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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La expansión incontrolada de la cuidad que no ha encontrado alternativas de subdivisión 
de vivienda o de re densificación menos masivas

Falta de apropiación del patrimonio, ya que este esta sometido a un régimen de 
conservación limitando las posibilidades de desarrollo en los sectores de interés cultural y 
las posibilidades de mercado porque no tienen potencial de crecimiento, dando paso a la 
obsolescencia, entendida como, la desvaloración anticipada de un bien que es incapaz de 
adecuarse a los cambios y transformaciones que detiene o 
atenúa su proceso

urbana: 37970 h
F1 (utlo urbano -e i t t itm t ii lú
30 n m  en 50 o*» Grafica 1. Evolución de la cuidad
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VISIÓN DE CIUDAD

Una cuidad donde se concibe un mayor sentido de pertenencia tanto a una escala 
metropolitana como a una escala barrial, donde haya una mayor estructuración por parte 
de sus sistemas (viales, ambientales, etc.) ya que esto ayuda a frenar de cierta manera el 
crecimiento de la cuidad, puesto que esto genera la disgregación de ciertos sectores por 
parte de sus habitantes, creando zonas desvalorizadas porque son incapaces de 
adaptarse a los nuevos usos que demanda la cuidad.

Grafica 2. Modelo teórico
RECUPERAR EL CENTRO DE LA CUIDAD

Potencializar el desarrollo de los sectores ubicados en el interior de la cuidad, 
como lo son las localidades de La Candelaria, Chapinero, Santa fe, San 
Cristóbal, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, para que de esta manera 
se pueda frenar el crecimiento de esta hacia su periferia

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

¿El crecimiento de la cuidad me esta abasteciendo la cantidad de población?

Según proyecciones del Dane en el 2005. La población en Bogotá, crece 
aproximadamente 500.000 personas por cada 5 años, Donde el numero de viviendas en 
la cuidad es casi menos de la tercera aparte de la suma total de todos sus habitantes.
Esto, me plantea que existe un déficit de vivienda, ya el crecimiento de la cuidad no logra 
abastecer el numero población que hoy en día preexiste.

Catalina Martínez Celis
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Gráfica 3. Población Bogotá DAÑE
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Desde el 2005 hasta el 2015 la población incrementa 
aproximadamente 2.000.000 de habitantes

Grafica 4. Déficit de la vivienda en Bogotá

¿Qué sucede con estos sectores donde la norma no los deja crecer, o cambiar de 
uso porque son declarados como sectores de interés cultural?
Grafica 5. Fotografías sectores de interés cultural hoy en día. Vivienda en serie

Viviendas con desarrollo en serie:

Sectores planteados como residenciales, han venido cambiando su uso 
debido a la demanda del sector en el que se encuentran ubicados 
Perdiendo de esta manera su esencia de vivienda, creando modificaciones 
que alteran el lenguaje de conjunto
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Grafica 6. Fotografías sectores de interés cultural hoy en día. Vivienda individual

Viviendas con desarrollo individual:

Viviendas pensadas como predios autónomos, donde cada casa de 
este sector tiene valores arquitectónicos, ambientales, urbanos muy altos. 
Por ser predios independientes sus modificaciones tienen a crear lenguajes 
muy aislados de lo que se tenía planteado desde su principio como sector

Existe claramente una falta de valoración actualmente en los sectores de interés cultural, 
tanto los considerados como de vivienda en serie, como los de vivienda individual. Ya que 
están sometidos a un régimen de conservación que limita sus posibilidades de desarrollo 
y competir ante el mercado porque no tienen potencial de crecimiento.

Grafica 7. Problemática Sectores Interés Cultural

Todo esto crea en la 
cuidad una problemática 

llamada

OBSOLESCENCIA: 
Desvaloración anticipada 

de un bien que es incapaz 
de adecuarse a los 

cambios que detiene o 
atenúa 

su proceso

PROBLEMÁTICA DE LOS SECTORES 
PATRIMONIALES:

Encuesta realizada 
a propietarios de barrios:

La Merced, Teusaquillo 
y el Polo

|  Viviendas excesivas (m 2) para la época

|  Costas de mantenimiento muy altos

|  Exigencias de la norma que no se pueder 
resolver (parqueaderos)
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SECTORES DE INTERÉS CULTURAL EN BOGOTÁ
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CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS

Después de un análisis de los sectores de interés cultural a nivel cuidad, se encontraron 
muchas falencias de estos en diferentes aspectos, como urbanos, sociales, ambientales, 
entre otros, existiendo una falta de apropiación muy grande por parte de las personas 
hacia el patrimonio construido.

La espacialidad de estas viviendas en muchos casos no se ajusta a las necesidades 
actuales de los habitantes, ya que los núcleos familiares predominantes en los años que 
fueron construidas hoy en día han cambiado, concibiendo familias mas pequeñas donde 
no necesitan tanta área para habitar. A pesar de todo esto, son barrios que en su totalidad 
se conservan a pesar de los cambios de la sociedad, donde su arquitectura inicial, 
permanece casi intacta, claramente, han tenido cambios ya sea por la demanda en la que 
están ubicados (localización) y/o su entorno inmediato.

Gráfica 8. Estrategias
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Se plantean 5 estrategias claves, para darle solución a la problemática, creando de esta 
manera un proyecto integral de vivienda, donde la subdivisión de ella es la solución mas 
adecuada y concisa que se lleva a cabo.

Catalina Martínez Celis
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REFERENTES

Subdivisión de Casa.
Diseño: Martin Friedrich Architects Grafica 9. Fachada referente 1

El proyecto se encarga de hacer un conservación tipológica de la vivienda, manteniendo 
los elementos claves del diseño, como es la escalera en caracol, su fachada que se lee 
como un solo elemento arquitectónico, y su limpia lectura de texturas.

Grafica 10. Planta primer piso referente 1

Catalina Martínez Celis
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Grafica 11. Planta segundo piso referente 1

Vivienda donde por medio de sus plantas, prima la simetría en el diseño. 
Proporcionándole un elemento muy jerárquico que rompe de cierta manera con todo esta 
ortogonalidad que es la escalera que conecta los dos pisos.

Grafica 12. Escalera de caracol referente 1

Catalina Martínez Celis
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Casa Vertical
Diseño: Muji. Firma japonesa Gráfica 13: Fachada referente 2

Referente donde se destaca el diseño de viviendas moderna a partir de elemento 
prefabricados, donde estos proporcionan amplitud de espacios.

Grafica 14: Elemento tipológico referente 2
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Grafica 15: Corte vivienda referente 2

Claridad y limpieza en los espacios en cuanto a diseño, donde el sistema estructural con 
lo que se concibe me proporciona estos criterios de diseño arquitectónico. Simetría de 
estas viviendas, donde a lado y lado miden exactamente lo mismo, creando un esquema 
habitacional salido de lo usual pero sin perder su esencia como vivienda.

MINIMALISMO MODERNO
"Son una versión reducida, compacta, ligera y modular de viviendas modernas, donde "la 
forma sigue a la función” y los elementos estructurales (vigas, soportes maestros, etc.) 
son destacados, y no a la inversa.”
http://faircompanies.com/articles/casa-vertical-muji-vende-en-japon-su-casa-prefab-adaptable/

Catalina Martínez Celis
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OBJETIVOS:

OBJETIVOS GENERAL
Promover un uso racional y sostenible del patrimonio, aportando elementos para la 
sostenibilidad de sectores de interés cultural a partir de un ejercicio de adecuación 
funcional. Integrando las viviendas por medio de la subdivisión como estrategia 
para re densificar

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Proporcionar un tipo de vivienda arquitectónicamente más adecuado 
principalmente para las personas de tercera edad quienes son las que 
habitan el sector en su mayoría

- Potenciar espacios existentes, mediante la integración y subdivisión de 
ellos, creando nuevas propuestas de diseño dirigidas a las personas

- Crear una solución más sostenible a los usuarios dueños de sus viviendas
- Fortalecer el desarrollo de los sectores de interés cultural

Catalina Martínez Celis
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PROYECTO

La implantación de encuentra ubicado en el barrio El Polo.

Este es el sector quizá el más complejo por su localización, desarrollo y 
problemáticas que lo afectan, por ello es el elegido para hacer un análisis que 
permita generar conclusiones en torno a los aspectos sobre los cuales se debe 
garantizar la preservación de este sector en particular, pero que también 
permita elaborar lineamientos generales para los sectores de vivienda en serie

Grafica 16: Ubicación localidad El Polo

El sector se encuentra ubicado en el área norte 
de la ciudad y está claramente delimitado por 
tres vías arterias que lo rodean; Autopista Norte 
(oriente), Avenida Calle 80 (sur-occidente) y 
Avenida Ciudad de Quito o Carrera 30 (norte- 
occidente).

Estas tres importantes vías actúan a manera de 
barreras urbanas en relación con las áreas que 
lo circundan, pero así mismo es a través de ellas 
que se da la importante y privilegiada 
conectividad que posee el sector con la ciudad

Grafica 17: Ubicación Barrio El Polo

Catalina Martínez Celis
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Perfiles urbanos
Grafios 18: perfiles urbanos

El trazado del sector se dio de 
manera paralela 
a la autopista norte pues para 
la segunda mitad 
de la década del cincuenta, 
momento en planifica 
el desarrollo inicial del barrio, 
esta avenida era una vía 
consolidada a diferencia de la 
Avenida calle 80 
y La Avenida carrera 30, que 
eran vías apenas 
en construcción y que no 
contaban con la importancia 
en la conectividad urbana que 
cuentan hoy en día

El sector cuenta con variedad de perfiles urbanos, y esto se debe a la localización en la 
que se encuentra, rodeado de vías arteriales de la cuidad, donde transita un gran flujo 
vehicular en cualquier hora del día.

Grafioo 19: Esquemas del Barrio
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Usos sector
Grafios 20: Usos del sector

Tipologías de vivienda
Grafios 21: Tipologías de vivienda

Los usos más notorios de la 
vivienda son el comercio y las 

oficinas,
se encuentran en su mayoria 

ubicados sobre las vías 
principales

o cerca a ellas, donde todo esto 
ocasiona la perdida del uso de la 

vivienda, creando un sector 
donde en sus principios era 

destinado a una función 
residencial. 

La gran cantidad de poblacion 
flotante debido al progresivo 

aumento de los usos a la 
vivienda, que habita el barrio en 

el dia y en la noche 
abandona las edificaciones

Para identificar cuantos tipos de 
vivienda en serie conforman 

el barrio se partio de la premisa 
que tendrian que ser un numero 

significativo de viviendas de 
iguales caracteristicas formales, 

que evidenciaran 
una lectura continuidad urbana, 

por lo que cada uno de estos 
tipos podrian 

conformar ya se manzanas 
completas, costados o medios 
costados de manzana, en los 

cuales se leyera una imagen de 
conjunto por unidades en serie

Catalina Martínez Celis
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Tipologías de vivienda en manzana
Grafica 22: Tipologías de vivienda en manzana

Prototipo de viviendas
Grafica 23: Prototipos de viviendas

Catalina Martínez Celis
Déficit cualitativa y cuantitativo de la vivienda 16



Catalina Martínez Celis
Déficit cualitativa y cuantitativo de la vivienda 17



Planteamiento Urbano
Grafica 24: Planteamiento urbano

Grafica 25: Espacio Comunal

Catalina Martínez Celis
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Grafica 26: Espacio abierto a los habitantes

Grafica 27: Corte tipo manzana

Grafica 28: Fachada tipo manzana

Catalina Martínez Celis
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Planteamiento viviendas
Gráfica 29: Plantas prototipo de viviendas
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Grafica 30: Axonometrías

Grafica 31: Corte tipo vivienda
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Grafica 32: Renders viviendas
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ANEXOS

QUE SUCEDE CON LOS SECTORES PATRIMONIALES?

Viviendas ptmodas romo predios autónomos donde «do tasa de 
este señor tiene miares arquitedanicas. ambientales, urbanos tmry adtos. 

Por so predios Independientes sus extinciones tienen a crear lenguajes 
muy olslodos de lo que se leño plonteodo desde su principio como sector

V IV IE N D A  IN D IV ID U A L1O
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de d e s a rro llo  y  co m p e tir  a n te  e l m e rca d o  p o rq u e  n o  t ie n e n  p o te n c ia l d e  c re c im ie n toae a e sa rro n o  >

LA EXPANSION INCONTROLADA DE LA CUIDAD NO HA 
ENCONTRADO ALTERNATIVAS DE SUBDIVISIÓN DE VIVIENDA 

0  RE DENSIFICACIÓN MENOS MASIVAS
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Qué hacer para que esos sectores con grandes valores puedan 
integrarse a la nueva estructura de cuidad?
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la  cuidad va creciendo notoriamente hacia su lado occidentale, norte y sur, evidenciando osí la construcción en su "NUCLEO* en altura, 
yo que estos sectores no tienen la posibilidad de ampliarse boda sus costados, su tendencia más sostenible es el crecimiento vertical.
Toda esta expansión incontrolado crea un problema en la subutilizocion o taha de adaptación de las estructuras a cambios que demanda la sociedad 
STOCK INMOBILIARIO

O  Samper Mendoza EL POLO
Este es el sector quizó el más complejo por su loralización, desorrollo y 

Unidad Residencial Cotsegurosproblemóticos que lo ofertan, por ello es el elegido para hacer un análisis que 
permita generar conclusiones en torno o los aspectos sobre los cuales se debe 

garantizor la preservación de este sector en particular, pero que también 
permita elaborar lineamientos generales pora los sectores de vivienda en serie

El porcentaje poblacional que se tenia pensado desde su principio en la cuidad, combia evidentemente o sectores ubicodos en el occidente de la cuidad, 
como lo son las localidades de Bosa, Kennedy, Cuidod Bolívar, Engativá, y Suba catalogándolos como las localidades con mayor número de población.

PERDIDA DE LOS VALORES EN LOS SECTORES DE INTERES CULTURAL

Polermo

f t  SUBA 
Niza Sur I, II, III

BARRIOS UNIDOS 

Saquero

PROBLEMATICA
1650

k 5 0 .0 0 0

EFICIENCIA DEL SUELO
C re c im ie n to  en a ltu ra

EVOLUCION DE LA CUIDAD ^ d e , ™
o r ie n ta le s  y  h u m e d a le s

2015
70 0
h e ctá re as de ce rros o r ie n ta le s  
y  h u m e d a le s

9 0 0 - 1 9 3 0
Á rea u rb a n a : 47 6  h

*  Sectores urbanos que Imm
*  d potencial de oumcnMfsu

Niza Sur El Polo Club

PROBLEMATICA DE LOS SECTORES 
PATRIMONIALES:

Encuesta realizada 
a propietarios de barrios: 

La Merced, Teusaquillo 
y el Polo

Viviendas excesivas (m2) pora la época 

Costos de mantenimiento muy altos

|  Exigencias de la norma que no se pueden 
resolver (parqueaderos)

Los Cruces

V IV IE N D A  EN SERIE ( J )
Seriare planteados tomo reidentialn, han venido cambiando se oso 

debida o la demando dd serie» en d  qoe se encuentran obkodos 
Perdiendo de esto maneto su estencía de vhlenda, creando modifiiotiones 

que alteran el lenguaje de tonjunlo

Polo Club m K  
Popular Modelo del Norte (etopa I] M i r

El crecimiento de la cuidad me esta 
abasteciendo la cantidad de población?

PROYECCIÓN POBLACIÓN BOGOTÁ
Dañe. Censo 2 0 0 5

MODELO TEORICO

DEFICIT DE VIVIENDA
D añe . Censo 2 0 0 5

Viviendo» (hogotes)

la  cuidod va creciendo aproximadamente 500.000 
habitantes por cada 5 años.

2 .216.000 7.878.763
Existe tres1 
el número de poblé 
que de mendos en la cuidad 
CUANTITATIVO
Cantidad de «tiendas atrístenlas que no 
para albeigof lo coniidod población

CUALITATIVO
Cantidad de «tiendes de na tu 
mínimas de calidad de vida 

■  282 678 
T  'S 87.197

ESIUTEGU PARA RECUPERAR El (ENTRO
Polentioliior el desarrollo de los sectores ubicados en el interior de lo cuidad, 
como b  son las localidades de La (omldacio, (bopineto, Saeta le. Sen 
Cristóbal tamos Unidas, Tevsaquilb. las Mártires, poro qae de osla manera 
se pueda henal el ciecimienlo de esta boda su periferia
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ANALISIS SECTOR —
LOCALIDAD ^

ESTRUCTURA
AMBIENTAL

BARRIOS UNIDOS

*  A h it o s  y  e s t r u c t u r a
NODOS Q  VIAL

ALTURAS JIPI
f f i l t

« « IB S
W¿r
Vn

RIESGOS Y
AMENAZAS *  -  .

\  ^

El sectorseencuentro ubicodo en el oreo norte de lo (¡udod y eslo cloromeole delimiiodo por tres vios orterios 
que lo rodeón; Autopista Norte (oriente), Avenido Calle 80 (sur-occidente) y Atenida Ciudad de Quilo o Correrá 
30 (norte-occidente).

Estas tres importantes vias actúan a manera de barreras urbanas en relación con los 
areas que lo circundan, pero asi mismo es a través de ellas que se da la importante y 
privilegiada conectividad que posee el sector con la ciudad

LOS ALCAZARES

SitaPE R FILES
URBANOS 5

POBLACION DEL SECTOR

TOTAL POBLACION: 2120 Habitantes
Recorriendo el barrio y según información brindado por bobitontas del mismo sector, se llego o la conclusión
de que la meyorio de los personas del rolo son adultos mayores que habitan en el barrio desde

POBLACION FLOTANTE

USOS DEL SECTOR O fic inas

t§ ~
TIPOLOGIAS VIVIENDAS

VALORES DEL CONJUNTO

C om ercio

Jfeij

In s titu c io n a l

debe o molos usos que se le están dondo ol entorno 
ertónico considerado como sector de ínteres cultural, 

d combio de uso mós notorio es d  de reemplorar 
viviendas por oficinas, seguido de comercio

+  ocoooo

ooooco

PERIODOS DE CONSTRUCCION

fttcJw cuntí utos UrsfwCs de 197? I

■ I I
A  «■ m i :, d x  K l J

O  = Sí 2 1
N « a = j r i

El barrio se desarrollo en «arios etapas, la primera se ini 
hocio medrados de 1957, los siguientes en lo decodo dd 
y uno ultima en la cual se consolido y se desarrollo completamente 
el sector, que corresponde a los detodos dd sefcnlo y ochenta.

Se identifica odemos que lo ultimo etapa corresponde prácticamente 
ol desarrollo de los edificaciones mullifomiliores mientras que 
en los etapos anteriores fueron los proyectos unifomiliares 
los que se generaron

5 s h

FOTOGRAFIAS HISTORICAS

CRITERIOS DE VALORACION

1  ® ♦  <¡P
Antigüedad Formo Contexto ambiental Autono

ln  9
Contexto Urbano Autenticidad Constitución del bren

2  *  i-i
Contexto Físico Estado de consenoción Reprtseniolividod 

y contaxtaalizotión 
sociotullurol

W in -11 i -im
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CRITERIOS DE VALORACION

i  ©  ♦  s

Contexto Urbano AulanlkMlod Consiituoon del bien

O  i-i O
Contexto f  ¡sko Estado de conservaban lepresentatrridad

C ATEG O RIAS 
DE IN TE R V E N C IÓ N
CONSERVACIÓN INTEGRAL
representamos de determinados épocas del desorrelo de lo ciudad 
y que es necesario consonar coreo parta da la memoria cultural 
de los habitantes

CONSERVACIÓN TIPOLOGICA
Aplica e los inmuebles que poseen «alores arquitectónicas, de organización 
espacial y de implantaaón predial y urbana, que las hacen parle de un contexto 
n conservar por su importancia en el desando arquitectónico y urbanística 
de la dudad y que san representativas de tipos arquitectónicas de la Apoco

PROTOTIPO VIVIENDAS 0  VUOIES kús U10S AROUntCTÓNICAMEKTB

0 0  © G

INDICE DE OCUPACION
Actual Planteamiento inicial

m j m

U
m

PERFILES M A N Z A N A  

■m

TIPOLOGIAS VIVIENDAS

m M I
m i! ■

M O D IF IC A C IO N E S  
DE V IV IE N D A S
U r l t l . ' l l

: FTü
*■ i —

-

E L
—  "

'T Q
l i n

H í“ l
__l

t í
'

t e
i i fea
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CRITERIOS DE INTERVENCION
Al íoilt nieva ino al «pecb de b «rtrato de lea vrmdai

fn m h in  rlp r irn iln r in n  nnK.nmb«dfMniliciinqimt»»idi»iToididoi 
I.QITIOIO a e  c ircu la c ió n  EmrmdofowlH«nid»i>tdra<l»dib P rio r iz a r espac ios ve rd e s D e sa rro llo  no dos O r lo g o n a lid a d

in te r io re s

ESPACIO COMÚN
Se plantea una ¡dea de tomar las ruotro viviendas 
de tipología A, que se encuentran ubicadas 
en el centro de manzana, para que este 
genere usos comunales con los habitantes

1 \ l  Cama ' /  brap» \
r t 1 deuliid I I tlikn I

FACHADA TIPO

Pontificia Universidad Javeriana
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CORTE TRANSVERSAL
VIVIENDAS
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