidad demográfica, generada  
por los distintos proyectos de vivienda  
los cuales pondrán en el tope al munici-
pio frente a la capacidad de carga, huella 
ecológica e impacto ambiental, princi-
palmente en cinco aspectos: administra-
tivo, social, económico, cultural y 
ambiental. 

Suacha es uno de los municipios que 
oferta  más  viviendas  en este momento 
en Colombia, ya que  cuenta con tres 
megaproyectos los cuales suman  más 
de 65 mil viviendas y a futuro se tienen 
planeados 91 mil más.  Ciudad Verde,  
Ciudadela Colsubsidio Maiporé y Parque 
Campestre son los tres mega proyectos 
de Vivienda de interés social que hacen 
parte de la amplia demanda que ofrece 
hoy en día el municipio de Suacha.

El proyecto, en el que desde 2007 partici-
pan nueve de las más grandes construc-
toras de Cundinamarca, busca crear una 
urbe con todos los servicios y caracterís-
ticas para contribuir a la movilidad y a la 
calidad de vida de sus residentes. Sólo 
para hacerse una idea, en Ciudad Verde 
vivirán el mismo número de habitantes 
que tienen Zipaquirá o Facatativá (cerca 
de 165.000, en cada uno) y su área, de 
328 hectáreas, es equiparable con la de 
Ciudad Salitre. 

la segunda gran inundación 
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reseña
La cartilla “Descubramos Nuestro Territorio Dimensión Ecológica y Trans-
formación Urbana de Suacha”, surge a partir de un hecho fundamental, el 
trabajo práctico en el territorio, en donde convergieron por los azares del 
destino dos loables intenciones de investigación sobre el municipio. Es así 
como desde la interdisciplinariedad y la articulación de la academia con 
un proceso ambiental comunitario surge esta valiosa estrategia pedagó-
gica que pretende contribuir al fortalecimiento de la identidad, el sentido 
de pertenencia y el amor por el municipio de Suacha, a través del recono-
cimiento de su estructura y funcionalidad ecológica potencial, de su diná-
mica histórica de expansión urbana y de aspectos claves de su historia y 
geografía, desde un lenguaje común y sencillo y un diseño amable y 
atractivo; con la intención de que sean los jóvenes, las amas de casa y el 
suachuno de a pie pero también los docentes, los funcionarios públicos y 
los líderes sociales los que a partir de su lectura, se animen desde sus 
escenarios a promover acciones verdaderas y contundentes a favor de la 
transformación positiva de las realidades del territorio del Sol Varón.


