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RESUMEN 

Este trabajo de investigación determina cómo la política de humedales modificada por 

la administración Distrital en 2017 ha impactado el humedal Juan Amarillo en Bogotá. Se 

realizó una revisión documental y una serie de entrevistas para identificar las principales 

problemáticas que allí están presentes, fue así como se encontró que el Decreto 565, que 

modificó el original Decreto 624, abrió la puerta a la construcción de obras urbanísticas en 

este humedal.  

Aunque hay antecedentes sobre el impacto que han ocasionado las intervenciones en 

este humedal, hasta ahora no se ha realizado una revisión a la política distrital de humedales y 

a los factores que influyen a la hora de autorizar la ejecución de obras sobre estos cuerpos de 

agua.   

ABSTRACT 

This research work determines how the wetlands policy modified by the District 

administration in 2017 has impacted the Juan Amarillo wetland in Bogotá. A documentary 

review and a series of interviews were carried out to identify the problems that are present 

there, this is how it was found that Decree 565, which modified the original Decree 624, 

opened the door to the construction of urban works in this wetland. 

Although there is information on the impact that the interventions have caused in this 

wetland, until now there has not been a review of the district wetland policy and the factors 

that influence when authorizing the execution of works on these bodies of water. 
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JUSTIFICACIÓN 

El humedal Juan Amarillo, también llamado Tibabuyes, está ubicado en el 

noroccidente de Bogotá, limita con las localidades de Engativá y Suba. Su función principal 

es actuar como un filtrador natural de agua, esto se da por las plantas hidrófitas que, por sus 

tejidos, almacenan y liberan agua. Además, se constituye como uno de los hábitats más 

importantes para animales como la monjita bogotana, la Tingua bogotana, el cucarachero de 

pantano y la garza real; así mismo para especies como el Aliso, el Sauce, Mano de Oso, 

Garrocho, el Eucalipto y la Acacia. 

Este cuerpo de agua de 222,5 hectáreas aprox. se ha visto afectado por la 

contaminación, la inseguridad, las invasiones y las conexiones erradas de alcantarillado. Sin 

embargo, desde noviembre de 2018 los ojos están puestos sobre el proyecto “Conexión 

Corredor Ambiental Juan Amarillo”, una obra realizada en el perímetro sur occidental que 

incluye un sendero elevado de 1,2 kilómetros, y la ejecución de un corredor ambiental que 

bordea el Tercio Alto y Medio del humedal en el que se incluyen zonas de acceso y 

miradores.  

Las obras, que iniciaron su ejecución tras la modificación que hizo la Secretaría de 

Ambiente a la política distrital de humedales, decretada en 2007, ha generado controversia 

entre ambientalistas y el Distrito por el estado de avance de las mismas y por las medidas que 

se deben tomar tras la nulidad del Decreto 565, el cual permitió la construcción de obras 

urbanísticas duras en los humedales de la ciudad. Ante la situación, la labor periodística busca 

hacer una revisión sobre cómo la modificación a la política de humedales en 2017 impactó el 

humedal Juan Amarillo y a la comunidad colindante del mismo, y, a su vez, evidenciar la 

situación actual en la que se encuentra este cuerpo de agua.  
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INTRODUCCIÓN 

El humedal Juan Amarillo, o Tibabuyes, ubicado entre las localidades de Suba y 

Engativá, es uno de los ecosistemas afectados por la continua aglomeración de basuras, 

caminos informales e invasiones que reducen los cuerpos de agua.  

Con el objetivo de contrarrestar estas problemáticas en 2018 inició la obra “Conexión 

Corredor Ambiental Juan Amarillo”, que tiene como finalidad la construcción de un puente 

elevado 1,2 kilómetros que conectaría al barrio Lisboa con el Cortijo. Así mismo, se puso en 

marcha la ejecución de un corredor ambiental que bordea el humedal entre el Tercio Alto y 

Medio e incluye senderos, luminarias y miradores.  

Las obras, vistas por algunos como un atentado a la flora y fauna, fueron puestas en 

marcha con la aprobación del Decreto 565 de 2017, el cual modificó la política de humedales 

de 2007, Decreto 624, y dio vía libre a la construcción de infraestructuras duras sobre estos.  

El Juan Amarillo, reconocido como el humedal más grande de Bogotá, fue incluido en 

2018 en la lista Ramsar, lo que significa que cuenta con el apoyo internacional para la 

conservación de su ecosistema. Sin embargo, según la Fundación Humedales Bogotá, no se ha 

cumplido a cabalidad con el Plan de Manejo Ambiental porque este espacio no cuenta con 

acciones de mitigación y compensación ante las obras que se han ejecutado y fueron 

interrumpidas en junio de 2020 por el Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá que 

decretó la nulidad de Decreto 565.  

¿Por qué la intervención del humedal es perjudicial para el ecosistema? ¿Qué función 

cumple este humedal en la ciudad? Este trabajo, a través de una metodología cualitativa – 



5 
INTERVENCIÓN AL HUMEDAL JUAN AMARILLO 

explicativa, pretende dar respuesta a estos interrogantes y determinar cómo la modificación a 

la política de humedales en 2017 ha impactado el humedal Juan Amarillo. 
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TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación busca determinar por qué se realizó una modificación a la política 

de humedales de Bogotá en 2017, cuáles fueron sus efectos y saber qué ocurrirá con las obras 

que han sido interrumpidas en el humedal Juan Amarillo tras la nulidad del Decreto 565. 

Pregunta: ¿Cómo la Política de Humedales modificada por la administración Distrital 

en 2017 ha impactado el humedal Juan Amarillo? 

Objetivo general: 

Determinar cómo la Política de Humedales modificada por la administración Distrital 

en 2017 ha impactado el humedal Juan Amarillo. 

Objetivos específicos:  

• Documentar el estado de las obras civiles que están en ejecución 

• Identificar las problemáticas ambientales y sociales del humedal  

• Revisar la normatividad vigente 
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MARCO TEÓRICO  

La investigación se realiza a partir de un marco de referencia y de antecedentes que 

permiten establecer algunas de las causas del deterioro del humedal Juan Amarillo e 

identificar la normativa que regula su conservación.  

Un humedal, según la Real Academia Española, es un “terreno de aguas superficiales 

o subterráneas de poca profundidad” (RAE, 2019), que se caracteriza por tener ecosistemas 

híbridos entre acuáticos y terrestres.  

En 1971, en Ramsar (Irán) se realizó la primera Convención sobre los Humedales para 

crear un pacto intergubernamental que tiene como misión la “conservación y el uso racional 

de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la 

cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el 

mundo” (Secretaría de Convención de Ramsar, 2006).  

A partir de esta Convención se creó la Lista Ramsar, que es una compilación de sitios 

que cumplen con los criterios para ser designados como Humedales de Importancia 

Internacional y, según el Ministerio de Ambiente de Colombia, se definió en el artículo 1 un 

humedal como:  

Extensiones de marisma, pantano o turbera, o superficie cubierta de aguas, sean estas 

de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 

salobres o saladas, incluidas las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja 

no exceda de seis metros. (Ministerio de Ambiente de Colombia, s.f.) 

Colombia se adhirió al Convenio Ramsar en 2018 cuando incluyó en la Lista Ramsar 

un complejo de humedales urbanos ubicados en Bogotá: Tibanica, la Vaca Norte, El Burro, El 
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Tunjo, Capellanía, Santa María del Lago, Córdoba, Jaboque, Juan Amarillo, La Conejera y 

Torca-Guaymaral cuentan con el apoyo internacional para la conservación de sus ecosistemas 

(Ministerio de Ambiente de Colombia, 2018).  

Aunque estos lugares son reconocidos a nivel internacional por su biodiversidad, 

irónicamente, hacer parte de la Lista Ramsar no los ha salvado de verse en riesgo por las 

alteraciones hidráulicas en el drenaje, la contaminación hídrica con basuras y escombros, la 

presencia de ganadería urbana, las invasiones, los caminos informales que hacen uso del 

suelo, etc.  

En el caso del humedal Juan Amarillo – también llamado Tibabuyes, que en la lengua 

de los Muiscas significa tierra de labradores – además, de las problemáticas mencionadas 

anteriormente, se ha evidenciado que algunos de los sectores de la comunidad se encuentran 

de acuerdo con el cuidado de los ecosistemas, pero también piden espacios que les permita la 

recreación activa.  

La recreación fue considerada como prioridad barrial en los barrios El Japón y Telecom 

Arrayanes, donde se propuso la “adecuación del área de ronda y ZMPA como parque” 

y la “adecuación de infraestructura de parques y manejo de ronda”, respectivamente. 

Se observa el otorgamiento de menor prioridad a las necesidades recreativas en barrios 

como Lisboa, Miramar, Luis Carlos Galán, donde existe un mayor número de 

necesidades básicas insatisfechas. (Secretaria Distrital de Ambiente, 2010) 

De acuerdo con el Distrito, en noviembre de 2018, atendiendo las necesidades de la 

comunidad, se dio inició a la obra “Conexión Corredor Ambiental Juan Amarillo”, un sendero 

elevado de 1,2 kilómetros de longitud, “del que se beneficiará más de un millón 900 mil 
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habitantes del occidente de la ciudad” (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

2018) por ser un puente elevado que conecta a los barrios de Lisboa, en Suba, con el Cortijo, 

en Engativá.  

El Juan Amarillo, declarado como Reserva Ambiental Natural mediante el Artículo 1 

del Acuerdo 19 de 1994 y como PEDH Juan Amarillo a través del Artículo 95 del Decreto 

190 de 2004 (Secretaria de Ambiente de Bogotá, 2019), cuenta con una ubicación que le 

permite tener condiciones favorables para sus ecosistemas. 

La cuenca del Tibabuyes es de una superficie de 11.062 hectáreas, que, además 

cuenta con subcuencas que se originan en los cerros orientales. En el recorrido que se 

hace de oriente a occidente por la ciudad de Bogotá, se encuentra el río Arzobispo, que 

desciende por la montaña tomando el nombre de río Salitre; a éste se une el río Negro y 

más adelante se encuentra con las aguas del humedal Córdoba, alimentado por el canal 

Córdoba y los ríos Callejas y Molinos. Así, el río Salitre toma el nombre de Juan 

Amarillo pasando por el humedal del mismo nombre que finalmente desemboca en el 

río Bogotá. (Cárdenas Montenegro, Castaño Pachón, & Romero Pardo, 2011) 

Desde la segunda mitad del siglo XX este humedal ha luchado contra la urbanización 

que se dio por la migración de personas provenientes del sector rural, “tras el desarrollo 

urbano, en la localidad de Suba se han realizado rellenos ilegales e invasiones, loteo y 

construcción de vivienda. En la parte de Engativá se construyeron grandes urbanizaciones 

como la Ciudadela Colsubsidio” (Cárdenas Montenegro, Castaño Pachón, & Romero Pardo, 

2011).  
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El tercio alto del humedal más grande la capital, con 222,5 hectáreas, fue intervenido a 

finales de los 90 para la construcción de ciclorrutas y senderos peatonales, por lo que se retiró 

la vegetación nativa de las orillas y se dieron los primeros pasos para el que sería el mayor 

“golpe de concreto” (Semana Sostenible, 2020).  

Con el objetivo de conservar los ecosistemas del humedal, en 2007 el Distrito firmó el 

Decreto 624 por el que se adopta la visión, objetivos y principios de la política de humedales 

de la ciudad. Su concepción se dio como un acuerdo entre los distintos actores sociales para 

trabajar por la “conservación de los humedales como ecosistemas estratégicos” (Secretaría 

Jurídica Distrital, 2007).  

En 2017, en la administración del alcalde Enrique Peñalosa, se firmó el Decreto 565 

para modificar la política de humedales en relación con la definición de recreación pasiva y 

usos en los humedales.  

La recreación pasiva, según la cita que se encuentra en el Decreto 565, es definida 

como:  

“El conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades contemplativas que 

tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales sólo se 

requiere equipamientos mínimos de muy bajo impacto ambiental, como senderos 

peatonales, miradores paisajísticos, observatorios de avifauna y mobiliario propio de 

las actividades contemplativas”. (Secretaría Jurídica Distrital, 2017) 

De acuerdo con el documento citado, la modificación se realizó para acoger el uso de 

recreación pasiva incluido en el Decreto 190 de 2004, POT de Bogotá. En “el Decreto 
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Distrital 624 de 2007, contravienen normas superiores como el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT)” (Secretaría Jurídica Distrital, 2017).  

En resumen, con la modificación la norma quedaba:  

La Secretaria Distrital de Ambiente garantizará que las intervenciones en los Humedales se 

realicen conforme a los usos y condiciones establecidas para los Parques Ecológicos 

Distritales de humedales en el Decreto 190 de 2004.- POT de Bogotá, el que lo 

modifique, derogue o sustituya. (Secretaría Jurídica Distrital, 2017) 

Es decir, el humedal Juan Amarillo, reconocido en el POT de 2004 —Artículo 95 — 

como un Parque Ecológico Distrital, al tener esta designación se le reconoce una zona de 

manejo y preservación ambiental (ZMPA), la ronda hidráulica y el cuerpo de agua. Así 

mismo, se establece que el “alinderamiento de los humedales corresponde al establecido en 

los planes de manejo respectivos” (Secretaría Jurídica Distrital, 2004).  

Además, según el Artículo 96 del POT, los usos principales de este cuerpo de agua se 

refieren a la preservación y restauración de la flora y fauna; sus usos compatibles son la 

recreación pasiva y los condicionados son los que tienen que ver con senderos ecológicos, 

peatonales y de bicicletas.  

Bajo el Decreto 565 se dio inicio al proyecto “Conexión Corredor Ambiental Humedal 

Juan Amarillo”. En declaraciones con Semana Sostenible, Jorge Escobar, director de la 

Fundación Humedales Bogotá, dijo que “los senderos están dentro de la ronda hidráulica, lo 

que viola la normatividad, fragmenta el ecosistema y ahuyenta las aves” (Semana Sostenible, 

2020), y lo resumió como la realización de una obra de movilidad dentro de un humedal.  



12 
INTERVENCIÓN AL HUMEDAL JUAN AMARILLO 

A estas declaraciones se suma que, en junio de 2019, la Personería de Bogotá encontró 

que “las obras civiles del Distrito, la tala de árboles, los vertimientos de aguas negras y de 

basuras, así como la falta de control por parte de las autoridades a esa contaminación, tiene en 

grave peligro el ecosistema del humedal Juan Amarillo” (Personería de Bogotá, 2019). 

Además, para el ente de control la Empresa de Acueducto de Bogotá (Eaab) y el 

Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) ejecutó contratos para la realización de dos 

puentes, tres miradores, una calzada de tres metros de ancho para peatones y ciclistas, baños, 

redes hidrosanitarias, etc., y no se contempló la recuperación del cuerpo de agua (Personería 

de Bogotá, 2019). 

De acuerdo con (Sánchez, 2020) la labor del Distrito ha sido integrar de forma tenue la 

recreación pasiva y la pavimentación de los humedales con construcción de parques 

artificiales, senderos, ciclorrutas, y esto conlleva la destrucción de los ecosistemas. A su vez, 

habitantes de barrios colindantes usan el humedal como escombrera ilegal y queman desechos 

en áreas cercanas situando en peligro la biodiversidad de los ecosistemas.  

En junio de 2020, el Juez Cuarto Administrativo de Bogotá declaró nulo el Decreto 

565 por la “falta de participación ciudadanía en el cambio de la Política Distrital de 

Humedales” (Caracol Radio, 2019) y estableció que las obras duras en estos lugares están 

prohibidas. Además, en septiembre del mismo año, la Secretaría Distrital de Ambiente realizó 

una visita de control y seguimiento a este humedal y encontró que no se tenían todas las 

autorizaciones ambientales para realizar la obra “Conexión Juan Amarillo”, por esto 

suspendió las actividades en algunos tramos (Alcaldía de Bogotá, 2020). La decisión se tomó, 

también, luego de que la alcaldesa Claudia López se reuniera con la comunidad de la zona 

aledaña y se le notificara por parte de la Subdirección de Control Ambiental, que el 
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Acueducto no cumplió con la condición de no construir en los jarillones del humedal, lo que 

contribuyó al deterioro de la estructura ecológica por medio de la basura y escombros que 

quedaron al lado del cuerpo de agua.  

Por estos hechos se interpuso un derecho de petición, al que la Secretaria de Ambiente 

en Bogotá respondió que reconocía la afectación de las obras a la estructura ecológica del 

Juan Amarillo. Tras la nulidad del Decreto 565 y el sellamiento de un sector de las obras 

realizadas en el Tercio Alto y Tercio Medio Bajo que tiene un avance del 78%, y la 

interrupción de la construcción del sendero elevado, con un 76% de avance, se prendieron las 

alertas por el estado del humedal, que es catalogado por la Fundación Humedales Bogotá 

como “uno de los más críticos” (Semana Sostenible, 2020).  

De acuerdo con Jorge Escobar, director de la Fundación Humedales Bogotá, los 

principales impactos negativos que se han producido en el humedal están relacionados con la 

disminución de especies de aves. Además, atribuye el canal Bolivia como un foco de 

contaminación que ha llegado a afectar a varias tinguas, ave de la sabana cundiboyacense que 

está en peligro de extinción, y ha quedado en medio de los desechos que dejan los ciudadanos 

(Semana Sostenible, 2020). 

Las conexiones erradas al sistema de alcantarillado producen altas dosis de 

contaminación en el Juan Amarillo por lo que en septiembre de 2020 la Eaab informó que se 

están construyendo dos tuberías que “captarán las aguas residuales de los barrios Ciudadela 

Colsubsidio y El Cortijo para transportarlas a la Planta de Tratamiento Salitre, obra que 

cuenta con una inversión de 4.800 millones de pesos” (Semana Sostenible, 2020), esto para, 

según Cristina Arango, gerente del acueducto, evitar que 50 toneladas de contaminantes sigan 
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llegando al humedal y se logren mitigar los malos olores en el sector (Alcaldía de Bogotá, 

2020). 
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MARCO CONCEPTUAL 

Para esta investigación se definen determinados conceptos que son fundamentales para 

entender las intervenciones realizadas en el humedal Juan Amarillo.  

Humedal: terreno de aguas superficiales o subterráneas de poca profundidad (RAE, 

2019). Suelen ser terrenos planos que se inundan de manera intermitente o permanente, según 

el caso, y están relacionados con los seres vivos que habitan en estos. Están regulados por las 

condiciones climáticas (Definición.de, 2018). 

Aguas residuales: fluidos procedentes de vertidos cloacales, de instalaciones de 

saneamiento; son líquidos con materia orgánica, fecal y orina, que circulan por el 

alcantarillado.  

Jarillón: barrera hecha de tierra y materiales desechables para evitar desbordamientos 

de ríos. 

Ronda hidráulica: los ríos, humedales, lagunas, quebradas, entre otras fuentes 

hídricas, tienen a su alrededor esta zona que es la encargada de proteger los ecosistemas. Para 

saber la extensión de esta se debe tener en cuenta la franja que hay entre el nivel mínimo y 

máximo de inundaciones del ecosistema acuático, a partir de esta se miden 30 metros de 

ancho. Este espacio permite la mitigación de riesgos, protección ambiental y restauración 

ecológica (Secretaría de Ambiente de Bogotá, 2020). 

Zona de manejo y preservación ambiental (ZMPA): es el área contigua a la ronda 

hidráulica. Su mantenimiento debe contribuir a la protección y conservación de los 

ecosistemas y cuerpos de agua. En esta se pueden realizar actividades de restauración 



16 
INTERVENCIÓN AL HUMEDAL JUAN AMARILLO 

ecológica, adecuaciones y equipamientos para la recreación pasiva, investigación y ciencia 

ciudadana (Secretaría de Ambiente de Bogotá, 2020). 

Contaminación: se entenderá como la introducción de sustancias u otros elementos 

físicos en un medio, que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso.  

Impacto ambiental: Es un cambio o una alteración en el medio ambiente, siendo una 

causa o un efecto debido a la actividad y a la intervención humana, puede ser positivo o 

negativo, cuando es el segundo representa una ruptura en el equilibrio ecológico 

(Significados.com, 2015). 

Política de humedales: De acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación tiene 

como objetivo conservar los ecosistemas de humedal por el valor intrínseco de la vida que 

sustentan y los bienes, o servicios, que ofrecen (Alcaldía de Bogotá, s.f.). 

Chucua: palabra de origen chibcha que hace referencia a un lugar con agua, usada 

para referirse a un lodazal o pantano. 

Tercio alto del humedal Juan Amarillo: representa el 26.79% del cuerpo de agua. 

Limita por el norte con los barrios San Cayetano, Rincón de Suba y sector del Rubí; por el sur 

con Ciudad Bachué y Luis Carlos Galán. Era el primer sector en recibir las aguas de Río Juan 

Amarillo, en esta zona se presentaba contaminación por sedimentos. Desde 1949 ha sufrido 

modificaciones por las intervenciones que se han realizado (Convenio de cooperación 

tecnológica Acueducto de Bogotá - Conservación Internacional Colombia, 2010). 

Tercio medio del humedal Juan Amarillo: este tercio, incluyendo la Chucua de 
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Colsubsidio, representa el 30,8% del humedal. Limita por el norte con los barrios 

Nueva Tibabuyes, Aures II, Prados de Santa Bárbara, Corinto; por el sur con la Ciudadela 

Colsubsidio y Bolivia. Es la zona de recuperación y manejo más grande del humedal por el 

alto grado de deterioro ocasionado por basuras, sedimentación y uso prohibido de la ganadería 

(Convenio de cooperación tecnológica Acueducto de Bogotá - Conservación Internacional 

Colombia, 2010). 

Tercio bajo del humedal Juan Amarillo: representa el 42,43%.  Limita por el norte 

con los barrios Miramar, La Gaitana, La Cañiza; por el sur con la Planta de Tratamiento del 

Salitre y parte de la Ciudadela Colsubsidio; por el oriente con el tercio medio del humedal y 

por el occidente con los barrios Lisboa y Santa Cecilia. De acuerdo con el Plan de Manejo 

Ambiental se encuentra en la zona de preservación no intervenida más extensa del humedal 

(Convenio de cooperación tecnológica Acueducto de Bogotá - Conservación Internacional 

Colombia, 2010). 

Conexión errada: de acuerdo con la Empresa de Acueducto de Bogotá las conexiones 

erradas se presentan cuando en una vivienda, industria o establecimiento comercial se conecta 

la tubería de las aguas residuales a la tubería del alcantarillado de aguas lluvias, esto genera 

contaminación en los cuerpos superficiales como humedales, quebradas y ríos (Empresa 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá).  
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METODOLOGÍA 

Esta investigación determinará cómo la modificación a la Política de Humedales en 

2017 ha impactado al humedal Juan Amarillo. El trabajo se realizó con base en una 

metodología cualitativa que se “enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural” (Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014)  y tendrán un alcance explicativo “es decir, están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales” (Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2014). 

La recolección de los datos se realiza a través de un trabajo etnográfico y con 

entrevistas semiestructuradas y a profundidad, de tal manera que se pueda explorar, examinar 

y entender las causas que originaron las intervenciones iniciadas en noviembre de 2018 en el 

cuerpo de agua.  

El proceso de recolección de datos inició con la búsqueda de literatura sobre el tema; 

posteriormente, se hizo un reconocimiento del territorio para identificar los puntos más 

afectados y luego se procedió a contactar a las fuentes a entrevistar para intercambiar 

información sobre el tema.  

Las entrevistas a profundidad se realizaron con: Cristina Arango, gerente de la 

Empresa de Acueducto de Bogotá; Byron Calvache, biólogo y exsubdirector de ecosistemas y 

ruralidad de la Secretaría Distrital de Ambiente en 2012; la edilesa de Engativá Lilia Avella, 

quien, en la Mesa Distrital de Humedales, realizada el 1 de septiembre de 2020, manifestó su 

preocupación por restaurar el ecosistema del parque distrital Tibabuyes (Juan Amarillo) y la 

concejal Susana Muhamad, ponente del debate realizado el 14 de diciembre de 2020 en el 

Concejo de Bogotá sobre la Política de Humedales Distrital.  
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Las entrevistas semiestructuradas se realizaron a miembros de la Mesa de Humedales 

de Bogotá, a biólogos expertos en el tema y personas comunidad colindante con el humedal 

por el costado de Suba y Engativá.  

Así mismo, se le solicitó una entrevista al exalcalde Enrique Peñalosa, quien 

respondió solamente un par de preguntas.  
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HALLAZGOS 

Después de hacer una revisión documental y desarrollar entrevistas con biólogos, 

integrantes de la Mesa de Humedales de Bogotá, la Empresa de Acueducto de Bogotá, 

concejales y fundaciones u organizaciones que trabajan por la protección del humedal Juan 

Amarillo se encuentra que las afectaciones a este cuerpo de agua datan históricamente de las 

continuas invasiones ilegales, aglomeraciones de basuras y escombros, caminos informales 

que hacen uso indebido del suelo para interconectar dos localidades de la ciudad y a las 

conexiones erradas que ocasionan contaminación directa sobre el mismo por las aguas 

residuales que allí llegan.  

En los recorridos realizados se evidencia que la obra “Conexión Corredor Ambiental 

Juan Amarillo”, que es un sendero elevado de 1,2 kilómetros, tiene un avance del 76%, y el 

corredor ambiental que bordea el Tercio Alto y Medio va en un 78% de avance. Se observa 

que, aunque la Secretaria de Ambiente interpuso el 4 de septiembre de 2020 seis medidas 

preventivas por incumplimiento de permisos ambientales, toda la obra está detenida hasta que 

se realicen las respectivas revisiones correspondientes a la ocupación de cauce y ronda 

hidráulica, la cual tuvo una afectación a lo largo de 1.200 metros.   

La Empresa de Acueducto de Bogotá, en la administración de Claudia López realizó 

las siguientes modificaciones sobre las obras: en “Conexión Corredor Ambiental” se ejecutó 

una disminución de 861 mt2 de las áreas de los umbrales de Lisboa y el Cortijo que se 

empradizarán integrando al diseño 30 árboles. No se ejecutará la segunda fase del proyecto: 

construcción de dos aulas ambientales de 326.5 m2 y dos miradores de 175.5 m2.  

En el borde alto se excluyó la ejecución de dunas (pirámide y medialuna) evitando 

movimientos de tierra, se establecieron nuevas áreas para empradización y siembra. Se 
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excluyó el área de patinaje por fuera del humedal para relocalizar el área de compostaje. se 

incorporan 38 árboles. No se construirá el umbráculo, que era de 400m2, y se cambió la 

alineación del sendero de trote, logrando reincorporar al diseño 38 árboles existentes.  

En el borde medio no se construyeron algunas de las estructuras de acceso y servicios 

en el tercio bajo (baños, caseta celador etc.), esto permitió reducir el endurecimiento en 20m2 

y la tala de 17 árboles. Se re alinderó el sendero conservando 338 árboles. Además, se 

trasladó el área de compostaje.  

El índice de ocupación permitido según el Plan de Manejo Ambiental es de 6.3% 

(140.364 m2) del total del Humedal, la ocupación del proyecto con las modificaciones, de 

acuerdo a la Eaab, sumado a las obras existentes, dejan una ocupación de 1, 7% (38.961 m2).  

Las obras contratadas por la administración de Enrique Peñalosa buscaban, según dijo 

en 2018, conectar a la ciudadanía de Lisboa, Santa Cecilia, Villa Cindy con los sectores de la 

Ciudadela Colsubsidio y continuar la ciclorruta del Parque lineal Juan Amarillo. Esta idea, 

que formaba parte del Plan de Desarrollo, era la estrategia para rehabilitar física y 

ecológicamente estos hábitats, buscando que la ciudadanía tuviera más acceso a estos espacios 

verdes. Sin embargo, los mismos habitantes de Suba se oponen al sendero elevado porque 

afecta ecológicamente el humedal.  

Entrevistas realizadas a ambientalistas y defensores del proyecto dan cuenta que la 

modificación a la política distrital de humedales en 2017, con el Decreto 565, se realizó en 

aras de que la misma se alineara a lo que dictamina el POT, en el que se reconoce la 

recreación pasiva en los humedales que han sido nombrados como Parque Ecológico 
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Distrital— Artículo 95 —. De ahí que la nulidad del Decreto 565 se produzca porque no se 

realizó una consulta previa con la comunidad para hacer dicha reforma.  

La discusión entre ambientalistas y gestores del proyecto se ha centrado ahora en si las 

obras deben continuar, en si la actual administración debe terminar la ejecución de los 

contratos y en solicitar una revisión a la política distrital de humedales de 2007 que ha 

quedado vigente.  

La Eaab ha respondido que, si bien en esta administración no se realizarían este tipo 

de obras, las mismas no están amparadas en el Decreto 565, sino en el POT de 2004 y por su 

estado de avance dejarlas sin terminar podría ocasionar un detrimento patrimonial y mayor 

afectación al ecosistema.   

La Secretaría de Ambiente, en cabeza de Carolina Urrutia, dijo que durante la 

administración de Peñalosa se otorgaron permisos ambientales que en su momento fueron 

legales y que “los permisos, de manera muy inteligente, no se basaron en el Decreto 565, se 

fueron al POT. Los permisos emitidos por la Secretaría siguen siendo legales”. Es decir, la 

autorización dada en 2018 para la ocupación de cause se mantiene, a pesar de que para esta 

administración sean ilegítimos.  

Por su parte, los ambientalistas consideran que continuar con la ejecución del sendero 

elevado y del corredor que bordea el humedal afectará las funciones de regulador hídrico en la 

ciudad y a las aves de paso que llegan al lugar.  

Frente a la política de humedales, las fuentes consultadas aseguran que lo primero que 

hay que hacer es una revisión del POT para eliminar la condición de Parques Ecológicos que 

tienen hoy en día los humedales, por consiguiente, se debe hacer un estudio de los programas 
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de gestión del riesgo para determinar cómo se van a enfrentar estos espacios naturales a los 

procesos urbanísticos de la ciudad y al cambio climático. Para esto se requiere que el Distrito 

modifique la normatividad que ha permitido las intervenciones en Zonas de Manejo y 

Protección Ambiental y exista una reglamentación clara en el cambio de uso del suelo de 

blando a duro.  
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CONCLUSIONES 

En 2017 la Secretaría Distrital de Ambiente modificó la política distrital de 

humedales, decretada en 2007, con el objetivo de redefinir la recreación pasiva en estos 

cuerpos de agua. Esto permitió la construcción de obras urbanísticas duras sobre los 15 

humedales de Bogotá. 

En el Juan Amarillo, específicamente, se otorgaron los permisos para la construcción 

de la obra “Conexión Corredor Ambiental Juan Amarillo” y un sendero que bordea el Tercio 

Alto y Medio del humedal. Sin embargo, la actual secretaría distrital de Ambiente, Carolina 

Urrutia, inició un proceso sancionatorio por el incumplimiento de permisos de ocupación de 

cause.  

Si bien las obras no están soportadas en el Decreto 565 de 2017, sino en el POT de 

2004 en el que se permite la recreación pasiva en los humedales que han sido reconocidos 

como Parques Ecológicos, como en este caso; la modificación a la política de humedales 

permitió la construcción de obras duras sobre estos, que era el objetivo principal, y ahora tiene 

a la ciudad en medio de una disyuntiva: continuar las obras o detenerlas y demoler, mantener 

los humedales cerrados o permitir el ingreso del público.  

Según el Acueducto de Bogotá demoler las obras que ya tienen un avance por encima 

del 70% ocasionaría una mayor afectación sobre el ecosistema, sin embargo, este es un 

estudio interno que no ha sido probado por otras entidades. Al respecto el Concejo de Bogotá 

pidió el pasado 14 de diciembre de 2020 tener un mayor soporte ante estas declaraciones, 

revisar los impactos físicos y ambientales que se han producido hasta el momento y 

determinar cómo este tipo de obras, de acuerdo con Plan de Manejo Ambiental (PMA), 
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permiten la conservación del humedal. En el mismo espacio los cabildantes pidieron crear una 

política que permita proteger los humedales y evitar vacíos jurídicos. 

El panorama es complicado. Este humedal se encuentra inmerso en medio de la 

voluntad política del Distrito por actualizar el plan de Manejo Ambiental y la delimitación 

sobre lo que se puede o no hacer sobre estos espacios naturales si se permite el ingreso de los 

ciudadanos. La voluntad ambiental también involucra a la comunidad colindante a quienes se 

les hace un llamado por proteger el ecosistema y evitar que siga siendo una zona de desechos 

e inseguridad. No se trata solo de evitar que se realicen obras con cemento en el humedal, sino 

de crear conciencia por preservar su flora y fauna, de esta manera podrá seguir cumpliendo su 

función hídrica y contribuir a que la ciudad no sufra inundaciones o sequías a causa del 

cambio climático. 

Link especial publicado en El Espectador: 

https://www.elespectador.com/reportajes/humedaljuanamarillo/ 
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