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La pretensión de la investigación de base es contribuir al entendimiento de la producción 

y transformación de la ciudad, como también de su relación con los actores que la 

construyen. 

INTRODUCCIÓN 

Resultados del trabajo de 

investigación en tesis 

doctoral  

“Morfología y Actores 

Urbanos” que se 

desarrolló entre 2006-

2010.  
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Se trata de una investigación descriptiva longitudinal de enfoque cualitativo, en 

la que mediante instrumentos de análisis de contenido se revisan y confrontan 

 

METODOLOGÍA  

FUENTES HISTORICAS 
Cartografia + aerofotografía + prensa local + documentos de 

planeamiento + normativa 

1- Plano 

1907- AGN 

2- 

Fragmento 

Aerofoto 

IGAC- 

1939 

3- Primera 

pagina 

Periodico 

local 1 2 3 
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3- Infraestruc turas Avenida Oriental y Norte

Momentos Claves

1-Discontinuidad Urbana por Equipamientos (1930-1940)

2- Discontinuidad Urbana por Vivienda publica (1940-1970)

3-Infraestruc turas y modernización (1950s)

4-Fuerte dispersion urbana viv ienda publica (1970-1990)

5-Dispersión y colmatación loteos privados (1990-2005)

6- Fragmentacion enc laves provados (1980-2005)

7- Redensificacion pequeños propietarios (1990-2005)

Trazado

1000 0 1000 2000 Meters

1- Discontinuidad urbana a partir de la localización de 
nuevos y modernos equipamientos urbanos a cargo del 
sector público, alrededor de los años 30;  
2- Discontinuidad urbana producida por el Estado 
benefactor y los polígonos promoción pública, entre 
1940 y 1970  
3- Infraestructuras y modernización (Rojas Pinilla) 1950 a  
1975;  
4- Fuerte intervención urbana a partir de grandes 
actuaciones públicas del ICT, entre 1975 y 1990;  
5- Dispersión y colmatación por loteo de promoción 
privada entre 1990-2005. Se ubica de preferencia en el 
Norte de la ciudad;  
6- Fragmentación urbana producida por enclaves 
cerrados de promoción privada en las últimas décadas 
del siglo XX a partir del modelo norteamericano de 
gated comunities   
7- Redensificación urbana de pequeños propietarios 
privados: entre 1990-2005 con edificios de pequeña y 
mediana altura sobrepuestos a parcelas unifamiliares 

7 MOMENTOS CLAVE EN TUNJA 
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Discontinuidad 
urbana 

provocada por 
la ejecución de 
urbanizaciones 
de promoción 

pública 

SEGUNDO  

MOMENTO 

CLAVE 
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La vivienda obrera, en este caso se 
refieres a vivienda pública. 

Solución a los problemas de higiene de 
la ciudad tradicional y la modernización 
asociada al control social.  

LA VIVIENDA OBRERA 
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Fueron creadas algunas instituciones para promover la vivienda popular: Caja de Crédito Agrario  

Banco Central Hipotecario, Instituto de Crédito Territorial, Caja de vivienda popular y Caja de 
vivienda militar (1947)  

El Decreto 1579 de 1942 crea la Sección de Vivienda Urbana del ICT con la facultad de construir 
barrios urbanos modelos. 

 

 

Del establecimiento del Instituto de Crédito 
Territorial en Tunja.  

Fuente: El Boyacense. Año LXXXXI. No. 2201.19 
de Mayo de 1948: p176c2 

Nuevos tipos de vivienda dirigida a 
obreros 
Fuente: ROJAS, Ulises. Tunja 400 
años, 1939. p40 

INSTITUCIONALIZACION Y MODERNIZACIÓN 
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Celebración de los 400 años de Tunja 
(1939) 

La ordenanza 44 de 1937 indica que el 
barrio obrero era propiedad del 
Departamento y se indica que la 
cuota inicial no podrá pasar del 5% 
del valor de la vivienda (art.3). La 
Ordenanza 9 de junio 6 de 1940, 
autoriza al gobierno departamental 
para ceder a la ciudad de Tunja su 
propiedad sobre el Barrio Obrero (El 
Boyacense. Año LXXIV. N° 1784, 05-
jul.-40) 

El Acuerdo 7 del 05-mar-48, en el 
artículo 10, indica la venta, al ICT, de 
los terrenos vacantes del Barrio 
Popular Modelo "Boyacá" para que 
allí se construyan casas para 
empleados del municipio.  
 

BARRIOS OBREROS  
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Las primeras urbanizaciones de vivienda obrera promovidas por el sector público 
 

PRIMERAS URBANIZACIONES Y BARRIO OBRERO  
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MORFOLOGÍA 
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• Momento clave - transformaciones en la forma de producir la ciudad - urbanizaciones 
de vivienda como barrios obreros. Hoy con plena vigencia como urbanizaciones 
residenciales.   

• Dos tipos de agentes: sector público y la urbanización informal objeto de otros 
estudios.  

• Política nacional de vivienda social representada en la promoción de los barrios 
populares obreros. Se unifica parcelación, urbanización y edificación 

• Novedad morfológica: manzana diferente a la tradicional, viviendas con antejardín, y 
plano tipo.  

• Inicial reflexión sobre la importancia planificación : Plano sobre la ciudad futura, el plan 
piloto 1958,  junta de urbanización y la implementación de normas y controles a la 
edificación. Pero se queda corta.  

• Conceptos urbanos de perfiles viales amplios, franjas verdes. 

• Urbanización fue más un proceso de  preparación de un terreno en calles y servicios 
para que el desarrollo de núcleos residenciales. Mala calidad urbana y arquitectónica, 
deficiencias que se padecen hoy.  

• Carencia de un real polo industrial en Tunja y por ende de “obreros”  

CONCLUSIONES 
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